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~ N T R o D u e e ¡ o N • 

En el eet>acto y a lo larqo del tinmpo ttene luqar el 

desarrollo de la cultura hun:ana, en tal desarrollo puede verse el -

modo pera.ts·tente ... y la conttnuidad de alqunas formas de vtda social. 

En dtcha sociedad surgen stn l)lqar a duda personajes, que destacan 

del resto de los dem&s1 pues nacen con carfama, cualidad que·101 •!. 

para del reato de lo• tndtvtduos, a estos personajes en especial e!. 

ta dedtcado este tral:Mljo, al CAUDILLISMO, y en especial al CAUDILLO 

en MEX:U:O. 

Este personaje SU1'CJ• dentro del proceso.hist6r1co co

IUO algo e1pectal, pue• a $\! alrededor, traecurren loa hechos, m!s -

importantes de nuestra h:tstorta. 

'El presente tratiajo, trata de establecer las cualida

des de.la formac16n del Caudillo, su participact6n en la vida nacig_ 

nal, ya que en nuestro pats nos encontramos con un gran ndmero de -

estos ejemplos, mismos que llevados a un analfsis m!s directo, no• 

.·i 

dar!n ciertas f6rmulas que adaptadas al contexto de la vtda actual, ; 

resultaria importante analizarla•, por otro lado, tratando de subra

yar, la il'Qportancia de los pequefio•. grupos que en M6xtco detentan -

al poder, siendo estos los que realmente, señalan al pr6x:Lmo CAUDILLO, 

cabe adverttr de una 'll\anera sana, que estos grupos no pueden ni de

hen equivocarse, .al el~tr pues, es.to resultarfa una gran tragedia. 



Siendo tambi·~n unQ de lo' objetivos principales del presente tra

bajo al aportar :tdeas, puntos de vi~ta y opciones, dirigidas a la 

elecci6n de nuestros gobernantes·; tias~ndonos en los hechos reales, 

e hist6rtcos y tratar de a9udtzar nuestros derechos, constitucion~ 

les y analfticos, respecto de la adecuada elecc~n de-nuestros 

9obernan tes. 



l. 

SURGIMIENTO DE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS. 

Las sociedades primitivas surgen.de la etapa de la

prehistoria o edad de piedra, el hombre menos dotado f1sica. -

mente que las grandes bestias, m4s d6b11, menos vigoroso, sin

garras sin pico incisivo, sin alas que lo pusieran a salvo --

sin una fuerza muscular que le permitiese contender con 6xito

frente a otros seres, el hombre tuvo que apelar a su ingenio,

Y a su inteligenc~a para poder alimentarse y sobrevivir, agru

pado en comunidades m&s o menos pequeñas, el hombre lleva una

vida cargada de acechanzas derivadas del ambiente aunque a ve

ces vivfan al aire li~re, en otros lo hac1an en cabañas hechas 

de ramas seguramente a orillas de los r!os y de loa lagos, en

un ambiente c!lido y htbnedo en la parte media del viejo mundo; 

o bien en·cavernas, en algunas de las cuales se han en~ontrado 

restos de hogares y de sepulcros, lo que seq~n es de creerse -
•. 

prueba su sentido de comunidad y de familia. 

En el paleol1ttco superior, puede suponerse que el -

hombre vivla agrupado en nudeos reducidos, acaso bajo la obje~ 

cia de una autoridad encarnada en alqOn guerrero, en al90n he

chicero o en algOn patriarca. No pod!an desde lueqo constitu

ir grupos numerosos porque segu!an viviendo de la caza, de la

recolecct6n de frutos o de la pesca y lo obtenido de estas fu

entes era siempre aleatorio y a todas luces insuficiente para

dar de comer a grandes poblaciones, les era indisp~nsable ser

n6madas, seguidores de las manadas o buscadores de loa frutos

que les eran menester para subsistir. (t) 

( ¡),- ALVEAR ~CEVEDO, CARLOS! Manunl de Historin del~ Cult~ 
ra, Editorial Jua, N6xico, D6cima Sexta Edici6n. 
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EL TOTEISMO 

' En cuanto a sus ideas religiosas, perdidos o degen! 

rados en muchos los principios de la relaci6n*, parece que 

adoraban los objetos naturales con los que estaban m4s en- -

contacto o que supon!an necesarios para su vida; como eran el 

sol, determinados animanles y determinadas plantas. 

Es cretble que incluso se sintiesen descendientes -

de algunos de tales objetos (llamados Totem) y que junto con

el culto que les rindiesen les ofrecieran ·sacrificios, algu-

nas tribus quiz&s no atacaban nunca a los animales saqrados,

otros probablemente sólo los atacar!an,para comerlos en cer! 

monias especiales, a fin de hacer suyos las cualidades del ob 

jeto sagrado. (2) 

La religidn, adem!s se vi6 unida a pr!cticas de ma-· 

gia y de hechicer!as y a determinadas prohibiciones o tab~, -

como ocurre a11n en varios pueblos P.rimitivos de nuestros d!as. 

* Inspiraci6n por la cual Dios nos d&-.a conocer su voluntad. 

Puede demostrarse tambi6n que la idea de un s6lo-. ~ 

Oios, no es fruto tampoco de una evoluci6n como algunos lle--

qan a soatener, pues es probable la creencia en un ser supre

mo con las propiedades de omnipresencia, omnisciencia e infi

nita bondad, las cuales no son ajenas a su fuerza creadora y 

a su relaci6n con la moralidad, se sostiene que si tales ele-

(2) •• Ibid, op. cit. p.t 
'.:·, 
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mentos fundamentales de la reliqi6n aparecen en pueblos pr~ 

tivos, en territorios apartados. Esos mismos elementos deb!. 

r!n existir antes de su separaci6n, es decir, en las dpocas -

iniciales de -la humanidad. 

En el neol!tico, el ingenio del hombre hall6 en el!_ 

mas más cálidos tras la dltima glaciaci6n, que pod!a explotar 

se el suelo e invent6 as! la aqricultura y pudo asimismo, do 

mesticar animales y obtener la qanader!a qradual y paulatina

mente se fud abandonando el nomadismo por el sedenteriSJDO, en 

un tránsito social que seguramente no fu~ violento ni intem-

pestivo, porque en un principio es cre!ble que se hay~n com

binado las experiencias de la caza ~ de la recolecci6n de fr~ 

tos silvestres como las de cultivo de la tierra, hasta que d~ 

te desplaz6 definitivamente a aquella, a su vez la ganader!a

aport6 con una seguridad, que antes no fud conocida, carne,-

pieles, huesos, leche e hilos. Urgidos por la necesidad de 

conocer el tiempo, para la fijaci6n de fechas que' sirviesen -

a la agricultura, los hombres deben haber ido precisado sus -

conocimientos sobre la astronom!a, hasta la aparici6n de los 

primitivos sistemas celend4ricos y de medici6n del tiempo y -

con una derivaci6n inevitable, es posible que fato haya in~ -

flufdo en el paso del totemismo a la estrolatr!a o adoraci6n-

de los astros, a los que deben haberse reconocido tributos- -

y cualidades que influ!an en la vida de los grupos. A par--

tir del cuatro milenio, antes de Cristo, las comunidades hum! 

nas, llevaban a cabo cambios sustanciales que corresponden- -
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a la parte final del neol!tico y principios de la edad de los 

metales o protohistoria, hecho fundamentalmente lo constituy6 

la difusi6n de la ganader!a en Asia. (J) 

A la edad de bronce corresponden tipos de cultára -

tan ricos y tan valiosos, como los de la Troya descrita en la 

Iliada, o los de las ciudades griegas, construcciones y pal! 

cios encontrados en varias partes de la Isla de Creta, que r~ 

velan hasta qu~ punto el holllbre hab!a aumentado sus recursos

en comparaci6n a su pobre patrimonio del peri6do de piedra. 

La vida era m!s compleja y refinada siendo mayores-

las diferencias entre las clases sociales, entre los que te-

n!an riquezas y los que carec!an de ellas y entre los que-

eran esclavos y los que eran libres. 

En muchas comarcas, a lo que se sabe, continu6 el -

sabe!smo o adoraci6n a los astros, lo mismo que el animismo o 

creencias en esp!ritus buenos o malos, que habitaban tras ca-

da fen6meno de la naturaleza y continu6 tambi~n la magia, pe

ro se desenvolvi6 todavia más el culto al sol y cobraron gran 

importancia las clases sacerdotales, cuyo papel se apun- i4r 

(J).- ABETTI, G. , Hietori~ de l~ Aetronoml~, Brev~rios del -
Fondo d~ Cultura Econ6mica, M6xico-Buenos Aires •956. 

(4).- ABETTI, G, ObrQ Cit~d~. 
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ta con claridad en la fase de laa •altas cultura• primitivas•. 

Con motivo de la 1nvasi6n de pueblos indoeuropeos a 

Europa Occidental comenz6 a difundirse el uso del hierro, me~ 

tales que desde entonces habr!an de usarse de modo predaninaa 

te para hacer armas, utensilios, herramientas y adn dquinas

primitivas. La edad de hierro, pues, fue la parte final del

largo proceso iniciado con la edad de piedra y conclu!do cuaa 

do se pudo contar con ~l testimonio escritor proceao en el -

que se vencieron dificultades de toda especie, se afirmaron -

cualidades de lucha y de inteligencia y qued6 el hombre como

dominador de muchos elemento• naturales a lo• que antes ••tu

vo sujeto casi de manera inexorable. ( 5) 

Al paso de los años y advenido el neol1tico, loa -

eqipcios sec¡uramente asimilaron nuevas formas de cultura, ta

les como el cultivo de la tierra, la d0111e1ticaci6n de lo• anf 

malea, la producci6n de ceraniica, la vida comunitaria en al-

deas y despu4s en un paao m4s, en los nuevo• periodos que so

brevinieron, el aprovechamiento de los metalea y las nuevas -

fonnas de convivencia sociales. 

Hay indicio• bastantea para suponer que desde el 

punto de vista reli9ioaa practicaban un cierto monote1amo, en 

cuanto a cada ndcleo humano, cada comunidad llamada •11ppe•,

ten!a un aolo •ioa local, mucha• vece• en foxma de totem, es

to é1, en forma de objeto animal con el que estaban en rela-

c16n quienes compon!an el pequefto pueblQ y como ea natural, -

(5) •• Ibid,.op. cit. p.t 



el tipo de animales o de plantas con los que se sent!an vincu

lados eran loa propio• de su ambiente geogr&fico, como chaca -

les, halcones, serpientes, carneros, gatos, etc. 

La relativa independencia en que viv!an estos 9rupos 

ced16 el pago mas tarde a una gradual fusi6n de los mismos a -

lo largo de las rtberas del Nilo, hasta formarse conglomerados 

de uyores d:tJnens·tones que rec:tb:tert5n el nombre de "nomos", 

6 

que si por una parto favorecter6n el polite!smo, al adoptar 

los dioses locales- ·::de los grupos primitivos, dieron ocasi6n a 

un mayor centraltamo de la autortdad, en proceso de correlaci6n 

cada vez m4s· tntenso, no fue stempre pacttica la existencia de 

loa nomos· nt se mantuvo en todo momento el equtlibrio entre 

ellos. 

Llegaron a p~oductrse rtvaltdades, pugnas y choques

entre unos y otros. La tnevttable confluencia de intereses 

or~gtn6, posteri'Ormente, que todos los nomos de la tierras 

altas· se untaran en un marco polfttco y que los de las tierras 

ba:Jaa·, hicieran lo mtinno. 

Ast aparecteron los reinos· del alto Egipto (cuyo 

rey usaba como dtsttnttvo un bonete rojo con una figura de ser 

pientel. y del bajo Egipto (cuyo soberano usaba como insignica

de au autortdad un bonete blanco, en el que aparec!a un gavi -

l&n de alas desp!agadasl. (6) 

Todo munto eat4 conforme en que la reli9i6n consti -

(6) •• MANCHIP, W•I·TE J.C., Egipto Antiguo, Editorial All\mbr:t, 
Madrid 1955. 
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tuy6, en el Egipto Antiguo, un elemento cultural dominante, se 

dejaba sentir en todos los aspectos de la vida, lo millJllO en 

las realizaciones del arte, que en la orientaci6n pol!tica, 

que en las pr!cticas cotidiana• de la vida ordinaria. 

Los dioses eran personificados en forma humana, mu-

chas veces, pero tambi6n en otras quiz! como una supervivencia 

de las viejas pr!cticas tot6micas, se los representaba en for

ma h!brida, en parte como hanbres y en parte como an:lmales y -

no era raro que, asimismo se tributase culto y se rindiese ho

menaje religioso, consider!ndolos sagrados, a las vacas, a los 

cocodrilos, a los gastos y a otros m!s por encima de ellos, -

sin embargo estaban las grandes divinidades, como Alll6~-Ra que

se identificaba con el sol y al que se le representaba como un 

hombre de carne azul; Osiris, el dios bueno y justo; Seth, el

asesino; Isis, Aihon, Horus y otros de diversas cateqor!as.(7) 

Para poder analizar mejor las sociedades primitivas

y su evoluci6n, tendremos que remontarnos a dos pensadores del 

Siglo XIX como Herbert Spencer y Augusto COlllte en modelo de --

asunci6n lineal. 

·Spencer vi6 el desarrollo de la aociedad,como un prg, 

ceso evolutivo,que lo mismo que la evolución O;t9!nica es proc!l 

so de crecimiento, de complejidad cada vez aayor, de creciente 

dif erenciaci6n de estructuras y funciones y de una interdepen

dencia cada vez mayor entre las partes diferenciadas, cre!a --

tambi6n en la aparici6n de un orden industrial que proteqer!a
( 7). - Ibid 1 op. cit. p.6 
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cada vez más los derechos del individuo, restar!a importancia

al Estado, abolir!a las guerras, borrar!a las fronteras nacio

nales y crear!a una comunidad global. 

También Comte consideraba la sociedad como un proce

so. de evoluci6n y progreso y def ini6 su tarea como determina-

ci6n de las uniformidades que rigen ese proceso. As! formul6-

su famosa Ley de los Tres Estadios del desarrollo del pensa- -

miento humano. 

El teol6c¡ico, el metaf1sico y el positivo, que fue-

ron tambiGn las bases de las tres formas hist6ricas de organi

zaci6n social. 

Seqdn Toynbee, una civilizaci6n nace a través de una 

respuesta victoriosa a un reto, crece cuando cada respuesta -

venturosa a un reto provoca un nuevo reto que a su vez encuen

tra una respuesta adecuada. Esas respuestas son producidas -

por el genio de las "minor!as creadoras", cuando una minor!a -

creadora se estanca y llega a dominar, su sociedad no es capaz 

ya de dar respuesta venturosa al reto y la civilizaci6n se - -

desintegra. No todas las civilizaciones recorren este ciclo -

completo; unas abortan, otras se detienen. Aunque hay cierta

analoq!a con el punto de vista de Spencer, Toynbee en contras

te con los ciclos recurrentes de !quel, percibe gradaciones 

entre las civilizaciones y hasta una tendencia a largo plazo.

En primer lugar, algunas civilizaciones nacen de sociedades -

primitivas, otras se desarrollan sobre civilizaciones anterio

res y otras se constituyen terceras generaciones. 
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Las civilizaciones que nacen de la decadencia de ci

vilizaciones mas antiguas est&n en un nivel mas elevado que -

las que nacen de sociedades primitivas, aunque todas pasan por 

los mismos ciclos o por dltimo el potencial definitivo de cre

cimiento de una civilizaci6n, esta definido por su capacidad -

para crear reli9iones superiores y no para convertir en !dolos 

los medios de producci6n o los medios de violencia o la civil! 

zaci6n occidental, portadora de cristianismo, tiene el mas al

to potencial de crecimiento. As! combina Toynbee una teor!a -

c!clica bastante clara con una teor!a del proc¡reso definida -

con menos vi9or. ( 8) 

La teoria Marxista es fundamentalmente una teor!a --

del proc¡reso, aunque no del proqreso lineal. El avance hacia

la sociedad sin clases se realiza mediante conflictos •dialec-

ticos•, en cada uno de los cuales una clase subordinada derri-

ba a su clase. 9obernan~e (ej9111plo: la burques!a derroca a la -

aristocracia), para crear una sociedad nueva en la que se for

ma una nueva clase subordinada que la derriba. Pero esos ci-

clos no son ni intezminables ni carentes de sentido, seqdn lo

vi6 Marx, la rueda ha dado ahora su dltima vuelta. Con la re

voluci6n proletaria, la historia esta a punto de lleqar a su -

f!n. ·La victoria del proletariado dar& nacimien~o a una aoci! 

dad sin clases, una sociedad en la que no hay conflicto y por

lo tanto, tampoco hay revoluciones. 

La teor!a Marxista de la historia, difiere de la del 

proqreso lineal, no s6lo en que concibe la historia como una -
(8) r ETZIONI AMI'rAI Y EVA, LOS CAMBIS SOClJ\LES, FONDO DE CUh 
TURA ECON0111ICA DI:: nEXICO. 
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serie de conflictos violentos y no como un proceso suave a pl~ 

nos superiore•, sino tambi6n en su opini6n acerca del estad!o-

inicial • ( 9 ) 

La teor!a t!pica de la "ilustraci6n" relativa al pr2 

greso (por ejemplo la de CondorcetJ consideraba que la humani

dad pasaba.gradualmente de un estadio priniitivo, brutal, igno

rante y tenebroso a otro de raz6n, virtud y felicidad. 

Para Bng•l•, el estad!o inicial era anUoqo al esta

d!o final,,qeneraltzando las investigaciones etnogr&ficas de -

Lewis e. Morqan, con•ieraba a la sociedad primitiva como una -

' camunidad ain clases, a la cual estaba el hombre destinado a -

volver. La analog!a b&sica de esta concepci6n con la coman a

mucha• religiones ha sido señ~lada con frecuencia. Hubo un 

Jard!n del Ehden, hay un estado de pecado, habr& el reqreso al 

reino de Dios. (to) 

La evoluc18n de las aoctedades, el crecimiento es C.2, 

mdn a los conjunt~s sociales y a los conjuntos orginicos, No

exclu!mos por completo la comunidad con los conjuntos inorg&n.! 

coa. Algunos de 6stos·como los cristales crecen de una manera 

visible y todos ellos se9Qn hip~tesis de la revoluci6n, nacie

ron por integraci6n en algQn momento, no obstante comparados -

con las cosas que llamamos inanimadas, los cuerpos vivos y las 

soctedadea presentan de manera tan notoria el aumento de masa, 

que podemos pensar justamente que 6sto caracteriza a unos y a

otras. MuchOa organismos crecen a lo largo de toda su vida y

( 9) •• MARX, CARLOS; EL CAPITAL, LIBRERIA BERGUA .• MADRID. 
(tO) •• ENGELS, FEDERICOi EL ORIGEN DE LA FA~rLIA, L~ PROPIE

DAD PRIVADA Y EL ESTADO. EDITORIAL PROGRESO. 
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los dem!s crecen durante partes considerables de su existencia. 

El crecimiento social suele continuar hasta el momento en que

las sociedades se dividen o se hunden. 

' Este es, pues el primer rasgo por el cual las socie-

.dades se al!an con el mundo org!nico y se diferencian sustan-

cialmente del mundo inorq!nico. 

Su evoluc16n de las estructuras tambi6n es un carlc-

ter de los cuerpos sociales, como de los cuerpos vivos, el que 

mientras aumenta de tamaño, aúmentan tambi6n de estructura, --

como un animal interior, el embri6n de un animal superior tie

ne pocas partes diferenciables1 pero a medida que adquiere ma

yor masa, sus partes se multiplican y diferenc!an. Lo mismo -

sucede con una sociedad al principio las desemejanzas entre -

sus grupos de unidades, son ;Unperceptibles en nQmero y grado,

pero al aumentar la poblaci6n se hacen m!s numerosas y mas se

ñaladas las divisiones y subdivisiones cuando ·pasamos de gru-

pos pequeños a grupos mayores, de grupos simples a grupos com-

puestos, de grupos compuestos a grupos doblemente compuestos,

aumenta la desemejanza entre las partes, el agregado social h2 

moqEneo cuando es .pequeño, suele ganar en heterogeneidad con -
, 

cada etapa de crecimiento y para adquirir gran complejidad. --

Las principales etapas naturalmente, en un estado como el de -

los cayaguas o indios del bosque de Am6rica del Sur, tan poco

social que "una familia vive alejada de las otras", es imposi

ble toda orqanizaci6n social, aunque haya alguna ligera asoci_! 

ci6n de familias, no hace la orqanizaci6n mientras son pocas y 
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errabundas. Los. grupos de esquimales, de australiano&, de bo! 

quimanos, de fuequinos, carecen hasta de la diferenciaci6n pr! 

maria de partes que implica la jefatura consagrada, sus indiv! 

duos no están sujetos a ningdn otro control que el que puede -

adquirir temporalmente, el más fuerte o el m!s astuto o el más 

experimentado. No existe ni siquiera un ndcleo permanente, h! 

bitualmente cuando existen gx~pos sencillos mayores, encontra

mos alguna clase de jefatura. Aunque no es una regia uniforme 

(porque la gAnesis de una agencia de control depende de la na

turaleza de las actividades sociales), si es una regla general 

los grupos sin cabeza, totalmente e~gobernados, son incoheren

tes y se separan antes de adquirir un tamaño considerable, pe

ro al lado del mantenimiento de un grupo que se acerca a cien

individuos o pasa de este ndmero, encontramos una agencia go-

bernante simple o completa, uno o más individuos que reclaman

y ejercen la autoridad, que puede ser natural, sobrenatural o 

ambas cosas. Esta es la primera diferenciaci6n social. 

Poco despu6s aparece frecuentemente otra, que tiende 

a formar una divisi6n en partes reguladoras y partes operado-

ras. En las tribus inferiores Asto está toscamente represent! 

do solo por la diferencia de posiciones entre los sexos: los -

hombres con un control ilimitado, realizan las actividades ex

ternas que nos muestra la tribu, principalmente en la querra,

mientras que las mujeres se convierten en esclavas que ejecu-

tan las partes menos calificadas del proceso de subsistencia.

Pero el desarrollo tribal y el establecimiento de una jefatura 
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que d! la superioridad militar1 no tarda en producir la ampli!. 

ci6n de la parte.operadora swn!ndole cautivos. Esto comienza

sin impedimento. Mientras que los hanbres mueren en combate y 

con frecuencia son canidos despu6s, los no combatientes son r!! 

ducidos a la esclavitud. 

Los patagones, por ejemplo reducen a la esclavitud a 

las mujeres y a los niños cautivados en la guerra, deapdea y -

especialmente cuando ha desaparecido el canibali111110, viene la

esclavitud de los cautivos masculinos, de donde resulta en al

gunos casos, una parte operadora claramente diferenciada de la 

parte reguladora. Entre los chinook •1os esclavos hacen todo

el trabajo laborioso•. Leemos que los beluchi evitan .. el duro

trabajo agr!cola y lo echan sobre los jutos, los antiguos hab! 

tantea a quienes sometieron, Beecham dice •es habitual en la -

costa de oro hacer que los esclavos roturen el suelo que va a

cultivarse y entre loa felatahs •son numerosos loa eaclavos1 -

a los hombres se les emplea en tejer, recoger madera o hierba, 

o·en cualquiera otra clase de trabajo, algunas de la• mujeres

se dedican a hilar, a preparar el hilo para el telar y otras a 

trillar y moler el grano. 

Con el aumento de la masa producido por la uni6n de-

. grupos sociales primarios en uno secundario, aparece una dife

renciaci6n mayor de partea. El mantener unido un grupo com- -

puesto implica un jefe del conjunto, a la vez que ·jefes de las 

partes y una d1ferenciaci6n parecida a la que originalmente -

produjo un jefe produce ahora un jefe.de jefes. !n ocasiones-
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se hace la uni6n para defenderse de un enemigo comQn, y en OC! 

siones es consecuencia de la victoria de una tribu predominan

te, al mantener su supremac!a, desarrolla mucho m!s su car!c-

ter militar, diferenci!ndose as! de las otras. 

Despu4s de que los grupos de grupos se han consolid! 

do tanto, que sus fuerzas unidas pueden ser manejadas por una

sola agencia. gobernante, vienen las alianzas con otros grupos

de. grupos o el sometimiento de los mismos, lo que de vez en --

. cuando termina en fusi6n. Cuando ocurre Asto, resulta una co~ 

plejidad todavla mayor de la agencia gobernante, con su rey, -

sus gobernantes locales y sus pequeños jefes y al mismo tiempo 

aparecen militares, sacerdotes, esclavos, etc. Es evidente -

pues, que la complicaci6n de la estructura acompaña al aumento 

de tamaño. 

Este aumento de heteroqeneidad, que en las dos cla-

ses de conjuntos va de la mano con el crecimiento, presenta 

otro rasgo comdn fuera de la semejanza de las partes debida al 

desarrollo de las agencias coordinadoras, los Organos de ali-

mentac16n, etc., en un caso y las estructuras sociales en otro. 

Cuando lo• agregados animales del orden m!s bajo se

unen para foJ:111ar un agreqado de orden m!s elevado y cuando, -

adem!s, esos agregados secundarios forman agregados terciarios, 

cada elemento componente es al principio parecido a los otros

elementos componentes1 pero en el curso de la evoluci6n apare

cen diferencias que se· acentdan cada vez m!s, entre los celet~ 
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terior, las fases est&n claramente señaladas~ De los costados -

de una hi.edra coman sale brotes j6venes que, una vez plenamente 

desarrollados, se separan de la madre. En los hidroideos com -

puestos, los polipos j6venes de una manera an&loqa, siquen uni

dos permanentemente y repittdndose en ellos el proceso, no tar

dan en formar un aqreqado ramificado. 

Cuando los· individuos del qrupo compuesto llevan vi

das parecidas y cast independientes, ~om~ en los diversos qdne

ron con ratees, siquen siendo an&loqos, solvo los que se convi

erten en 6rqanos reproductores pero en los grupos flotantes y -

nadadores, formados por un proceso de parentezco, los individu

os diferentemente condicionados se van diferenciado a medida 

que desempeñan func.tones diferentes. Lo mismo sucede con los 

pequeños grupos sociales que se unen en un grupo social qrande. 

Cada tribu tenta originariamente en su mismo seno, las divisio

nes industriales ddbilmente marcadas que bastaban para su ele-

mental g4nero de vida y dicha divisiones eran igualmente a las

de cada una de las otras tribus, pero la uni6n facilita el in-

tercambio de mercanc!asr y si, como sule suceder con la mayor -

frecuencia, las tribus componentes ocupan separadamente locoli

dades favorables a diferentes clases de producct6n, se inic!an

ocupaciones d:tferentes y de ah.t· resulta la diferencia de estru~ 

tura industrial. 

Adn estre tribus no·unidas, como las de Australia,

el intercambio de productos por sus respect:tvos habitantes se -

realiza mientras la guerra no lo impide y evidentemente, cuan -
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do se ha llegado a la fase de inteqraci6n que hay en Madaqas-

car o en los principales estados neqros de Africa, la paz int! 

rior debida a la subordinaci6n de un solo qobierno facilita el 

intercambio comercial, manteniAndose unidas permanentemente 

las partes anAloqas, se hace posible la dependencia mutua y 

con la creciente dependencia mutua las partes se diferenc!an,

no pueden ocurrir cambios da estructura sin cambios de funci6n. 

En realidad, como en las sociedades muchos cambios -

de estructura son mas indicados por cambios de funci6n que di

rectamente vistos, pueden decirse que Gatos Gltimos ya han si

do descritos :tmpllcitamente. (11) 

En resumen los numerosos hechos exaJninados se unen -

para demostrar que la evoluci6n social forma parte de la solu

ci6n en qeneral, como los conjuntos evolutivos en qeneral, las 

sociedades muestran un proceso de inteqraci6n, tanto por aume~ 

to simple de la masa como por fusi6n y refusi6n de masas. Hay 

multitud de ejemplo paso de la homóqeneidad a la hetéroqenei-

dad, desde la tribu simple, iqual en todas sus partes, hasta -

la naci6n civilizada llena de diferencias estructurales y fun

cionales. Paralela a la inteqrac i6n y la hetéroqeneidad pro-

. gresivas es la cohesi6n creciente. Vemos al qrupo errante di! 

persarse, dividirse, sin que lo mantenqa unido ninqt1n v!nculo1 

la trib~, con partes a la que dA cohesi6n la subordinaci6n a -

un individuo dominante, los qrupos de tribus unidas en una tr! 

baz6n pol!tica bajo un jefe con subjefesr y as! hasta la na- -

ci6n civilizada, bastante unificada.para .mantenerse junta du-

( 11). - SPENCgR t HERBER'r t ·rttE s·ruoY OF SOClüLOGY' 1 ~l78. 
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rante m±l años o m4s, si1nult!neamente se produce una precisi6n 

creciente. La orqanizact6n social es vaqa al principio; el -

progreso trae reajustes estatufdos que van haciendo m!s preci

sos poco a pocoi las costumbres se convierten en leyes que, a

la vez adquieren fijacitSn se hacen tambil!n m!s espec!ficas en

sus apl±cacíones a dtvers:tdad de acciones y todas las institu

ciones, al prtnctpío confusamente entremezcladas, se separan -

lentamente al mi·smo ttempo que cada una de ellas en su propio

seno, dtferencfas m!s claramente sus estructuras componentes.

As! se realiza en todos sus aspectos la f!rmula de la evolu -

ci6n, hay progreso hacia un tamaño y una cohes16n, una multi -

formidad y una prestct6n cada vez mayores. ( 12) 

(12),. Ibid,op, cit. p~8, 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL CAUDILLISMO EN SU ASPECTO 
SOCIOLOGO. 

Se aplica la palabra "carisma" a cierta cualidad en 
, 

una personalidad individual por virtud de la cual se le pone-

aparte de los individuos corrientes y se le trata como a quien 

est! investido de poderes o cualidades sobrenaturales, sobre

humanas o por lo menos espectficamente excepcionales. En cua~ 

to tales, no son accesibles a la persona corriente, sino que 
, 

se las considera de origen divino o ejemplares y a base de- -

ellas el individuo en cuesti6n es tratado como je;e. 

En circunstancias primitivas este tipo peculiar de 

deferencia, se les rinde a los profetas, a individuos con fa-

ma de sabidurta terapedtica o jurtdica a los jefes de la caza 

y a los héroes de la querra. Se ere~ con mucha frecuencia -

que descansa en poderes m!gicos. Para los fines de la defi-

nici6n es completamente indiferente como se juzqe en definiti 

va a la cualidad en cuesti6n desde un punto de vista ético, -

estGtico u otro cualquiera. Lo dnico que importa es c6mo- -

consideran realmente a ese individuo los sometidos a la autor! 

dad carismatica sús "secuaces" o "disc1pulos".(1J) 

(13).- WEBER 1 MAX, THE THEORY OF ECONOMIC AN SOCIAL'ORGANIZA
rION 1 NUEVA YORK, OXFORD UNIVERSITY PRESS 1 ·t 9117, 
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Para el objeto presente sera necesario tratar dife

rentes tipos que se consideran dotados de carislll4 en este sea 

tido. Comprende ~ste el estado del "berserker" cuyos acce--

sos de pasi6n mani4tica se han atribu!do a veces, err6neamen-

te desde luego, al uso de drogas. En la bizancio medieval 

se conservan como una especie de arma un grupo de individuos-

dotados de este tipo de pasi6n guerrera carism.ttica. Com- -

prende al "chaman•, especie de mago que en su tipo puro sufre 

ataques epileptoides como un medio de caer en trance. 

Otro tipo es el de Joseph Smith, fundador del mormo-

nismo, quien empero, no puede ser clasificado de esta manera -

con absoluta seguridad, ya que existe la posibilidad de que -

haya sido un tipo muy complicado de farsante deliberado. Fi

nalmente comprende al intelectual, como Kurt Eisner {jefe del

experimento comunista de Baviera en 1919 ). , que arrastrado por-

su propio ~xito demag6gico. El analisis sociol6gico, que de-

be abstenerse de juicios de valor, los tratar! a todos en el -

mismo plano como individuos que, seg~n los juicios tradiciona

les son los h~roes, los profetas y los salvadores "mls gran- -

des". La autoridad carismltica esta espec!f icamente fuera del 

campo de la rutina diaria y de la esfera pr6fana. En este ª! 

pecto, es diametralmente opuesta a la autoridad racional y Pª! 

ticularmente a la autoridad burocr4tica y a la auto.ridad trad! 
¡e 

cional, tanto en su forma patriarcal como en la patrimonial u 

ntra cualquiera. Lo mismo la autoridad racional que la trad! 
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cm~nal~ tanto en su forma patriarcal como en lo patr:l..monial

u otra cualquiera. Lo m.tsmo la autoridad racional que la tr! 

dicional son espectf tcamente formas de la rutina diaria de -

control de la acci~n; mientras que el tipo carism&tico es la 

antitesis dtrecta de ellas. La autoridad burocr4tica es esp~ 

ctficamente ractonal en el senttdo de estar vim:ulada a re -

gla11 intelectualmente analtzaflles·, mientras c¡ue la autoridad 

cartsm4tica es espectf i~a:mente i'rracional en el sentido se -

ser extraña a las reglas. La autoridad tr~dictonal est4_enl!. 

zada a lo• precedentes legados por el pasado y en esa medida 

se orient~ tamtltdn !\acta reqlas. Dentro de la esfera de sus

pretenotones·. La nutm;ot.d('!d cal!'tsm!t.tca rechaza el pasado y -

en este senttdo es· una fuerza espec!ficamente revolucionaria. 

No. admite la apropi·act6n de cargos de poder por virtud de la 

poseai6n de riqueza, no por parte de un jefe nt de grupos s2 

e.talmente privtlegtados. Para ella, la Gnica base de legiti

midad es el cartsma personal. 

En la medida en que est! demostrado, es decir, en 
,!,t 

la med:tda en que es reconocido y puede s~t . .f:sfacer a los sec~ 

-aces o a los discfpulos. Pero esto dura solo tanto como dura 

la creencia en su inap:Craci6n carism!tica. 
: .. 

· No e• necesario tnsistir m!s en lo anterior, lo -

que •• ha dicho se apU:ca a la posict6n de autoridad de mo -
~,.;,_ 

narcas elegidoa, como Napole6n, usando el plebiscrito. Se --

apU:ca al "domtnto del genfo" que elev~ a individuos de ori-
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gen humilde a tronos y a al tos mandos raili tares, lo mismo- -

que a los profetas religiosos o a los héroes de la guerra. 

En las ~pocas tradicionalmente estereotipadas, el-

carisma es la mayor fuerza revolucionaria. De la "raz6n" ~ 

opera desde afuera, alternando las situaciones de acción y,

en consecuencia, sus problemas modificando al fin de esa ma-

nera las actitudes de los hombres hacia ellos o intelectual! 

za al individuo. Por otra parte, el carisma puede implicar 

. una reorientación subjetiva o interna nacida del sufrimiento, 

de anta9onismos o del entusiasmo. 

Entonces puede producir una alteración radical del 

sistema central de actitudes y direcciones de la acci6n, con 

una orientación completamente nueva de todas las actitudes -

hacia los diferentes problemas y estructuras del •mundo". En 

~pocas prerracionalistas, la tradición y el c.arisma entre- -

ellas casi han a9otado toda la orientación de la acci6n en 

su pura forma carism&tica. La autoridad tiene un car!cter-

·espec!ficamente extraño a las estructuras rutinarias cotidi~ 

nas. Las relaciones sociales directamente afectadas son e~ 

trictamente personales, basadas en la v.111dez y la pr!ctica

de cualidades personales carism.1t~il'· Si· ésto no ha de ser 
'·<'r':· 

Un fenómeno puramente transitorio, sfno que ha de tomar el C!_ 

r!cter de una relación permanente que forme un~ comunidad e~ 

table de disc!pulos o una banda de secuaces o;un partido o -

cualquier clase de organizaci6n P!)l1tiica t8'th:f:er,ocr!tica: es 
~·.· . >: 

necesario que cambie radicalmente el car4ctei' de la autor_! 

dad carismática. Realmente, es su ·~~;ª for---------
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ma carismática puede decirse que s6lo existe la autoridad en el 

proceso de su nacimiento. No puede permanecer estable, sino 

que o bien se tradicionaliza o se racionaliza o ambas cosas a -

la vez• 

Los principales motivos que sustentan esa transform! 

ci6n son los siquientes: 

a).- Los interesep tanto ideales como materiales de

los partidarios en la perduraci6n y la reactivaci6n constante -

de la comunidad, 

b).- Lo• intereses ideales y materiales adn m!s fue~ 

tea de los individuos del personal administrativo, de los discf 

pulo• o los partidarios del jefe carism!tico, en continuar sus

relaciones. No solo tlsto, s.ino que tienen inter~s en continua!:_ 

laa de tal manera, que tanto desde un punto de vista ideal como 

desde un punto de vista material, su situaci6n se asiente sobre 

una base diaria estable. Esto siqnifica, sobre todo, hacer po

sible la participaci6n en relaciones familiares normales o pór

lo menos qozar una posici6n social sequra, en vez del tipo de -

discipulado aislado de las conexiones mundanas ordinarias, pri!?. 

cipalmente en la familia y en las relaciones econ6micaa. (!Ji) 

La sucesi6n por lo. general esos intereses se hacen -

notoriamente evidentes al desaparecer el jefe carism!tico pera~ 

nal y con.el problema de la suces16n que inevitablemente se - -

plantea. El modo de resolver este problema, si es que se re- -

1uelve y el. qrupo carismltico sique existiendo, tiene importan-

( 14) .- Ibid 1op.cit. p.~8,, 
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cia decisiva para el car!cter de las relaciones sociales subsi

.. quientea. Los principales tipos posibles de soluci6n son los -

siquientes: 

lo.- La btisqueda de un jefe carism!tico nuevo a base 

del criterio de las cualidades que lo har!n id6neo para el pue! 

to de autoridad. Puede verse 6sto en un tipo relativamente pu

ro en el proceso de la elecci6n de un nuevo Dalai Lama. Consi! 

te en la busca de un niño con caracter!sticas que se interpre-

tan como siqnificativas, de que es una reencarnaci6n del Buda,-

4sto se parece mucho a la elecci6n de un nuevo Buey de Apis. 

En este caso, la leqitimidad del nuevo jefe carism!

tico va unida a ciertas caracter!sticas distintas, por· ejemplo, 

a r~qlas respecto de las cuales nace una trad1ci6n. El result~ 

do es un proceso de tradicionalizaci6n en favor del cual se el! 

mina el car4cter puramente personal de la jefatura. 

2o.- Por revelaci6n manifestada en or&culoa, suer- -

tes, juicios divinos y otras t6cnicas de selecci6n. En este c~ 

so, la leqit!midad del nuevo jefe depende de la leqitimidad de

la t4cnica de su selecci6n. Esto implica una t6cnica de legal! 

zaci6n. Se ha dicho que a veces los Schofetim de Israel ten!an 

este car&cter. Se dice tambi6n que Sadl fue eleqido por el an

tiquo or&culo de la 911erra • 

... 
lo.- Por la desiqnaci6n que el jefe carism&tico hace 

de su sucesor y el reconocimiento de Aste por quienes le si911en. 

Esta es una forma muy frecuente1 al principio, las maqistratu--

.·'' 
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ras romanas se cubr!an todas por este procedimiento. El siste

ma persisti6 de manera muy clara en tiempos posteriores en el -

nombramiento de "dictadores" y en la ·instituci6n del "interrey". 

En este caso, la leqitimidad se adquiere mediante el acto de la 

desiqnaci6n. 

4o.- Desiqnaci6n de un sucesor por el personal admi

nistrativo carism!ticamente calificado y su reconocimiento por

la comunidad. En su forma t!pica, este procedimiento no debe -

interpretarse de un modo totalmente definido como "elecci6n" o

"nombramiento", ni"nada de esa tipo. No la determina meramente 

lá mayor!a de votos, sino que haya que lleqar a la desiqnaci6n

correcta, a la desiqnaci6n de la persona adecuada ~ue esta ver

daderamente dotada de carisma. Es muy posible que sea la mino

r!a y no la mayor!a, la que tenqa raz6n en este caso, a veces -

se exiqe unanimidad. /· 
Es obliqatorio reconocer el error y la --

persistencia en el ~rror es un delito qrave. Hacer una elec- -

ci6n err6nea es una verdadera falta que requiere expiaci6n, or! 

. ginalmente fue un delito m4qico. (15) 

Sin embarqo, ea f!cil que en este caso la leqitimi-

dad asuma el carlcter de un derecho adquirido que estl justifi

cado por las normas de la correcci6n del procedimiento por el -

cual fue adquirido el puesto, la mayor!a de laa vece• por haber 

sido adquirido de ac:Uerdo con ciertas formalidades, tales como

la coronaci6n. E•t• •• •l primer sentido de la coronaci6n de -

los obispos y la de los reyes en el mundo, occidental por el -

clero y la nobleza con la "anuencia" de la comunidad. 

( 15) lbid., op. cit. P• 8. 
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Hay nwnerosos fen6menos análogos en todo el mundo,

el hecho de que sea Aste el origen del concepto moderno de- -

"elecci6n" plantea problemas que se veran m4s adelante. 

So.- Por la idea de que el carisma es una cualidad 

que se trasmite por herencia, de suerte que participan en ella 

los deudos del que la posee, en particular sus parientes más 

cercanos. Tal es el caso del carisma hereditario, el orden-

de sucesi6n hereditaria en este caso no tiene por quA ser el 

mismo que el vigente para los derechos de propiedad, sino que 

puede diferir de ellos, En ocasiones tambiAn es necesario -

seleccionar al heredero apropiado dentro del grupo de parien

tes por algunos de los los mAtodos de que acaba de hablarsei

as! en ciertos estados negros los hermanos han· tenido.que lu-

ch~r por la sucesi6n. En China, la sucesi6n ten!a lugar de-

tal manera que la relaci6n del grupo vivo con los esp!ritus -

ancestra+es no fuera perturbada. La regla de la antigu~dad-

o de la designaci6n por los secuaces fu~ muy comdn en Oriente, 

de ah! en la casa de Osman fuese obligatorio eliminar a todos 

los grupos candidatos posibles. 

LA EDAD MEDIA. 

Unicamente en la Europa Medieval y en el Ja~n, en 

forma universal y s6lo de manera espor4dica en otras partes,

fue establecido con claridad el principio de la primogenitura 

para regir la herencia de la autoridad. Esto facilit6 mucho 

la consolidaci6n de los grupos pol!ticos porque elimin6 la l~ 

cha entre los diferentes candidatos de la misma familia caris 

m4tica. 
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En el caso del carisma hereditario, no se presta ya -

reconocimiento a las cualidades carismáticas del indivfduo, si 

no a la legitimfdad del puesto que adquirió por sucesión heredi 

taria, lo cual puede llevar a la tradicionalfzaci6n o la lega11 

zación. El concepto de "derecho divino" es fundamentalmente al

terado y pasa a significar autoridad por virtud de un derecho -

personal que no depende de que los súbditos reconozcan la auto

ridad. El carisma personal puede estar totalmente ausente. La 

monarqufa hereditaria es un ejemplo destacado. En Asia hubo mu

chos sacerdocios hereditarios; asimismo, con frecuencia el ca-

rfsma hereditario de los grupos de parentezco ha sido tratado -

como criterio de jerarqufa social y de elegibilidad para los -

feudos y los beneficios. 

60.- La idea de que el carisma.puede trasmitirse me-

diante un ritual de un poseedor a otro o·que puede crearse en -

una persona nueva. Esta id~a fu~ mágica originariamente e im--

plica la disociaci6n del carisma de un individuo particular, -

conviertiéndolo en una entidad objetiva, tranferible. En parti

cular puede convertirse en carisma del cargo o función, en este 

caso, la creencia en la legitimidad no se dirige ya al fndivi-

duo, sino a las cualidades adquiridas y a la efectividad de los 

actos del ritual. El Ejemplo mis importante es la trasmisión -

del carisma sacerdotal por unción o por consagracf6n o la impo

s1ci6n de manos y de la autoridad regia, por unción y por coro

nac16n. El character indelebflis asf adquirido significa que 

las cualidades personales y los poderes carism&ticos del cargo-
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están emancipados de las cualidades personales del sacerdote. -

Precisamente por esta raz6n esto ha sido desde la herej1a dona

tista y montanista hasta la revoluci6n puritana, motivo de in-~ 

cesantes conflictos. El hirelinq o mercenario de los cu!queros 

es el predicador dotado del carisma del cargo. ( 16) 

Simult4neos con la rutinizaci6n del carisma para - -

asequrar una sucesi6n adecuada, son los inter~ses en su rutini-

zaci6n por parte del Estado Mayor Administrativo. S6lo en las

etapas iniciales y mientras el jefe carismático act~a de un mo

do completamente ajeno a la orqanizaci6n social diaria, es posf. 

ble para sus secuaces vivir en forma comunista en una comunidad 

de .la f~ y entusiasmo por donaciones "bot!n" o adquisi~i6n esp.2_ 

rádica. Solo los individuos del pequeño grupo de disc1pulos y-

secuaces entusiastas, están dispuestos a consagrar sus vidas de 

un modo puramente idealista a su vocaci6n. La gran mayor!a de

disc!pulos y secuaces a la larga "harán su modo de vida" de su

"vocaci6n" tambi~n en un sentido material. En realidad, tiene-

que ser as1, si el movimiento no se va a desintegrar. 

En consecuencia, la rutinizaci6n del carisma asume -

tambidn la forma de la apropiaci6n de poderes de control y de -

ventajas econ6micas por los secuaces o los disc!pulos y de re-

qlamentaci6n del reclutamiento de esos grupos. Este proceso de 

tradicionalizaci6n o de leqalizaci6n, seqdn estA implicada o no 

una lec¡islaci6n racional, puede tomar cualquiera de varias for

mas t!picas: ( 17 ) 

p6).- Ibid.,op.,. ~it., p.8. 
i t 7), -WEBWR, ~lAX: ECONOMIA Y SOCIEDAD 1 2T, ~í6xico, '· 964 • 
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a) La base originaria del reclutamiento es el cari! 

ma personal, con la rutinizaci6n los secuaces o disc!pulos pue

den establecer normas para el reclutamiento, en particular nor

mas que impliquen una preparaci6n o pruebas de elegibilidad. El 

carisma s6lo puede ser "despertado" o "comprobado", no puede 

ser "aprendido" ni "enseñado". Todos los tipos de ascetismo m,! 

. gico practicados por magos y héroes y todos los noviciados, P8!, 

tenecen a esta cateqor!a. Son medios para cerrar el. grupo que

constituye el estado mayor administrativo. 

Solo al novicio probado se le permite ejercer autori 

dad y el verdadero jefe carismático está en s~tuaci6n de opone_! 

se a este tipo de requisito previo para ingresar en el grupo. -

No lo estl su sucesor, por lo menos si fue elegido por el esta

do mayor administrativo. Es ejemplo de este tipo de ascetismo

m4gico y guerrero de la "casa de hombres" con ceremonias de inf. 

ciaciOn y grupos de edad. El individuo que no logra pasar la -

iniciaci6n sigue siendo una "mujer", es decir, queda exclu!do -

del. grupo carism!tico. 

b) Es flcil que las formas carism4ticas se convier

tan en las que definen una posici6n social tradicional sobre -

una base carismltica hereditaria. Si se elige el jefe a base -

de la herencia, es muy flcil que el carisma hereditario. gobier

ne la selecci6n del astado mayor administrativo y adn, quiz!s -

a los secuaces sin puesto de autoridad. Se emplead la expre-

aiOn "estado familtstico" cuando un cuerpo pol!tico eat4 organ.f. 



29 

zado estricta y totalmente segdn el principio del carisma here

ditario. En este caso, toda apropiaci6n de poderes gubernati-

vos, de feudos, de beneficios y toda clase de ventajas econ6mi

cas, siguen la misma norma. El resultado es que se tradiciona

lizan todos los poderes y toda clase de ventajas. Los jefes de 

familia que son geront6cratas*o patriarcas tradicionales sin l~ 

gitimidad carismática personal, regulan el ejercicio de esos P2 

deres, que no pueden quit!rsele a su familia. No es el tipo de 

puesto que ocupa lo que determina la jerarquía de un hombre o -

de su familia, sino que es m!s bien la jerarquía carismltica h~ 

reditaria de la familia la que determina el puesto que ocupar!. 

El Jap6n, antes de la creaci6n de la burocracia, estaba organi

zado de este modo, lo mismo ocurría indudablemente en China, -

donde antes de la racionalizaci6n que tuvo lugar en los estados 

territoriales, la autoridad estaba en manos de las •familias a~ 

tiguas". Otros tipos de ejemplos los proporciona el sistema de 

castas de la India y Rusia antes de la introducci6n del - - - -

Mjestnitschestvo. En realidad todas las clases sociales hered! 

tarias con privilegios consagrados pertenecen a la misma categ2 

ría. 

c) El Estado Mayor Administrativo puede procurar y

conseguir la creaci6n y la apropiaci6n de cargos individuales y 

las correspondientes ventajas econ6micas para sus individuos. -

En ese caso, segdn que la tendencia sea hacia la tradicionaliza

ci6n o hacia la l~galizaci6n, se crearln: 

* Geront6cratas.- Gobierno confiado a los ancianos o patriarcas. 
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F, 

~ ¡. 

¡ BENEFICIOS,- La consecuencia será una organizaci6n de 
ri 
~ prebentas. 
f' 
t 

CARGOS.- El patrimoníalismo o la burocracia. 

FEUDOS.- El feudalismo. Aquellos se apropian, en lu -

gar del tipo de provis16n de donaciones o botines, sin una rela -

ci6n consagrada con la estructura econ6mica cotidiana. 

El caso a[, beneficios, puede consistir en el derecho 

al productor de la mendtc!:dad, a pagos en especie o al producto -

de i'mpuestos en dinero, o finalmente, al producto de gajes u ho -

norarios. Cualquiera de esas cosas puede ser resultado de la re -

glamentact6n de la provisi6n por donac:tones o por "!)ot!n", de --

acuerdo con una organtzací6n racional de las finanzas. La mendic! 

dad reglamentada se encuentra en el budismo; los beneficios en -

e3pec:te en las "rentas en arJtoz" de China y el Jápon; en sosteni-

miento mediante :bnpuestos en dinero fue la regla general de todos 

los estados conquistadores racionalizados. El dltimo caso es co -

ml1n en todos sitios, especialmente por parte de sacerdotes y de -

jueces, y en la India hasta por parte de las autoridades milita -

res. 

El caso bl, tansformaci6n de la misi~n carismática en

un cargo, puede tener un carácter más patrimonial o más burocr4t! 

co. El primero es con mucho el más com11n; el 11ltimo se encuentra

prtncipalmente en la ant:tguedad mediterránea y en el mundo occi -

dental moderno. En otras partes es excepcional. 

En el caso 6[, s6lo la tierra puede ser apropiado como 



feudo, mientras que el puesto como tal conserva su car!cter ori

ginariamente carism!tico. Por otra parte, poderes y autoridad -

pueden ser plenamente apropiados como ·feudo. Es dif!cil distin-

guir los dos casos, pero es raro que la orientaci6n hacia el ca

r!cter carism!tico del carqo desaparezca por completo, no lo hi

zo en la Edad Media. (; t 8) • 

Para que el carisma se transforme en una estructura -

.rutinaria permanente, es necesario que cambie su car!cter anti-

econ6mico. Debe adaptarse a alquna forma de orqanizaci6n fiscal 

para proveer a las necesidades del. qrupo y, por lo tanto, a las

condiciones econ6micas necesarias para cobrar impuestos y contrf 

buciones. Cuando un movimiento carism!tico se desenvu~lve en df 

recci6n de la provisi6n de prebendas, los laicos se diferenc!an

de los clAriqos, esto es, de los individuos participantes del -

estado mayor administrativo carism!tico que entonces se ha ruti

nizado. Son los sacerdotes de la "iqlesia" que nace. De manera 

correspondiente, en un cuerpo pol!tico en desarrollo, los vasa-

llos quienes disfrutan de los beneficios, o los funcionarios, se 

diferenc!an de los "contribuyentes". Los primeros, en vez de 

ser los "secuaces" del jefe, se convierten en funcionarios del -

Estado o en funcionarios nombrados por el partido. Este procedf 

llliento es muy notorio en el budismo y en las sectas hindGes. Lo 

mismo ocurre en todos los estados resultantes de la conquista que 

se racionalizaron para formar estructuras permanentes, as! como-

con los partidos y otros movimientos que tuvieron or1q1nalmente

( 18).- ~IOYA, CARLOS: SOCIOLOGOS Y SOCIOLOGIA, SIGLO XXI, EDITQ 

RES, TERCERA EUICION. 
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un car4cter puramente carism!tico. Con el proceso de rutiniza-

ci6n, el grupo carism!tico tiende a convertirse en una de las fo! 

mas de autoridad cotidiana, particularmente en la forma·patrimo

nial en su variedad descentralizada, o en la burocr!tica. sus -

peculiaridades originarias pueden ser conservadas en las normas

carism!ticas de honor que acanpañan a la posici6n social adqui~! 

da por herencia o por el desempeño del cargo. Esto se aplica a

todos los que participan en el proceso de- apropiaci6n, al jefe 

mismo y a los miembros de su estado mayor. Es, pues, cuesti6n -

del tipo de prestigio que gozan los grupos gobernantes. Un mo-

narca hereditario por •derecho divino", no es un simple jefe, -

patriarca o jeque* patrimonial, un vasallo no es un mero criado

º funcionario doméstico. 

Por regla general, el proceso de rutinizaci6n no est! 

libre de conflictos. En las primeras etapas las pretensiones pe! 

sonales al carisma de jefe no se olvidan f!cilmente y el confli2 

to entre el carisma de cargo o de posici6n hereditaria y el ca-

risma personal es un proceso t!pico de muchas situaciones hist6-

ricas. ( 19) 

11 El poder de absoluci6n, es decir, el poder de ab-

solver de pecadosºmortales, lo tuvieron solo originariamente m.1! 

tires o ascetas carism!ticos personales, pero se convirti6 en un 

poder del cargo o funci6n de obispo o sacerdote. Este proceso -

fue mucho m!s lento en Oriente que en Occidente, porque en este

dltimo caso fue inclu!do por el concepto romano de cargo. Revo-
( 19) .- Ib~d., op., cit., p.8. 

* Jeque.- Entre los musulmant.es, el jefe que gobierna un territ!?, 
rio o provincia. 
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luciones diriqidas por un jefe carism4tico, orientadas contra -

podereres carism!ticos hereditarios o contra los poderes del ca! 

90, se encuentran en todos los tipos de qrupos corporativos, de~ 

de estados hasta sindicatos. Cuanto mayor sea la interdependen

cia de diferentes unidades econ6micas en una econ0111!a monetaria, 

mayor es la presi6n de las necesidades cotidianas de los secua-

ces del mov.t.miento carismltico. Esto d! por resultado el forta

lecimiento de la tendencia a la rutinizaci6n que opera en todas

partes y por regla qeneral triunfa rlpidamente. El carisma es -

un fen6meno t!pico de los movimientos religiosos prof6ticos o de 

los movimientos pol!ticos expansivos en sus primeras etapas. P~ 

ro as! que estl bien afianzado el carqo de autoridad y sobre to

do, as! que existe el control sobre grandes masas de pueblo, de

ja él luqar a las fuerzas de la rutina diaria. 

2) Uno de los motivos decisivos subyacentes*· en to

dos los casos de rutinizaci6n del carisma, es naturalmente, la -

lucha por la se9l1ridad. Esto siqnifica leqit.ünaci6n, por una 

parte de los puestos de autoridad y del prestigio social, por 

otra parte, de las ventas econ6micas de que gozan loa secuaces y 

simpatizadores del jefe. Pero otro motivo.importante estriba en 

la necesidad objetiva de adaptaci6n de las normas del orden y de 

la orqanizaci6n del estado mayor administrativo a las necesida-

des y circunstancias diarias y normales que ejercen la adminis-

traci6n. En este respecto, en particular, siempre hay momentos-

* Subyacentes.- D!cese de lo que yace debajo. 
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en que pueden imponerse tradiciones de práctica administrativa y 

de soluciones judiciales, ya que las necesitan tanto el personal 

administrativo. Es necesario que el personal admi~istrativo y -

todas sus prácticas administrativas se adpten a las condiciones 

econ6micas de todos los dfas. No es posible cubrir con "botfn" 

contribuciones, donativos y hospitalidad, los costos de una admJ. 

nitración rutinaria permanente, como es tfpico del tipo puro de 

carisma milita~· y profético. 

3) El proceso de rutinizacfón no se limita, pues, de 

ningún modo al problema de la sucesión ni se detiene cuando éste 

ha sido resuelto. Por el contrario, el problema más fundamental 

es el de la transición de un estado mayor administrativo carism! 

tico y de los correspondientes principios de administraci6n, a -

un personal administrativo adaptado a las condicibnes de todos 

los dfas. Pero el problema de la sucesión es decisivo, porque a 

través de él se produce la rutina del foco carismático de la - -

estructura. En él, el carácter del jefe mismo y sus pretensio--

nes de legitimida~ se modifican. Este proceso implica concepcio

nes peculiares y caracterfsticias y no tienen aplicaci6n al pro

blema de las transición a tipos tradicionales o jurfdicos de or

den y a tipos de organ~zación administrativa. Los modos más im-

portantes de resolver el problema de la sucesión son la designa

ción carismática de un sucesor y el carisma hereditario. 

4,. Como ya hemos observado, el ejemplo histórico más 

importante de nombramiento por el jefe carismático de su sucesor 

es el de Roma. Para el rey, este procedimiento est6 atestiguado 
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por la tradición, mientras que para el nombramiento del "dict!_ 

dor" y del coemperador y sucesor en el príncipado, existi6 en

tiempos hist6ricos. El modocomo todos los altos magistrados -

eran envestidos da imperiwn revela claramente que también eran 

designados como sucesores por el jefe militar, sujetos al reco 

noc.1.Jniento por el ejército de ciudadanos. El hecho de que los 

candidatos fuesen examtnados por los magistrados en funciones, 

y de que originartamente pudieran ser exclufdos por motivos -

manifiestamente arbitratios, revela claramente cu41 era el ca

rácter del procedimiento. 

EPOCA MODERNA. 

5].- Los ejemplos m4s importantes de destgnaci6n de 

un sucesor por los· secuaces cartsm4ticos del jefe se encuentran 

en la elecci6n de obispos y particularmente del Papa, por el -

sistema originario de des.tqnaci6n por el clero y de reconocí -

miento por la comunt!Sad pr6fana. Es problable, seg11n mostra -

ron las investigactones de u. Stutz, que aunque después se mo

dific6, la elecct6n del emperador alem4n tuviese por modelo la 

de los obispos. Eran designado por un grupo de príncipes cal.!_ 

ficados y reconocidos por el •pueblo", es decir, por loa.que -

ten!an las armas. 

6}.- El caso cl4stco de revelaci6n de carisma here

ditaria es el de las castas de la India. Todas las califica -

cienes ocupacionales y en particular todas las calificaciones

para puestos de autoridad y de poder, llegaron all1 a consid~

rarse estrictamente ligadas a la herencia del carisma. La ele

gibilidad para feudos, que implica poderes guber~amentales, 

estaba limitada a individuos del grupo de parientes del rey y 

er~n los ~~· ancianos del grupo, quienes conced!~n 
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los feudos. Todos los tipos de cargos religiosos, incluso-
, 

el cargo extraordinariamente importante e influyente de guru 

o director del alma, se consideraban ligados a cualidades c~ 

r!smaticas hereditarias. Lo mismo ocurr!a con toda clase -

de relaciones de los clientes tradicionales y con todos los

cargos de la organizaci6n de la aldea, tales como sacerdotes, 

barbero, lavanderos, guardianas, etc. La fundación de una 

secta signific6 ciempre la creaci6n de una jerarqu!a, como s~ 

ced!a tambi6n con el taoísmo• en China. Asimismo, en el e.!?_ 

tado "feudal" japon6s, antes de la introcucci6n de una buro

cracia patrimonial segQn el modelo chino, que condujo des- -

pu6s a un r4gimen de prebendas•• y a una nueva feudalizaci6n, 

la organizaci6n social se basaba puramente en el carisma he

reditario. 

Este tipo de derecho ca.ri-sm.1ti.co hereditarici a pue! 

tos de autoridad, se desarroll6 de maneras an!loga·s en todo 

el mundo. La habilitaci6n por virtud de los logros indivi-

duales fu6 sustitulda por la habi~itaci6n por el nacimiento. 

Esta es en todas partes la base de la formaci6n de aristocr~ 

cias hereditarias, en la nobleza romana, en el concepto de -

la sirpes ragia que t!cito describe entre los germanos, en -

las reglas de elegibilidad para los torneos y los monasterios 

a fines de la Edad Media y hasta en la investi9aci6n geneal~ 

qica que se realiza en favor de la ari:·stocracia advenediza -

de los Estados Unidos. En realidad, se encuentra 6sto en -

todas partes donde lleg6 a establecerse una dif erenciaci6n -

de clases sociales hereditarias. 
• Teo!smo.- Religi6n popular de China. 
** Prebendas.- Oficio lucrativo poco penoso. 
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EPOCA CONTEMPORANE.3, 

La relaci6n principal con las condiciones econ6micas

es la s:f:gu:í:ente: el proceso de rutinizaci6n del carisma es, e!!_ 

muchos aspectos importantes, idéntico a la adaptaci6n a las co!! 

diciones ecom6micas, ya que éstas es una de las fuerzas princi

pales que operan constantemente en la vida cotidiana. En este 

respecto, las condiciones econ6m1cas desempeñan un papel direc

tivo y no costituyen meramente una variable dependiente. En -

muy gran medida, la transici6n al carisma hereditario o al ca-

rtsma de cargo sirve en este respecto como medio para legitimar 

poderes de control sobre bienes econ6micos ya existentes o ad~

quiridos recientemente. Al lado de la ideolog!a de la lealtad 

que de ninqün modo deja de tener importancia, la fide'lidad a la 

monarqu.fa hereditaria en part.tcular resulta influida en alto- -

grado por la considcr.:.ciún de que correría peligro toda la pro

piedad heredada y toda la legítimamente adquirida si se elimin~ 

se el reconocimiento subjetivo de la santidad de la sucesi6n al 

trono, As!, pues·, no es fortuito de ningOn modo que la monar

q\l!ahereditaria sea mas aceptable. para las. clases propi~tarias

que, por ejemplo, para el proletariado. (20) 

Fuera de l!sto, no es- posible decir nada en tdrm:tnos -

generales que sea al mi·smo tiempo esencial y valioso, sobre las 

relac:t:ones de los diferentes modos posibles de adaptaci6n al º!: 

den econ6mico. La aparici6n de una estructura de prebendas, del 

( 20). - Ibtd., op., cit, p.8. 



38 

feudalismo y de la apropiaci6n de todas clases de ventajas sobre 

una base carismática hereditaria, puede tener en todos los casos 

el mismo efecto estereotipador sobre el orden econ6mico, tanto -

si se desarrollan sobre puntos de partida carism!ticos como si -

nacen de or!genes patrimoniales o burocráticos. El efecto inme

diato del carisma en el aspecto econ6mico como en otros, suele -

ser muy revolucionario1 en realidad, con frecuencia es destruc-

tor, pues significa modas nuevas de orientaci6n. Pero en el ca

so de que el proceso de rutinizaci6n lleve en la direcci6n del -

tradicionalismo, su efecto definitivo puede ser exactamente el -

contrario. (21) 

(21).- WEBER, MAX: ECONOMIA Y SOCIEDAD, 2T 1 MEXICO t964. 
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EN EL MEXICO PREHISPANICO. 

Al dirigir nuestra mirada hasia el M!Jtico Prehisp!!_ 

nico hablaremos sobre los problemas sociales qu~ aquejaban -

a un Gran Imperio esos conflictos sociales que terminaron- -

con un imperio y que en esta época actual lo volvemos a ver 

cada vez más cercano, pues los elementos de integraci6n -

del Caudillo nacen de dichas necesidades economicas de las -

grandes comunidades del pasado y actuales, una de las cuales 

como la misma historia no lo muestra serta, la· Tributaci6n -

forzosa (más no en el aumento de la producci6n, sino en la -

adquisici6n de semillas que ser!an su ruinal. La Tributa-

ci6n excesiva, la reglamentaci6n de la vida civil y la imposf 

ci6n del culto religioso imperial sobre las culturas 'loca-

les indujeron finalmente a sublivarse a los pueblos sometidos 

o los grandes imperios fueron destruidos; se abandonaron

obras de irrigaci6n: la producci6n disminuy6 y la poblaci6n

decreci6 y por tal motivo sobre vino una"edad oscura". Pe

ro en cada centro empez6 de nuevo y posteriormente el proce

so de la creaci6n del imperio, y se repiti6 el ciclo. Se -

siguieron unas a otras las conquistas cfclicas. 

EN EL MEXICO DE LA COLONIA 

Dentro de los antecedentes hist6ricos en el -

México Colonial encontramos la oponi6n de mis elementos de -

formaci6n, pues con la conquinsta del Imperio Azteca por Her 

n4n Cortés y de los dem!s señortos indígenas de lo que se·ll~ 
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m6 la Nueva España, viene 6sta a formar parte de la monarquta 

española, y su historia no es sino una parte de la hi·st6ri:a -

de España. 

La relaci6n de los sucesos ocurridos durante -

la dominaci:6n tbl!ri:ca, es monotona y poco importante desde el 

punto de vista general, porque no se registran hechos que afe~ 

ten a la hwnanidad colectivamente¡ pero es un cambio muy int!_ 

resante para explicarse la formaci6n del Pueblo Mexicano. 

Por ejemplo vamos a ver c6mo los españoles - -

transportan a nuestro pata sus leyes, usos, costumbres, cien

cias, artes y literatura, y c6mo pretenden vivir·a la Europea¡ 

pero como a todo esto se mezclan los elementos indtgenas, ha! 

ta producir una nueva forma de civtlizaci6n, y c6mo nace un -

pals de clase. 

Algunos escritores como Carlos Pereyra manifie~ 

tan en alguno de sus libros su punto de vista de la Conquista 

y dice "Con el establecimiento de los españoles desaparecieron 

muchos rasgos de la poblaci6n primttiva7 pero en cambio hubo

otros muchos que perduraron y lleqaron a constituir parte del 

medio moral que con su poder envolvente hizo de la Nueva Esp~ 

ña una agrupaci6n original, y no un desprendimiento de la Ma

dre Patria por simple acci6n colonizadora, como la de los in

gleses en Australia" (22) 

(22) •• TORO, ALFONSO, HISTOHlA DEL MEXI<.:O, TONO IT, oecn;o. 
SEXTA EOICION 1 EDITOR!i\L PATR1A, SA, ~IE:XlC<J • ; 1)7<.1 
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EN EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA. 

La independencia de los pueblos americanos es el -

resultado de la desintegraci6n del Imperio español. Ningu

na de las naciones de Am§rica habta llegado a las condtcio-

nes de madurez que determinan la emancipaci6n como proceso -

de crecimiento natural. Nuestra emancipaci6n fu§ forzada -

por los enemigos del exterior. Ni est~bamos preparados pa

ra ella ni la deseábamos. En México los diversos intentos

de rebeli6n contra España, instigados todos por agentes de -

Inglaterra y Estados Unidos, fracasaron de la manera mts ro

tunda. Y cuando en mil ochocientos veintiuno, ya to~a la -

América del Sur se habta hecho independiente por la fuerza -

de las armas, a México no le qued6 otro recurso que sumarse

ª la deserci6n general. Lo que hizo mediante la conjura- -

ci6n que acaudillara Iturbide. Para simular que·se trataba

de una aspiraci6n nacional, fué menester que se trajera como 

curiosidad, de las montañas del Sur a uno de los primitivos

insurgentes que ya todo el mundo habta olvidado; Don Vicente 

Guerrero. Contra la buena organizaci6n y lealtad mexicanas, 

se hab!an estrellado las intrigas del imperialismo británico. 

Nuestros h~roes de la Independencia, Hidalgo, Morelos, Ray6n, 

estaban olvidados cuando Iturbide nos separ6 de España, de·

acuerdo con las autoridades españolas de MAxtco. Y el he-

cho de que hoy Hidalgo, Morelos, Ray6n representen lo mts- -

quer.idoy m4s puro de la apopeya nacional se debe m.!s que to

do, segOn ya se advierte leyendo la historia de Alam4n, a la 
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propaganda a la que no es ajeno el mismo elemento que nos fo~ 

z6 a la Independencia y nos ha seguido manejando unas veces -

por medio de la violencia franca, otras veces por el recurso

m!s peligroso de la fabricaci6n de mitos y la difusi6n de- -

ideas contrarias a los verdaderos intereses de nuestra patria. 

Es cierto tambi~n que España misma contribuy6 a que 

nosotros no pudi!semos ni defenderala, ni defendernos. La 

traici6n comenz6 en la Metr6poli, gobernada por Borbones que

siempre han puesto en primera l!nea sus intereses personales

Y s6lo despuds los de los pueblos por ellos gobernados • 

. El caos producido en España por la invasi6n napol~~ 

nica nos dej6 sin cabeza. Y el despotismo, al no permitir -

.. que haya mas de una cabeza, deja a las naciones y a las provi~ 

cias desorientadas y.des~paradas en las grandes crisis colee 

ti vas. 

No se necesitaba mucha penetrac16n para comprender

que la Independencia, en las condiciones en que se produjo, -

cuando.aQn no conclu!a el largo duelo de ingleses y españole~, 

de latinos y anglosajones, ten!a que dejara M~ico a merced -

de los Estados Unidos. A la Am~rica del Sur a merced de In

glaterra. 

Los hombres de m4s clara visi6n de la Colonia y los 

m&s patriotas, corno por ejemplo, el Obispo Abad y Queipo, di~ 
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ron a México por perdido y con raz6n, desde que se vi6 que -

era inevitable su independencia. 

Los ignorantes se lanzaron a la guerra de insurreE 

ci6n instigados, engañados por agentes del extranjero rival

de España y ambicioso de conquistarnos para su propio benef i 

cio. Desde el principio, la guerra se propuso destruir a 

los españoles que representaban la fuerza y la cultura del -

pa!s. De igual modo que m!s tarde se desarroll6 la lucha -

contra el criollo y hoy se libra contra el mestizo, todo a 

pretexto de liberar al indior en realidad, para desenrizar la 

cultura española y reemplazarla con la n6rdica. i2J) 

Los dos pueblos más penetrados de la influencia e~ 

pañol• M~xico y el Pera, se resistieron a la independencia y 

la debieron a esfuerzos del exterior. Al Perá lo liberta--

ron colombianos y argentinos. 

no pod!a menos que hacerlo. 

M~xico se libert6 cuando ya 

Ni la emancipaci6n hubiese sido 

el efecto saludable del desarrollo, es evidente que M~xico

y el Pera, los pueblos maduros, habr!an sido centros de la -

guerra independiente y p~omotores de ella en el resto del- -

continente. 

Al contrario; vemos que la revoluci6n triunfa en -

los pueblos menos.bien integrados, m4s expuestos a los efectos 

de la penetración extranjera. 

(2J) •• ALPERNOVICH, M.S ... HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE • 
}lEX!CO (:810-!8211), PRHIERA EDICJO.t\ 1 ~N ESP:\.ÑOL, EDlTOHii\L • 
GHIJ,\L\'0 1 S.A., !967. 
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Durante el sigo dieciocho -Observa Carlos Pereyra

la situaci6n materia y Moral de los pa!ses hispanoamericanos 

mejor6 constantemente, pero la Metr6poli baj6 en la esfera -

internacional. Ahora bien: los medios de defensa de este -

enorme Imperio estaban en la Metr6poli y se usaban en la Me

tr6poli para fines ajenos a las Colonias. Esto explica que 

las Colonias quedaran desamparadas. A la vez su riqueza cr~ 

ciente era una tentaci6n para los patses dominadores. La -

oportunidad de la Independencia estaba en cierto modo indic~ 

da por la"debilidad de la Metr6poli, pero lo que no se vi6,

o lo vieron muy pocos, es que una vez consumada la indepen-

dencia no tendrtan medios propios de defensa las nuevas na-

cionalidades. Y quedartan como quedaron, a merced de sus -

enemigos naturales que eran los enemigos de España. (24) 

Sin saberlo, todos los promotores de la Independe~ 

cia hispanoamericana trabajaron para Inglaterra o trabajaron 

para los Estados Unidos. En M~ico debe haberse comprendi

do el peligro, debe haberse sentido de un modo instintivo; -

por eso la masa del pueblo no simpatiz6 con el movimiento i~ 

surgente y los espíritus m4s claros'; se abstuvieron de apo-

yarla. En Venezuela, donde habta menos consistencia nacio

nal, los mejores hombres del pats se lanzaron a la revolucion. 

La idea de que la Independencia tendiera a restabl! 

(24).- Ibid.,op.,cit.,p4). 
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cer los poderes del indigena, no fud idea de ind!genas. La 

emancipaci6n, ya ser ha dicho hasta el cansancio, no la ide! 

ron ni la consumaron los indios. La idea de soliviantar a 

los indios aparece en los caudillos de la emancipaci6n que -

no encontrando ambiente para sus planes· entre las clases cu! 

tas·, recurrieron al arbitrio peligroso de iniciar una guerra 

de castas, ya que no les era posible llevar adelante una gu! 

rra de emancipaci6n. Y a este cargo no escapa ni Bolivar,-· 

que en Colombia lanz6 a los negros contra los blancos a fin-

de reclutar ejércitos. A los del .Norte, semajantes procedf 

mientes les hubieran pareci~o desquiciadores y lo son. 

Fu6 pues, un cr!men el hecho de lanzar a los de- -

abajo contra los de arriba, sin plan alguno de mejoramiento-

social, y tan s6lo para tener soldados. En realidad, la- -

idea de poner al indio al frente del movimiento insurreccio-

nal fu6 una idea inglesa. Uno de los que primero hablaron-

de confederar al continente hisp4nico bajo el centro de.un -

descendiente de los Incas, fu6 Miranda. Las ideas se las 

dieron a Miranda ya hechas sus amigos de la obra española en 

América, o sea los franceses y los ingleses. ( 2 5) 

Entre nosotros todav!a halla sonrisas quien habla-

de devolver el pa!s a los indios. La propaganda inglesa- -

bien sab!a que los· indios n.t siquiera se der!an por enterados 

pero contaba con la ligereza, la vanidad, la estulticia de--· 

los criollos y los mestizos. 

\25>.- lbiri.,op.,cit., p.115 

Y aprovechaba ambos contra el 



español, por que destru!do el español estos paises quedarían 

sin soporte étnico y divididos, por lo mismo, a merced de -

una nueva dominact6n. 
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Sin duda que un Mfxico gobernado por indios, conver 

tido otra vez en azteca, se har!a presa tan f&cil como lo fué 

para cortés • 

Aón suponiendo que lo .tndi~ena me~eciera la resta!!_ 

rac:t6n, lo que es absurdo ~g:l:nar, es obvio que los pueblos 

no retroceden tresci-entoa años, Mucho menos en el caso de 

M!x:tco en que ya la raza misma, aparte de las costumbres y 

las i·deas, se habtan transformado. 

Desde el ¡¡>rinci}¡>~o. anota Pere~ra, el cri'Ollismo -

netamente español llevara la band&ra de1 i·ndian.tsmo contra la

Metr6poli; se llamar! aztequtsmoen México, tncatS1110 en la 

AmErtca del Sur, rnosquismo en la nueva Granada , car±bdismo en 

Venezuela. Cada pa!s encontrar! en una remota 9lorificaci6n 

praeolombiana, al punto de aranque de sus asptrac.tones na·:--. • 

c:i:onales. 

!n nuestro• pa!ses hab!a que acabar primero con el 

espaftol por que el español se hab!a casado con la india, se 

habta. altado con el indio y hab!a llegado a formar el poderoso-
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bloque mestizo . Atacandolas por la cabeza, destruyendo ~ 

sus aristogracias, es como 1nejor y ds pronto se acaba con -

las razas enemigas. Por eso el grito de guerra, grito 

hipocrita y desleal, era de un extremo a otro del continente 

y aun all! donde no hab!a indios que reivincaran un solo 

derechoJ "¡Arriba los indios, los Tupac Alllaru de Opereta 

y ••• Mueran los gachupines ••• " 

Francisco Miranda, dice Pereyra, fué fue algo as.f 

como un diputado de todos los pa!ses que pretend!a emancipar 

Su entusiasmo, su elocuencia y su tenaci~ad acabaron por CO!l. 

vertir al conquistador en ap6stol". C26) 

Soñaba Miranda, como soño' al principio Bo1.tvar, -

que con soló establecer la libertad , todas· las rep~biicas = 

de América vivir!an en paz. No vio el peligro norteamericano, 

añadido al peligro inglés, Y st Bolívar lo ví6, fue cuando 

ya en la decadencia y el destierro, le vino a su espfritu l! 

lucidez del que ha fracasado en una empresa que juzq6 noble. 

Mientras en españa s~. 

Hubiera habido al fr~te del gobi~rno un estadista 

la revoluci6n se babr!a acabado en veinticuat:ro horas con --· 

sólo dejar libre el paso a todos los libro~ e impresos- que -

las autoridades· recogfan como sediciosoat tan s6lo con decr -

tar y hacer cumplir las disposici~nes sobre los derechos del 

hombre, cuyo texto s6lo con decretar y hacer cumplir s6lo de-

126 l. - GILLY, ADOLFO, LA REVOLUCION I~TERRUHPIDA, SEGUNDA -
EDTCION, REVISAD;\, CORREGIDA Y AU}!ENTAOA, EDICIONES EL CAB~ 
LLiro, MEXICO, '972. 



las disposiciones del hombre , cuyo texto s6lo de una manera 

subreptica circulaba. Ya se saba que las revoluciones se --

evitan adelantando las reformas que ellas•preqonan • Pero 

este procedimiento resultaba demasiado atrevido para las 

mentes paral!ticas que diriq1an la cosa p~bitca. 

Dios cieqa a los que quiere perder. En vez de 

adelantarse al proqreso, en vez de dominar, como dominabar. 

de hecho, en las C .... l'tes, 11:tn las Junt:0.s, ·en l"s Cd.i.>ilqos,a -
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la ..Lglecia , en qeneral, .:;e puso a ·.:1ostilizar a la juntas -

a las Cortes a loa Cabildos las untcas fuentes de donde pudo 

salir un pueblo organizado. En vez de estos institutos civil~ 

zados , en su oportuni'dad los cl6r1cos hartan ensayos de-

fernandoseptimo en m!xico, inventartan Iturbtdes , se abra

sartan al destino de los Jll!s perversos· caudillos. Ast les -

ha tdo. 

En españa aumentaba el caos • Las cortes de C4diz 

fueron disueltas y no quedo en Am8rica otro arbitrio para. 

crear gobierno que recurrir a las juntas. Los Cabildos, o 

entregarse al azar b4rbaro de los levantamientos, los pronu!l 

ciamentos • 

El quince de septiembre de 18.10, en Mdxico se pre 

dujo el levantamiento de Hidalgo. Naci6 nuestro pats de.un -

grito ••• de un qolpe de fuerza, de una acci6n arbitraria, y -

no de una junta, un conqreso, una discust6n, un acuerdo de -



ciudadanos, Naci6 como imposición , y de imposición hemos -

seguido viviendo ••• 

Pero lo que por el momento importa no olvidar es

que naci6 nuestra independencia como un episodio de un movi

miento general que las circuntancias externas nos impusieron 

y no como una decisi6n nacional madurada y libre. (27) 

(27).- Ibid.,op,,cit., p.47. 
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LOS CAUDILLOS LOCALES. 

l\ll:J:.r;.;J caudillos fuerón homb?<e que ha ¡:esar de ca

recer de posición social y de preparación profesional,lo

grar6n obter un poder incuestionable que amparaba no sólo 

a ellos, sino tambi~n a n:iles de dependientes suyos. Al -

coneervar la lealtad de sus subalternos y al extender su -

poder en nombre de los estratos bajo, convirtierón de cier 

to modo a la Revoluci6n en un movimiento popular, a pesar 

de la estrechez de sus miras personales, con respecto a --

las consecuencias futuras del mismo. Las facciones que al

canzarón a formar fuerón m!s personalistas que ideol6gi=as, 

sin embargo representar6n en forma embrionaria los intere--

ses de a¡:lias clases sociales. (28) 

Por sus caracter1sticas personales y por sus bio-

_ graf ias individuales, ambos caudillos representan diferen

tes modelos, pero en t~rminos generales, favorecier6n las -

demandas de las clases bajas en su conjunto, porque ellos 

pertenecier6n y fuere-n parte de las mismas. 

Las aspiraciones t~nto de Zapata como de Villa no 

rebasarón al poder local desafortunadamente. "Zapata no 

hizo nada, ni verbal ni fisicamente fuera de Morelos•. · -

Tr!s las victorias que obtuvo en Puebla en 1914, decidió -

volver a recluirse con su gente en su tierra nativa. En la 

relevancia de Villa dentro de la fase armada, tar.ipoco des-

cubre un plan de acción a nivel nacional:"vamos a ver dice 

( 28).- LERNER BERTHA y RALSRY, ~L PODER D~ LOS PRESJDC~
TES, PRIMERA EDICICN, INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS PU· 
LITICOS 1 A.C., MKXICU 1476~ 



Villa, si quedan arreglados los destinos de aquí de Méxi-

co para ir luego donde nos necesitan, yo no·ñecesito pue! 

tos pdblicos porque no los se 'lidiar.• Pese a cierta co~ 

sistencia por parte de los dos caudillos, su apego conti-

nuo a una linia determinada cc~o fuer6n el a9rarismo en -

Zapata y la valentía militar en Villa, ambos trabajaron e 

invirtier6n sus energias en un !rea limitada, en la cuálh 

amparar6n la soluci6n violenta y riesgosa de la anarquia. 

Con ello manifestar6n su alejamiento de los principios 

ju!dicos y administrativos, o sea, detentar6n un poder 

militar pero no polttico. (29) 

Su rudimentaria educaci6n les impidi6 entrar en 

negociaciones directas con pol1ticos de otras facciones -

qu~ defendier6n un poder formal y la estructuraci6n de un 

Estado representativo ( al respecto vale la pena hacer n~ 

tar las referencias de estos dos caudillos que tuvier6n -

referente a los pol!ticos que ampatar6n al orden formal) : 

Zapata: • Los hombres que han trabajdo más son -

los que menos tienen que disfrutar de aquellos banquetes, 

Nom.1s puros banquetes y yo di:go por mi; de que ando en un 

banquete hasta que me quiero caer•. 

Villa: • Yo muy bien co~prendo que la guerra la 

hacemos los hombres ignorantes y la tienen que aprovechar 

los gabinetes•. Para ello pedian de sus secretarios (los_ 

2<),. LOPEZ GALLO 
1 

,,;_.\ ,,;;;;! • • ECONO?>~I,\ Y POLITICA EN LA HI .[ 
TORIA DE MEXICO, SOLIDARIDAD, MEXICO, t<)65. 



sec~ctarios er~n los intelectuales de la facci6n, redacta-

ban los manifiestos y los principios que deberian justifi

car ideol6gicamente al levantamiento del caudillocon su --

grup9 igual que los cientificos;ideol6gos positivistas del 

r6~imen de Diaz), que en ocasiones traicionaban los princ! 

pios de sus de:nandas y en otras trasgiversaban las respue~ 

tas, limitando toda posibilidad de conciliaci6n o arreglo 

inicial; estos hicier6n carrera pol!tica a costa de ellos 

"administrando cabezas de generales analfabetos y de refor 

madores ayunos de toas las letras"; (JO) 

Los dos·caud!llos actuar6n como jefes de guerri-

llas y su acci6n militar tenia m4s bien el carácter de un 

mot!n rural con una organizaci6n sin mucha forma regular, 

que de una revoluci6n planeada; Zapata s6lo sentio seguro 

en su propio Estado; Villa demostr6 tener mayores capacid~ 

des, el esp!ritu o est!mulo que comunicaba a sus seguidores 

resultar6n ser factores relevantes en la victoria y consu-

maci6n revolucionaria. Las realizaciones de Villa en el 

campo de batalla, vinier6n a poner de manifiesto que un 

reclutamiento animoso en mil veces m4s eficaz que la acci6n 

de unidades militares carentes de esp!ritu o identificaci6n 

con su jefe. 

El caso de Zapata demuestra "como la creaci6n de 

los h6roes revolucionarios ha venido sancionando el proce

so de los cambios sociales, incluso antes de su muerte, -

pues Zapata no s6lo fu6 considerado como un 'mesias• por -

('O),- lbid, 1 op.,cit., png.;1. 
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sus partidarios, sino que por muchas personas fud reclama

do como el idolo del pueblo. Tuvo un impacto concreto en -

la definición del articulo 123 Constitucional y se ha man

tenido como prototipo que suscita reivindicaciones campe

sinas. En el trascurso de las trasformaciones revoluciona

riap las distribuciónes de tierra subrayar6n el recurdo.de 

Zapata: hoy dta no s6lo sus retratos adornan las oficinas 

pllblicas, sino que inclusive, su famoso bigote sigue sien

do pauta de imitación. 

En este sentido resulta que la influencia de los 

grandes caudillos regionales, tanto para bien como para -

mal, en el preceso pol!tico nacional, rebas6 a la etapa -

preconstitucional en la cu4l tuvier6n su mayor participa

ción. Auque.fuerón hombres rdsticos y carecian de habili

dad estrictamente politica de discrepar aparentemente en -

paz ha expensas de otros, sin embargo er&n capaces de exi

gir en forma rudimentaria reformas ·graduales para el bien 

de los más necesitados. Estas exigencias, mal formuladas, 

trascendier6n su participaci6n y sus perspectivas persona

les. Su acción anunciaba indudablemente un cambio y una -

modificación siqnificativa para el futuro cercano. 

Las simb6licas im&genes de los dos·caudillos, sir

vier6n de inspiración a las distintas sucesiones politicas 

y se resucitaba la imag8n a veces de uno y a veces de otro, 

seqGn las tensiones hiat6ricas. As~ por ejemplo, cuando el 

restablecimiento del ejido comunal, fud de cateqoria ideo-
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16qica del dia, se re•ucitaba la fiqura de Zapata ~ cuando 

la creaci6n de la pequeña propiedad en el campo respondia a 
una demanda de desarrollo y moderntzaci6n econ6mica, se en
fatizaba la fiqura aimb6lica de Villa. 

Pese a su transitoria intervenci6n tuvieron, por 
su acci6n y poderto, implicaciones en la contiquraci6n del 
pol1tico del futuro. Entre los elementos que reforzaron -
dentro de la cultura polt-tica,sobresale, en pr:bner t6rmino, 
la adnlini11traci6n hacia al hombre fuerte. De hecho surgen 
como prototipo de este valor, debido a la extste~cia previa 
de una aprobaci6n del mismo. (31) 

L• to~ 4• esto•· oaudillos- y e1 eno'.lillie poder de 
~orfir:to D1•z, estaban explicados en funci6n de la fuerza -
personal que tuvieron, El poUtico que lo suc_ede incorpora 
en gran medida la tma96n de fuerza como garantfa de 6xito y 

aceptaci6n. La imag6n de fuerza resulta mqy compensatorio 
porque encubre la propia 4eb1:Udad y opera a trav6z de. la -
amenaza, de las 6rdene11 que, independientemente de su arbi
trariedad, ttenen que ser acatadas. La violencia que_la -
acompaña fu6 un medio eficaz paa eliminar a los opositores 
y aplastar disidencias internas o externas. 

E•te medio fu6 caracterfsitico, no s6lo durante 
el porfirtato o durante la faae armada de la Bevoluci6n si
no tambitn estuvo pre•ente durante varias d8cadas en la po
J.~j;ca postrevolucionarta. Po• otro lado, ae 111:gui6 fomen
tando el paternalismo, inclusive en los liderazgos posteri2 

(31).- TURNER, FREDERICK c ••. - LA DIN,\MTC.\ DEI.. NACIONALISMO 
MEXICANO, EDITORIAL GRlJALBO, MEXICO, 1971, 
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res, como estructura de dependencia frente a las distintas 
demandas grupales. Las concesiones eran manejadas como a~ 
tos de benevolencia y no como respuestas a exigencias y -

presiones sociales. El paternalismo fu6 tambi6n Otil en -
el alcance de los apoyos sociales para el sustento del P2. 
der silllult4neamente se mantuvo el sistema de las lealta-
des personalizadas en funci6n de la cohesi6n interna. Es
tos rasgos pertenecieron , porque en el fondo fueron ope-
rantes y Otiles a las sucesiones poUticas del incipiente 
institucionalismo. ·tos futuros. caudillos nacionales apro
vecharon para sus propias conducciones, la herencia y exp!. 
riencia del pasado inmediato. 

En la evaluaci6n acerca del caudillo regional, 
debe recalcarse un aspecto ya mencionado con anterioridad.
As! como Madero, en el inicio revolucionario, representaba 
a un fraqmento de las demandas· en pugna, la libertad, la 

rGtaci6n pol!tica y la consU111Aci6n de un Estado democr~ati
co, los caudillos regionales representan otro fragmento: -
las deniandas reivindicativas para los estratos bajos dentro 
del contexto nacional. Los dos tipos de demanda que comenz~ 
ron a visualizarse en la etapa a~ada de la Revoluci6n, ha
b!an movilizado dsttintoa adeptos y fuerzas sociales. Las 
futuras cond•cciones, por consiguiente, no tuvieron que de
batirse acerca de la prioridad de cada una de las metas de 
las metas en cuesti6n; en el fondo conocfan el peligro que 
constitu!an una exclusiva s~paraci6n entre las mismas.La e!_ 

periencia les hab!a demostrado que la legitimidad del poder 
a nivel nacional, s6lo podr!a ser alcanzada con base en una 
complementaci6n de las distintas demandas. (32) 

(J2).- I,bid.,op.,cit.,rng.54 
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La t1nica alternativa par~.iel posible bito futuro, 
consisti6 en una pol!tica fundada en transacciones, segt1n el 
peso de las presiones reales, dentro de la comunidad entera 
con una 6ptica nacional e institucionalizadora. (33) 

En un intento m&s de an!lisis me permito remitir 
los siguientes fragmentos Hist6-ricos pues esto nos dará, -
una idea at1n m!s clara de la formaci6n hist .. orica de lo.s -
C:!',\Zc:U:l.lo.~ y· sus esfuerzos. por dettar una huella perdurable, 
dentro de su participac16n en un movimiento armado, mismo -
que favorec16 debido a las circunstancias, al surgimiento -
del caudillismo. 

())).- I,bid, op., dt., pl!lg.50 
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SUS LOGROS 

Desvinculado del gobierno convencionalista, Villa qu! 

z6, como .. era natural, darle a su facc16n, un arma ide6logica 

capaz de medirse, en su lucha contra el carrancismo, con los 

principios agrarios adoptados por este. Por eso el 24 de Ma 

yo de 1915, apoyándose en el decreto del 12 de febrero del -

mismo año, di6 a la publicidad una Ley en la subrayada • La 

gran desigualdad en!a di:stribuci:6n de la propiedad territo--

ri:al • que habh tra!'do como consecuencia .1,a servidumbre de 

la ~ran mayor!a de la poblaci6n mexicana a una mi:norta terra 

teniente. Y como las ti:erras.habfan.sido arrebatadas a sus 

leq1timos dueños y centralizados en manes .tmproductivas, Vi-

lla, igual que Carranza, decreta6a el fraccionamiento de la 

tierra hasta que bastar& para llenar las exigencias naciona-

les1 Tambi6n se refer!a a la asignaci6n de bosques, manan--

ti:ales, corrientes o dep6sitos de agua a cada poblado. ( 311 ) 

(J4) •• PANCHO VILLA,SEGUNOA REUJPRESION, EDITORIAL FONDO DE 
CULTURA ECONOMICA, MEXICO, l 974 •. 
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En abril y junio de 1914 por el ej~rcito de Francisco 

villa. All! se decidi6 la suerte militar de esa etapa de la 

~~voluci6n. En marzo de ~9i4, cuando parte de Chihuahua ha-

cia Torre6n, con el. general Angeles ya .tncorporado a su est~ 

do mayor, la Divisi~n del Norte se encuentra en disposici6n_ 

de au plena capacidad militar y es una fuerza segura y pode-

rosa. 

En apariencia es un tremendo desorden. Pero la acci6n 

po.r debajo de ese aparente desorden, hay U.n orden superior a 

cualquier reglamento militar. Es el orden inlpuesto por la_ 

voluntad com~un y elobjetivo coman que gufa a los campesinos 

organizados en ejAX'ctto: la victoria significa las tierras,

deapu's de la revoluci6n no va ha haber m!s ricos nt ~s po-

brea, cuando triunfemos todos seremos iguales y viviremos en 

p~z, tendremos la tierra y no habr& explotadores. En ese r~ 

sorte profando de la voluntad campesina se apoya el comando_ 
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de Pancho Villa para unificar en su voluntad militar de vic-

toria, la de todos. Puede hacerlo ninqdn otro porque dl mi,! 

mo es campesino, es la s1ntesis de todas las cualidades y --

rasgos de car4cter, los deseos y las perspectivas de sus ho! 

bres. Por eso pudo la capacidad organizadora de Villa con-

vertir a esa masa armada en el mejor ej~rcito de la revolu--

ci6n mexicana. 

Con el villismo, la inmensa multitud de los peones_ 

y jornaleron del norte de los campesinos atn tierra, encuen-

tra un objetivo, siente que se incorpora a la vida que por -

primera vez puede expresarse, combatir para vencer y decidir, 

no para ser repriJllidoa y aplastados. Lo siente mucho m&s po!_ 

que su jefe tambidn es un cllJllpesino, el mejor militar, el me-

jor jinete y el mejor hombre de campo de todos. El villismo 

no tiene un programa, como Zapata, pero tiene la f ic¡ura de V! 

~~~; ~ ~~lt~ de progr/lJll~, su persona rep~esenta a loa campesi 

. ' 
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nos insurrectos. 

· Se ve!an el Villa, les inspiraba confianza absol!!-

ta. Llebava al nivel her6ico los razgoa. propios de todos_ 

ellos: el coraje, el odio a les explotadores, la desconfia!!. 

za, la implacabilidad en la lucha, la crueldad a veces, la_ 

astucia y la ingenuidad, la fraternidad, la ternura y la so 

lidaridad campesina hacia los pobres y oprimidos, y tambidn 

la inhestabilidad de car4cter, reflejo indirecto de la si--

tuaci6n intermedia del campesinado en la sociedad burguesa. 

Por eso los razgoa teatrales en muchas acciones de Villa 

~t'Eln~ ~~ Qpl:kcaci:6n profunda y necesar1.~. Ast: ten1a que 

~' eRa Un-medio de comunicac16n instintivo con su propia_ 

base, un medio elemental de un:tficaci6n, de direcci6n y de_ 

:Lmposici6n de su voluntad de mando. (3 5 ) 

Era necesario la personalidad de Francisco Villa -

para unir y dar una direcci6n a esas masa de movimiento, a_ 

la• cuales se swnaban y con las cuales se confund!an arribi~ 

(35),. BREVE HISTORIA DE MEXICO, YIGESU.JA TERCERA DIPRESION, 

COMPAfiIA EDITORIAL, CONTINENTAL,S.A., 
MEXICO 1979 
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tas, pequeños burqueses pobres y ambiciosos, desertores,·m!, 

litares, partidas armadas espont4neamente en las aldeas del 

norte que se reuntan y dispersaban al azar de las batallas. 

Pod!a darla no porque sus razqos estuvieron predestinados -

para ello, sino precisamente por lo contrario1 porque esa -

~ersonalidad era el producto, la quinta esencia, la •crea--

ci6n• de esa masas que elevaron a Villa como su jefe. La 111! 

yorfa de los razgos en~rgicos marcados, qu.!.la burques!a ha 

tratado y trata de denigrar en Villa, mientras oculta' o di-

simula el carácter cruel, siniestro y asesino de sus jefes, 

Carranza el primero, masacradores a sangre fr!a de miles y_ 

miles de campesinos eran razqos necesarios para poder ejer-

cer su jefatura sin medios culturales y de· clase que la bur 

. ~IJe•f.~ f sus inst;f;tuctones proveen a sus propios cuadros. -

Vtll~, mas que nt~guna otra ftqura de la revoluci6n, lleq6_ 

a infundir terror a laburques!a, la deniqrac16n no es mas -

que el reflejo invertido del miedo que atln le inspira •. 1 
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Fuer6n condiciones de aando de Villa la audacia y la_ 

impetuosidad de los movimientos de combate, para los cuales 

se prestaba su elemento natural de la lucha y su arma favo-

rita, la caballer!a. Pero a esas condiciones las acompaña-

ba un sentido natural de ahorro, de fuerzas y de preocu~a--

ci6n por la suerte de sus soldados por sus condic~nes de --

COlllbate y por sus vidas. (36) 

( J6). - REED 1 JOHN 1 MEXICO INSURGENTE, VOLUMEN J 1 II, III, 
EDITORIAL COLECCION 1-IETROPOLITANA 1 NEXICO, t 973. 
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La figura de un caudillo siempre sera parte desiciba -

en la formaciOn de una naciOn pues, historicamente resultaria el 

cimiento, el ejemplo a seguir por futuras generaciones a quienes 

a quienes se les extendera la imagen del heroe, del Caudillo, y 

en lo personal creo que tambi6n se les debe de mostrar al hom--

bre, con sus problemas humanos y con sus raices, por muy crudo -

que resulte, por tal motivo me permito apuntar el siguiente est~ 

dio.siquiatrico. 

Villa ante la siquiatria tratando de dejar anteceden--

tes de la gran f.:l.gura revolucionaria me atrevo a vertir los re--

sultados del ·siguiente estudio. 

La primera etapa abarca de su nacimiento hasta la ado-

lescencia, a la edad de 16 años, La Segunda, de los 16 a loa 32-

años, en que actOa como abigeo y rebelde social. La tercera, la 

m4s notable de su vida, principia en 1910 y termina en 1916 en -

que destaca como importante revolucionario. La cuarta comprende 

siete años y se puede dividir en dos pertodos: el primero de -~-
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cuatro años (l9l6-l92Ul corresponde al guerrillero, enemigo del 

.gobierno legal y al que ha desconocido por motivos políticos y -

personales1 son cuatro años de intensa actividad rebelde, anti--

social, delictiva. El segundo pertodo, de tres años, es en el --

que amnistía y al final del cual muere asesinado el 20 de julio 

de 1923. 

La vida total de Francisco Villa es ·de 45 años. 

Dentro de los principios de la siquiatria se acepta 

que toda personalidad que manifiesta mitoman!a (costumbre de me!!_ 

tirl, irritabilidad y robos, es un inadaptado social. Estos atr! 

butoa se los reconocen a Villa, adn sus m~s acentrados def enso--

res. Ahora bien, la pregunta que surge de inmediato es: ¿Cu!les 

son las causas que dieron lugar a esa inadaptaci6n y a las ca-

cteristtcas de la personalidad del ex-revolucionario?. 

Trataremos de referir los datos antes expuestos, al 

caso concreto de Doroteo Arango, el resultado es absolutamente -
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ne9ativo, pul!s se desconocen totalmente los antecedente•. 

Por lo que respecta al ambiente en que naci6 el niño -

se sabe perfectamente. Ast lo dicen las memorias de Villa que el 

medio familiar correspondia a un matrimonio de campesinos muy 

humildes, con notable escasez de recursos econ6micos, viviendo -

en un jacal en que, de acuerdo con nuestro pueblo debe haber si-

do de promiscuidad con los padres, hermanos. 

Al final del primer año de la vida, se han establecido 

las bases de las funciones intelectuales de memoria, inteli9en--

cia y pensamiento. Tambil!n durante este primer año ea fundamen-

tal la llamada "simbiosis• de la madre y el hijo, en que atravl!z 

de una relaci6n verdaderamente fntima entre la pro9enttora y el 

pequeño, se suministran los elementos necesarios para convertir-

se en un individuo libre, capaz, productivo e independiente, con 

habilidad para compartir el mundo con los dem&s. A partir de es-

te momento si9uen una serie de etapas que principian con la 
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•expan&t6n de la frontera del ntño",mediante sus nuevas relacio-

nee1· que terminan el proceso .tntras!quico y la conducta atrav4z -

del estado de maduracMn bioldgica, reurol6gica, perceptual y &! 

col~gtca. Intervendr4n los factores intrfnsecos y extr!nsecos 

del desarrollo y aprendizaje, A partir.de este momento, para -

vivir en aX'lQOnta con el mundo que lo rodea, el ser humano debe -

establecer un equilibrio entre su organismo y el medio ambiente; 

lograr esta adapta,ci6n ser4 el primer obst4culo del aprendizaje 

de. la vtda del niño, y la adaptact~n que consigna permanecer4 en 

41 toda su extstencta. (37) 

En el aprendiza.je se deben tomar en cuenta los aspee-

to• din~~cos, educact6n y temperamento, as! como los aspectos -

cogno•cittvos, elllOCtonales· y s~copatolOgicos. 

St. ahora ae ana.l1:za el desarrollo sicolOgico de Doro-

teo Ara~go y loa factores que intervinieron en ~l y se comparan 

con los ltneamientos· de la evoluci6n normal de un niño descrito 

en los p!rrafos anteriores-, se ver& que sobre el parto y per!o

( J?) ,- r,bid, op., cit., p;ig, 57, 
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do de recién nacido no hay olucumbraci6n posible, pué$ la igno-

·rancia es total. 

Durante la etapa de la lactancta -sin género de -

duda- debe haber sido amamantado por la madre, estableciendose -

efectivamente la relaci6n madre-hijo que este tipo de relaci6n -

determina entre ellos. Al año de edad nace su he.rJIAllla Martina -

(. seg11n las memorias cuando Villa ten!a 16, Martina estaba en -

los 15 l, lo que seguramente desplaza a Doroteo del pecho materno 

y tambi~n de sus atenciones, provocando el resentimiento"contra 

la hermana y madre, que da lugar a un estado emocional a partir 

de este momento, el pequeño Villa vivir! un desajuste emocional 

di.ficil i el nacimiento de nuevos hermanos que efectivamente lo

siguen desplazundoi el ambiente de pobreza Cal que por fortuna -

-pensamos- no se agrega desnutrici6n, pu~s no es época en que --

falte el alimento en el campal, 11\!s la necesidad de ir cooperan

do en el trabajo -por minimo que haya sido- para ayúdar a su ma

dre ( ya se ha visto que del padre no se hablal, alteran el -

proceso normal de aprendizaje y el equilibrio de adaptaci6n que 
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el niño debe tener y~ se d~jo claramente que la fo~ de adapta-

cidn que se consiqa permanecerá con la person~ a trav!s de toda 

su existencia•, y estara tntimamente relacionado con los aspee--

tos cognoscitivos, emocionales y sicopatol69icos-. 

Doro'teo Ar<1ngo no va a la escuela, parece que ---

tiene pocos amigos t nunc~ habla de ellos· L 'l luc~ para vivir. 

Entre los d:t,a9n6sti'cos· emanados de las deficien--

cias de la etapa escolar, se puede asentar, sin temor a equivo--

carse, 'que Villa tuvo "trastornos reactivos y de la personalidad 

muy im~rtantes". Si en verdad el antecedente de que el niño --

robaba gallinas y que posteriormente mato a su amigo, la confir~ 

maci6n del d1:agn6stico es definitiva. (38} 

La conducta sexual de Francisco Villa tambi~n va 

de acuerdo con los considerados anormales que al respecto han --

hecho los siquiatras. En las memorias dictadas a Bauche Alcalde 

-publicaciones por Mart!n L. Guzmán-, no se hace 111enci6n del 

principio de relaciones heterosexuales y solo es el doctor 

(J8).- 'PlERRI, ETTORE.: PANCHO VILLA, seGUKDA EDICION, EDITOPr:5 
MEXICANOS UNIDOS, S.A., MEXICO, 1979 
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R. Puente quien dice que hasta los 22··anos adquiere compaftera. 

Dese luego, esto no quiere decir que no hubiera tenido expe--

riencias anteriores, pero por lo menos parece no darles impor

tancia y, por otra parte, su condici&n de bandido muy joven, -

unido a una gavilla como la de Ignacio Parra, perseguidos con!. 

tantemente por los rurales, no es f4cil que encontrar liberta

des en este sentido. 

· Posteriormente, su conducta con las mujeres es de tipo --

instintivo primitivo, que se proyecta aun con los hombres que 

lo acompaftan, Bn Camargo encierra a todas las aujeres en la -

iglesia, sin distinci&n de edades y clase social. para que sus 

"muchachitos" puedan dar riend.a suelta a sus "necesidades de -

hombres". Las soldaderas no le simpatizan parte porque son un 

un lastre para desplazarse rapidamente y parte porque casi las 

odia¡ tres veces en dt ;trentes ocasiones, mujeres de este ¡rr.a 

mio intentan matarlo. 
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Francisco Villa dista mucho de ser un Don Juan; el per

sonaje de Zorrilla enamora y engafta a las mujeres obj~to de 

sus deseos, pero no las toma a la fuerza. Pancho actaa sobre 

una base de violacien moral (por temor) o simplemente f1sica. 

Sus hijos -que 'deben ser muchos-, aparentemente no cuentan -

en su vida, ya que nunca habla de ellos. Francisco Villa es, 

pues, la ant1tesis de Ariel, personaje que el doctor Grego-

rio Maraft6n describe - en esos mismos aftos - como el proto-

ttpo del amor masculino hacia la mujer. 

Doroteo Arango Ar4mbula ha superado las etapas 'de edad 

prescolar, pubertad y adolescencia, para convertirse en ---

li.omfsre, ¿CuU es la personalidad que va a manifestar este -

ser humano, lesionado sicol6¡icamente en forma tan importante? 

Warner Wolf, en su libro introducci6n a la ·sicopatologta 

afirma que independientemente de los ya tantas veces citados 

factores de herencia, medio ambiente, etcetera, existen tra! 
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tornos s1quicos que producen un estado patol6gico semejante a 

la neurosis, pero con la diferencia de que el neur6tico intr2, 

vierte sus tendencias anoTmales, en tanto el "sicopatol6gico" 

-puede ser criminal- extrovierte y proyecta sus tendencias -

destructivas sobre los demls, sintiendo que justifica as1 sus 

actos delictuosos. 

El doctor Erik Erikson, destacado cTimin6logo, as:ienta -

que aun cuando frecuentemente se investiga en los criminales 

las mts mtnimas manifestaciones mentales anoT111ales; en cambio, 

escribe, es de mucho valor el antecedente de que el criminal 

se haya, desar:rollado en su infancia en un ambiente de evide!!. 

te pobreza econ6mica y social. 

Otro aspecto coman en los criminales es que son profun-

damente sentimentales, con marcados complejos de inferioridad; 

flcilmente lloran por motivos no proporcionados a la causa -

que provoca el llanto recuerdese que esta es una de las ··---
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caracter1sticas nota8les de Francisco Villa. 

El crimen, no rara vez corresponde a una satisfacci6n 

sustitutiva, combinada con resentimiento, cuando el sujeto no 

ha recibido suficiente carifto y aprecio, ya sea inicialmente -

en su hogar o m!s tarde en el ambiente social. Esta es justa~-

mente la situaci6n de Doroteo Arango. 

Doroteo Arango, Francisco Vi:Jl a, El Napole6n Bandi'do, El-

Napole6n Mexicano, Pancho Pistolas, es sin g!nero de dudas el 

nombre del mexicano mls conocido internácionalmente en los ---

primeros 25 anos del siglo XX. Su condici6n de bandolero, ad-· 

quirida desde temprana edad - A los 16 Afios-, lo lleva a vivir 

extraordinarias experiencias a trav~s de extensos y frecuentes 

recorridos de una zona geogrAfica del norte· del pa1s, que le ~ 

permitir& posteriormente, y aprovechando sus conocimientos, --

destaca~ como uno de los jefes notables en la lucha revolucio· 

naria del norte de la Repablica. < J9 i 

(39) •• GILLY, ADOLFO, LA REVOLUCION HiTEHHU;'iPIDA, SZCif.;¡·,'D..\ ED.l. 

ero~, ~EVISAtiA, CORREGIDA y AUMENTADA. EDICIONES EL C~8~LLITO. 

MEXICO, L972. 
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Despues de seis aftos se transforma en guerrillero que ---

combate al gobierno mismo de la Revoluci6n, cometiendo numero-

sos cr1menes y actos delictivos durante un per1odo de cuatro -

a1los, al cabo de los cuales se 1J11nist1a para caer asesinado --

tres anos m4s tarde. 

Su personalidad de bandido, destacado revolucionario y --

guerrillero fuera de la ley, es lo que lo lleva a la fama, ---

preo, al mismo tiempo a su destrucci6n final, 

Francisco.Villa, es indudablemente, una persona con inte-

ligencia despierta, audaz, inquieta, que por el acicate de un 

ambiente de agresiOn agudiza su mente para luchar, viviendo en 

un estado de marcada desconfianza y actuando en muchas de las 

situaciones impulsivamente, Villa no es un campesino comdn y -

corriente¡ como 81 han nacido muchos miles de niftos, en sus 

mismas condiciones y con problemas semejantes, son todos pequ!_ 

nos seres hwnanos que les han tocado venir al mundo en una ---

. ' . ¡· 
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lpoca en que M&xico -como todos los patses de latinoamlrica--

se desenvuelve en un estado semicolonial, con persistencia de 

grandes latifundios supeditados a seftores terratenientes cer-

cano al modelo de los amos feudales. 

¿ Porqu6 Doroteo Arango se dt :frencta de sus conglneres? 

¿ Porque resulta bandido y criminal? La contestaci6n a estas 

preguntas se .encuentra en la valoraci6n y anllisis de los ---

tf•ctores ambientales que intervinieron en su infancia. Ambie.!!. 

te de hogar, promiscuidad, trabajo desde temprana edad, 

alcoholismo(?) maltrato (?), analfabetismo, pobreza, abuso de 

los capataces (?), todo ello, unido a un temperamento ya de -

por st impulsivo, son elementos mls que suficientes para de--

terminar alteraciones del sistema nenrioso¡ sin necesidad de 

recurrir a factores hereditarios (que pueden existir) condu--

cen a .Villa al desequilibrio de su juventud. LLegado a esta 

etapa, su desarrollo orglnico, la.energta expansiva de la-~-
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adolescencia, explota ante un acto de injusticia social - con 

un familiar-, que impulsa sus deseos de a¡resi6n. Cometidos • 

los primeros delitos, ya no se detendr4 ante nada para satis

facer sus i.Jllpulsos; la a¡resi&n va adquiriendo en 11 caracte

r1sticas ru~inarias, de tal aanera que cuando haya oportuni-

dad actuar! :lmpulsivamente, sin tomar en consideraci6n la ra

z6n, tiempo y objeto del dafto. 

Francisco Villa es un notable sentimental .. como corres-

ponde a este tipo de personalidades-, por lo que factlmente -

llora ante la menor emoci6n, no importa la naturaleza de su -

origen. Tendrl actitudes que rayan.en lo rid1culo y en lo --

absurdo, acompaftadas de estados depresivos que su ami¡o, el -

doctor Ram.6n Puente, catalo¡arl como de naturaleza ''epile¡;i---

toide". 

Durante el pertodo presidencial del Licenciado Gustavo • 

Dtas Ordaz (1964-1970l, el 23 de noviembre de 1966 se coloc&· 
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en el recinto de la C4mara de Diputados de la Federac16n con 

letras de oro, el nombre de Francisco Villa, lo que tuvo cie~ 

ta resonancia nacional y d16 lugar a controversias, artfculos 

per1odfsticos y elaboración de libros en pro y en contra. la 

figura del Cantauro, enaltecida, prolifer6 y aparecieron es-

culturas 16g1camente de tipo ecuestre en Parra, Durango, Chi

hu~hua, Distrito Federal y seguramente, en tiempo no lejano -

en el resto de la RepOblica. !4o> 

(40) •• I 1 bid, op., cit., png. 68 



-77-

EL CAUDILLO EMILIANO ZAPATA. 

Zapata extrajo su apoyo del campesino pobre {apa

rcerol y de los antiguos y pequeños propietarios del Estado de -

Morelos, que hab!an sido desplazados de sus tierras aldeanas por 

el avance de las fincas azucareras orientadas a la exportaci6n -

reclutando de esta manera ind!qenas. 

Emiliano Zapata era taciturno, melanc6lico e in--

trovertido, inseguro desde el punto de vista estratégico, desco.!l 

fiado y provinciano. Aceptaba la violencias como su medio de a--

cci6n y se mantuvo firme en su demanda agraria. En funci6n de -

ella proyect6 en cabeza de su comunidad. Combati6 al lado de Ma-

dero, pero se desligd de ~l al no tener la satisfacci6n a sus d~ 

mandas agrarias, lucho como constitucionalista en contra de Huer 

ta y se separ6 de esta facci6n por los miSJ11os motivos por los -

cuales se hab!a desligado de Madero. Al no aceptar transacc16n -

alguna se convirti6 en simbolo del agrarismo comunal y de la ho

nestidad personal. 

El programa agrario de Zapata, contenido en el --
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en el Plan de Ayala, no abarca una total restribuci6n de las 

tierras, s6lo ped!a el reparto de las haciendas inexplotadas y -

que habi!n sido el motivo de la desinteqraci6n de muchos pueblos 

de Morelos y de la expulsi6n de sus habitantes. 

Zapata s6lo por la reforma agraria de su regi6n -

en realidad nunca visuáliz6 una reforma a nivel nacional. su le-

vantamiento se debi6 a necesidades concretas y de momento. El --

mismo aseguraba retirarse de la escena revolucionaria tan pronto 

como las demandas fueran cwnplidas. 

Em~liano Zapata Salazar, naci6 en Anexecuilco el 

8 de agosto de 1879, y entreg6 la eiistencia cuarenta años des--

pués, en la entrada de la hacienda de Chinameca, el 10 de abril-

de 1919. (41) 

SUS LOGROS. 

Zapata no comenz6 ni siquiera como un gran ide6--

logo, pues fu~ un caudillo carismático con cualidades espec!fic! 

mente excepcionales poniendosele aparte a los individuos, comdn_ 

y corrientes, pues su gran personalidad nunca permanece estable, 

P11).- ARENAS, FRANCISCO JAVIER,- E}IJLL\NO z.~fl.\TA, 1'SRC.::ri;. 1rn1~ 

CION, B. COSTAS AMIC. EDITOR MEXICO, 1977. 

·------~ 
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sus ideales y la materializaci6n de loa mismos abarca una comu-

nidad conjunta con la finalidad de continuarla de tal manera, --

que tanto desde el punto de vista.ideal COJllO desde el punto de 

vista material se realicen. 

Nunca dej6 de pensar que alguna vez aquellas tie

rras motivo y fuente de sus angustias,fÜeren propiedad del pue~~ 

blo, y que ten!an t!tulos de propiedad muy antiguos, pero que -

nisiquiera dejaban ver, porque pod!an perderlos, y que aquellas_ 

tierras, propias o no propias, llegan a amarse porque so~ intr!~ 

secas'del ~olor de trabajarlas, del dolor de abrirlas y de los -

personales sueños de verlas fecundadas y crecer sus frutos, como 

hijo.s, como hermanos, convertidos en piedras, en 4rboles de an-

tes, en plantas, y crecer convencidos que tambi6n ellos como pa~ 

te miBlllA del paisaje de la·:siemhra. 

Tratemos de describir a un Zapata cien por ciento 

caudillo qui6n ha nacido con cualidades excepcionales de Jefe n~ 

to, y a su vez de presentar sus ideales y su forma muy especial_ 

de materializar: dichos ideales y su forma muy especial de mate--
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rializar dichos ideales en actitudes que atañen a su comunidad 

oprimida por el hacendado lo que hace que el caudillo se vea em 

pujado por las mazas mucho m4s lejos de lo que hab!a pensado al 

comenzar su epopeya. 

Si se resiste, si se opone, tendrá que dejar -

su puesto de cudillo, unificándose para siempre. 

Las ideas y bueno es insistir en ello, se modi-

fican en el curso del proceDo revolucionario, haci~ndose cada -

vez m4s revolucionarias, más ambiciosas, al contacto con la re~ 

lidad objetiva del momento hist6rico en _r4pida transformaci6n_ 

como se escribe en la historia socialista para que una revolu--

ci6n estalle es necesario, que las clases inferiores sufran un_ 

terrible malestar o una gran opresi6n, pero tambi~ es menester 

que tengan un principio de fuerza, por lo consiguiente de es---

peranza. ( 42¡ 

(42)/.- MAGA~A, GILDARDO.- EMILIANO ZAPATA Y EL AGRARISMO EN 
MEXICO, PRIMERA EDICION, EDITORIAL LER. MEXICO, t975/ 

• l. 
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IDEALES AGRARIOS. 

Derecho a9rario, rama de reciente creaci6n como diji-

mos al principio, que tiene el prop6sito de conse!JUir una mejor 

distribuci6n y explotaci6n de la tierra en beneficio de las cla-

ses campesinas, de las que constituye 11nico patrimonio desde la_ 

6poca precorteciana hasta la fecha en que sigue siendo nuestro --

pa!s un pueblo de a9ricultores, de allt pues que, sea una 9ran -

verdad que la tierra es el patrimonio del mexicano. ( L1J) 

M4s antes de hablar del articulo 27 constituci~ 

nal,creador de este derecho de clases y del C6digo Agrario que -

es una ley reglamentaria, vamos a dedicar algunas líneas a sus -

antecedentes. Desde lue90 vamos a comenzar por esta afirmaci6n:-

La historia de M~ico es fendamentalmente la historia de la tie-

rra. Esta ha sidó_', esencialmente, el m6vil que ha determinado la 

trayectoria de nuestro pueblo, de allf la enorme il1lportancia que 

adquiere tal elemento entre nosotros, ya que siendo uno de los -

factores principales de riquez4, posest6n s6lo ha stdo una larga 

(4J).- GOMEZ JARA, FRACISCO A, EL MOVIMIENTO CAMPESINO DE MEXICO 
ED. CAMPESINA, MEXICO, l970. 



-a2-

cadena de apoderamientos y despojos ileg!timos en agravio y per-

juicio naturalmente, el campesino mismo, que ha vivido siempre -

con una patria miserable, con una cons1c16n tan trizte como la -

del siervo de la gleba en el medioevo, sobre el que, eso s!, han 

gravitado, adenias de la eXplotaci6n inicua de que se le ha hecho 

vt.ctima, multitud de exacciones y cargas de toda especie. 

M4s pues que corresponder la tierra al pe6n del -

campo, 6ste ha pertenecido a aquella, la de la que ha sido un --~ 

anexo. Vamos a dar una ojeada retrospectiva al efecto para com--

probar esta afirmaci6n. {44) 

Cuando.el Imperio Azteca se encontraba en su apo-

geo, allá por los d!as de la Trtple Alianza y de laa Guerras Flo-

ridas, el rey era el dueño absoluto de todos los territorios que 

babia sometido as! como de los individuos que los habitaban y por 

tanto, la propiedad de la tierra correspond!a a qu61 -----------

(44).- SILVA HERZONG, JESUS 1 EL AGRARISMO MEXICANO Y LA REFORMA 
AGRARIA, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, MEXICO, 1 964. 
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aquel, siendo el dnico que pod1a usar y disponer libremente de 

ella y quien por lo mismo, la otorgaba a los guerreros que se 

distingu1an, los cuales a su vez, permitlan que sus primiti~~ 

vos ocupantes, las siguieran trabajando y poseyendo bajo las ~ 

condiciones que les impon1an los nuevos dueftos, entre las 

que se encontraban en primer lugar la de entregar a estos la 

mitad de los productos obtenidos. Bl resto de esas tie,ras -

con<lutstadas eran trabajadas colectivamente por el pueblo pa

ra cubrir los gastos del culto y de la guerra, origen de la -

eropiedad del soberano, Sin embargo, la masa del pueblo expl.2_ 

taba tierras.comunales perfectamente delimitadas de las cua-

les se conced1a el·usufructo a los jefes de familia, quienes 

las ~ose~an mientras las cultivaban, por tanto, los pueblos ~ 

ten1an y disfrutaban algunas estensiones de terreno que en un 

principio fueron sin duda bastantes a cubrir sus necesidades. 

En esta forma, la propiedad territorial se encontraba conce!l 

·1,.' 
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trada en unas cuantas manos: el Rey, los Guerreros y los No

bles, lo que les dió una notoria posición social y polftica 

asf como riquezas, pero que en cambio produjo el atraso eco

nómico de las grandes masas de la poblaci6n, cada dfa más --

numerosa por el crecimiento normal de los pueblos, dando por 

resultado que, 1nsuffc1~nte la propiedad comunal, se fueron. 

formando grupos de desheredados que careciendo de un pedazo 

de tierra que cultivar y sin otros medios de subsistencia,-

vinieron a caer en la condición de asalariados. 

La conquista y la dominaci6n espaffolas vinieron a agra

var todavfa más esta situación. Los vencidos fueron despoja-

dos violentamente de sus tierras, las que se distribuyeron -

entre los conquistadores, entre los espaffoles que vinieron - ~ 

despu~s y entre aquellos a quienes los Reyes hicieronAdona-

cfón de ellas, fundados en aquella famosa bula d~ Alejandro 

VI que les atribufa se~ún ellos, un derecho de propiedad ---
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absoluta sobre tas tierras conquistadas. 

Desgraciadamente no sólo fué ta tierra el botín que se 

repartió; to fueron tambien sus propietarios, que fueron en 

treqados a los encomendadores y que tos explotaron como ---

bestias de carga. En esta forma quedó distribufda toda ta.

población conquistada dizque para efectos de evangelización. 

Por otra parte, la iglesia comenzó a acaparar riquezas, es

pec)almente en forma de bienes rafees, quedando en esta fo! 

ma los indigenas en calidad de esclavos, situación que se -

prolonga hasta lá época de la Independencia y que fué una -

de las causas de la insurrección. En efecto, después de ---

tres siqlos de dominación espanota, era muy qrande la dife-

renciación por la razón de medios económicos existentes ---

entre tas dos clases extremas de aquella sociedad. Claro es 

que la inmensa mesa de desheredados estaba pronto a sacudir 

el yugo de sus opresores. De allí que entre las medidas adOR 
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tadas para combatir el movimiento libertario encabezado por 

Hidalgo y que repetimos, tenian un fondo eminentemente eco-

nómico (la desposesi6n de la tierra), se encuent~e el repar 

to de éstas y de 1 as aguas. Todavfa en noviembre de 1812 se 

expidió un decreto ordenado se repartieran tierras a los 

indios casados mayores de veinticinco anos, de las inmediatas 

a los pueblos; sin embargo, estas medidas fueron ineficaces 

para sofocar el movimiento que ha habf a tomado qrandes pro-

porciones. Don Miguel Hidalgo por otra parte orden6 o mejor 

dicho, quiso que se entregaran a los naturales para su cul-

tivo, las tierras de sus respectivos pueblos. A su vez, don 

José Maria Morelos abrigaba propósitos análogos como lo vi-

mos ya al hablar de él como precursor auténtico del agra---

rtsmo, en el capftulo dedicado a la historia de nuestros do 

cumentos constitucionales., ( 115) 

Realizada la Independencia, el 14 de octubre de 1823 -

(/15) •• ~IEYER, JEAN 1 PROBLEMAS CAHPESINüS Y REVUELTAS AGRA
RIAS, (182t-t9•0), PRIMERA EDICTON, SBP. Sf:rt:;>;TAS, ~IEXTCO, 

. t 973. 
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se expidi6 la primera ley sobre terrenos baldtos, otorgando'"· 

la tierra a los militares en recompensa de sus servici6s a la 

patria, dAndola en concesi6n a colonos extranjeron y adjudi·· 

clndola a los vecinos de los pueblos cercanos. Despuas de ••• 

Esta, se expide la ley de colonizaci6n del 18 de agosto de •• 

1824 que ordena el reparto de f>aldtos entre aquellas personas 

que quisieran colonizar el territorio nacional, pero ~rohi~~~ 

biendo a los nuevos pobladores pasar su propiedad a manos ••• 

muettas. Sin embargo, Estas y otras leyes antlogas no dieron 

resultado que se persegu!a y como por otra parte, el clero 

segu!a acumulando riquezas, la situaci6n del pa!s se hac!a C.!, 

da vez mis critica, de all1 que se tratan de poner en circu•· 

laci6n esos bienes cuantiosos, que por estar estancados, se • 

llamaron bienes de manos muertas. Mis no fu6 posible obtener 

su ocupaci6n como se pretendta én diversos proyectos·, ~or la 

oposici6n del clero que se vali6 del nefasto Santa Anna para· 
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salirse con la suya, sostenilndose·en esta forma una lucha -~~ 

constante entre la iglesia que se valta de toda sus riquezas,

y el estado hasta que en 1856 se obtuvo la intervenci6n de los 

bienes del clero de Puebla. ( t16) 

Viene en seguida la ley de desamortizaci6n del 25 de ju-

nio de 1856, que con una finalidad eminentemente econ6mica or

dena que las fincas rQsticas o urbanas que pertenezcan a cor-

poraciones eclesilsticas o seculares, se adjudiquen a sus arr! 

ndatarios o incapacita a esas mismas corporaciones para adqui· 

rir o administrar bienes ratees, hecha excepci6n de los edi·-~ 

ficios destinados directa o inmediatamente al servicio de la -

instituci6n. Tampoco lsta disposici6n produjo los resultados -

que se persegutan pues el clero declar6 excomulgados a los que 

comparan sus bienes y a la vez desate nueva lucha armada con~~ 

tra el Dobierno; de allt que esa desamortizaci6n no se hubiera 

podido llevar a cabo en la forma y términos que se habtan pre~ 

(46).- I,bid, op., ci ., pl'lg. 86 
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visto, raz6n por la cual y para anumar a los rebeldes, se ex-

pidi6 el 12 de junio de 1859 La Ley de Nacionalizaci6n de Bie 

nes Ecles1asticos conforme a la cual pasaron al dominio ·de la 

naci6n todos los bienes del clero, con excepci&n exclusivame.!!. 

te de los edificios destinados en forma directa a los fines -

del culto, quedaron suprimidas las &rdenes mon4sticas y rota 

para siempre la uni6n hasta entonces hab1a existido entre el 

Es~ado y la Iglesia. Sin embargo, si bien estas leyes acaba-

ron con el monopolio territorial eclesilstico crearon en su -

lugar el latifundismo quedando solo una propiedad muy pequefta 

en favor de la poblaci6n indtgena, Desgraciadamente el arU

culo 27 de la Constituci&n de 57 al que se incorpor6 la Ley 

de DesamortizaciOn del 25 de junio de 1856, fu& interpretado 

en el sentido de que extinguta las comunidades indlgenas, -

mismas que se vieron impostbi'litadas en esta forma para de--: 

fender sus derechos territoriales, creando una nueva causa -
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del problema agrario, puesto que, seg~n la autorizada opini6n 

del maestro Medieta y NQfte:, favoreci6 el despojo en forma •• 

definitiva. 

Ya en el poder el General Dtaz, expidi6 una nueva·ley de 

colonizaci6n autorizando los contratos del gobierno con empr.!?_ 

sas colonizadoras a las que se concedieron subvenciones y --

otras franquicias en favor de las familias que lograsen intr.2_ 

ducir a la repOblica, ast como terrenos baldlos para que se -

repartiesen entre los colonos. Bsta ley produjo muy graves --: 

consecuencias pues las CompaA1as Deslindadoras, abusando de -

las concesiones y franquicidas que hablan obtenido,se apode-· 

raron de las tierras despojando de ellas a sus poseedores, -:-: 

las cuales fueron despu&s adquiridas como baldtas. Con estos . 

datos es posible ya darse idea de cual haya sido la situaci6n 

del pe6n del campo¡ la propiedad agraria correspondta a tres 

grupos: el de los latifundistas espaftoles, el del clero y el-
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de la propiedad comunal de loa pueblo• 1nd1qenaa. 

L A R E F O R M A A: G R A R I A , 

Como se advierte, casi desde el J10JD11nto mismo en que se 

consumo la tndependencfa, se apard6 y trat6 de darse soluc16n:· al -

problema agrario por :medio de aquella• leyes sobre cólontzacidn y 

de t~renos l>aldfos· que ya mencionamos, cuyo objetivo era descon-

. 9estton•r los centro• 1114• densamente poblados para mejor distribu

cidn de esa poblactdn sobra ol· terrttorió .nacional. Viene lueqo -

las leyes de desmorttzacidn de bienes del clero y las de nacio--

nalizac16n de los mi111DOs. 

La apoca de la• compañtas deslindadoras, hasta --

que llegamos a los albores de este siqlo en que nos encontramos 

al peón del campo veqetando miserablemente. 

Como las comunidades indiqena• no pod1an exten--

darse por carencia de territorio, sus individuos no tienen mas 

perspectiva que esclavfsarse en las haciendas a otros amos no -

menos iruateericordés que los conquistadores r encomenderon españ2 

lea que loa explotadores y exprimieron a todas horas, desde los . . 
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trabajos m!s rudos, insalubres y peligrosos, hasta las tiendas 

de raya. Y era tal su desgracia que a su muerte, sus deseen---

dientes ca!an en esta nueva e:xclavitud pues ten!an que pagar --

las deudas de sus padres. 

El campesino pues, el jornalero, el trabajador 

del campo, al igual que los dem4s trabajadores ten!an una cond! 

ci6n dolorosamente infrahumana. Los rebeldes no ten!an otro -

camino que irse al cerro, o e:xpone1:se a perder la vida, y como 

menor de los males, el de dejarse llevar de leva. 

Toda esta explotaci6n hizo que la maza del pue-

blo, cansado de tantas ruindades y miserias, de ser dejado en • 

todas las formas imaginables, se rebelara contra el caduco rdg!_ 

men del General D1asz al solo anuncio que hizo Madero de acabar 

con tal sistema oprobioso ofreciendo en cambio a los de abajo_ 

el mejoramiento de .su condici6n econ6mica. Desde allt que est• 

fuera el or:tgl!n del levantamiento de 1910 en el que stn duda .t~ 
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tambiln, aunque en menor escala, el aspecto poU.tico de la --

burla al sufragio popular. (117) 

Derrocando el General Dtaz, el presidente Madero no pudo, 

o no supo, o no tuvo tiempo de dar satisfacci6n a los anhelos 

populares y asesinado por Victoriano Huerta, se encendi6 nue-

vamente la rebeli&n acudillada por don Venustiano Carranza, -

al que siguieron la~ masas del pueblo que se lanzaban ~ la l~ 

cha·ansiosa de obtener un cambio en su precaria situaci6n; su 

liberaci6n econGmica y el reconocimiento de unos cuantos de--

rechos·, en efecto, la clase proletar:ta, Oltilla en nuestra es-

cala social, 'que por largos aJlos habta vegetado miserablemente 

desde que fu6 despojada de su propiedad como hemos visto con!. 

tantemente haota venido exigiendo en todas las formas el re--

conocimiento de un puftado de derechos y tratando de imponerlos 

aQn por medios de las armas en las distintas etapas que pre~~ 

senta la Revoluci6n Mexicana. Bn cada nuevo movimi~nto armad~ 
' 

<47),. MANCISIDOR JOSE, HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA 
TRlGEsrno TERCERA DJPRESIO~. EDITORIAL, B. COSTA AMIC, MEEICO 
1977, 
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vefa nacer ·una esperanza. Por eso cuando el primer jefe del -

,ejército constitucionalista se lanzó a la lucha, encontró a -

esta clase social decidida ~ secundarlo. Grande conocedor a--

quel de los distintos problemas de México, se proouso resol-

verlos concienzudamente; de allf la honda conmoción social 

que produjeron las reformas por él introducidas desde muy ---

antes de que se vislumbrara el fin de la causa por él sosteni 

da, entre ella la que trajo consigo la ley del 6 de enero de 

1915 y 9ue más tarde se elevó a Ja categorfa de constitucional 

en el artfculo 27 que ordenóse dotara al campesino de tierras 

necesarias para su subsistencia o se les retituyera aquéllas 

de las cuales habfan sido despojados. A su triunfo, el estado 

reconoció esos derechos de la clase proletaria por los que -

peleó denotadamente durante más de un sialo, y que hicieron -

posible, además de su lucha y sac~fficio, las doctrinas soci! 

les tan en boga mundialmente desde las postrimerias del siglo 
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pasado, que comenzaron a neqar a la propiedad •u carlcter de -

derecho absoluto, exclusivo, perpetuo, impreacri~tible, etc., 

que el hablan asignado lo• enciclopedistas de la Revoluci6n 

Francesa, para orientar la naci6n en un sentido de servicio s2 

cial haciendo precaleer el interAs colectivo sobre el individuo 

La Revoluci6n Mexicana, o mejor ·dicho, la Glt.ima etapa de esta 

const1tuy6 un verdadero movimiento social que adem&a de perse-

guir la restauraci6n del r4gimen conatitucional, di6 satisfa--

ci6n a las ansias populares estableciendo y reglamentando las 

. garant1as sociales en beneficio de la clase proletaria, con --

el objeto de conseguir un mejor y sobre todo, mf•· equitativa -

distribuci6n de la riqueza pGblica y de dar protecci6n efecti

va a la colectividad. (48) 

LA NUEVA LEY DE LA REFORMA AGRARIA, 

As1 pues, por las ideas en boga, el derecho de pr,2_ 

piedad neceaitaba ser revisado y adaptado a las modernas tende~ 

cias y teor1as avanzadas, eorrespondi6 a la Ley Mexicana el bono~ 

(118) •• !,bid., op, 1 cit., png. 8t 
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de adoptar esa nueva posicUln revolucionando ese concepto al

desconocerle su carlcter de derecho absoluto para convertirlo 

en simple funcil5n social, y disponiendo ademb que la propie

dad de las tierras y a¡uas comprendidas dentro de los 11mites . 

del territorio nacional corresponde ori¡inari .. ente a la Na·

ciSn de la cual derivan su dominio los particulares reservan

dose. aquella el derecho de imponer a la propiedad privada. las 

modalidades que dicte en interls pOblico as! como el de re~~-

1ular el aprovech81Diento de los elemento~ naturales suscepti

bles de apropiacil5n para hacer una distribucil5n equitativa de 

la riqueza pOblica y para cuidar de su conversaci&n, ordenando 

el fraccionamiento de los latifundios para obtener el desa--

rrollo de la pequetla propiedad a¡rlcola en explotaci&n y para 

evitar la destruccil5n de los elementos naturales y los daftos 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad, 

disponiendo en materia a¡raria que los nOcleos de poblaci6n -
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que carezcan de tierras o agua o no las tengan en cantidad su

ficiente para sus necesidades, sertn dotados de ellas tom4ndo· 

las de las propiedades inmediatas pero respetando siempre la -

pequena propiedad agr1cola en explotaci6n. Ademls declare nu-

las las enajenaciones de tierras, aguas, y montes pertenecien

tes a los pueblos, rancher1as, congregaciones o comunidades,-

hechas por los jefes pol1ticos de los estados o por cu~lquier 

otra autoridad local; en contravenciOn a la ley del 25 de -~-

enero de 1856 solire desamortizaci6n de bienes y cree una depe~ 

dencia del ejecutivo que se llama Departamento Agrario, encar· 

gad de la aplicaciOn y ejecuci6n de las leyes de esta materia, 

as1 como otras autoridades y dependencias de menor jerarquta -

para tramitar las solicitudes de restituci6n y dotaci6n de ti! 

rras y aguas; nacionaltz6 el su.bsuelo siendo su dominio sobre 

fl, inaleable e imprescriptible, del que solo pueden obtenerse 

conseciones por los part1culares en la forma y t!Tlllinos que --

. :· 
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esa leyes reglamentarias señalan y por 11ltÍll\O declar6 incapa--

citadas a las iglesias para adquirir, poseer o adllünistrar bi~ 

nea ratc:ea o capitales impuestos sobre ellos delarando propie-

dad de. la Naci6n, loa templos de11tinados a cultos pGblic:os y -

prohibiendo a las dem&• corporaciones· tener otros bienes rat--

cea que no sean los indispensables para usos directos e inme--

diatoa de l• in11tituci6n y para ~poner cap1t4'les sobre ellos. ( 119 

APORTACIONES CONSTITUCIONALES. 

Tal es esencialmente el contenido del art1culo 

27 constitucional con el cual, nuestro 11ltimo congreso consti-

tucional, de extracci6n revolucionarta y que al igual que los 

anteriores estuvo trabajando en plena lucha, reconociendo en -

eata forma la importancia enorme que para la.vida y desarrollo 

econ6mtco de nuestro.pueblo tenia la soluci6n del problema ---

agrario, procur6 al mismo tiempo resolverlo def 1nitiv4111ente •.e, 

br• bases de justicia social, emancipando e~ esta forma y para 

sicupre el campesino, que constituye porcentaje elevado de nue! 

tra. poblaci6n •• 
Pt9) .- Ti.o;N.X RAMinEZ, ¡rELIP~. LEYC::S PUNOA~lE:NT1\Lr:3 DE: ~lF.'.\1(.:0 •• 
(JSOO•t976) SEPTHIA EDICIONED.l.1'0RL\L POHílU.\ 1 S.A., ~''(b, 

:.', 
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La mejor prueba de ello, esto es, de que se tr! 

ta de resolver definitivamente el problema aqrarto integral.me~ 

te, la tenemos en el hecho de que se ha creado en el Banco de 

CrAdito Ejidal para que , disponiendo de tierra el campesino,-

cuente con dinero para trabajarla, esto es, se ha creado el --

cr~dito rurdlr se han constru!do grandes presas en diatintos -

lugares para la irrigac16n, se ampl1an las redes de carreteras 

se procura la mecanizaci6n y los m6todos modernos y cient1ficos 

agr!cólas; se crean escuelas de agricultura, de las que salen 

tAcnicos y se tiende a obtener una explotaci6n de los ejidos -

por medio de cc;x>perativas. (50) 

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Las normas supr~s de la Reforma Agraria Mexi-

cana, que constituyen el sistema total del Derecho Agrario y -

que le dan unidad y armonta del conjunto a la leq1slaci6n, se 

encuentran consaqradas en el art!culo 27, fundamentalmente de l! 

r 501. - LE)IUS GAHClA 1 • RAUL •• PANORMIA VIGEN'l'E DE LA LEGISLACJON 
.-4G...~:\RIA !-IEXICANA, EDITOR!AL LHIUSi\, >iEXlCO t !)72. 
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Constitucil~n poUtica de los Estados Unidos Mexicanos, con una . 

jerarqu!a del m4s alto nivel. Esta chcunstancia y el hecho ":": 

cierto de que el problema agrario de M&xico, sigue ·siendo fun-: 

damental en la problemltica soci:o-:econ!Smica del pa~s·, viene a 

justificar la opinU5n sustentada en la exl>ostci~n de motivos, 

por la comisil5n que formull5 la iniciativa correspondiente en 

el congrseo constituyente de 1917, al áfirmar que: "El ar U--

culo 27 tendrl que ser· el mb importante de todos cuantos CD!!, 

tengan la constituci15n". En este breve estudio, vamos a refe-

rl:rnos a las diversas disposiciones que se contienen en el --

articulo 27 constitucional, haciendo algunas consideraciones 

de carlcter general. 

El primer plrrafo expresa¡ "La propiedad de las tierras 

y a¡uas comprtndidas dentro de los 11mites del territorio na-

cional, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propie~ 
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dad privada11
• 

Dicha norma constitucional, contiene un principio decla

rativo que enuncia y confirma la soberanta del estado mexicano 

sobre su territorio, reiterando el dominio eminente que tste -

tiene reservado dentro de los l!mites del territorio nacional. 

Resulta evidente, a la luz de la ttcnica jurtdica, que el de-

recho consagrado en la citada disposici6n constitucional, co-

rresponde al estado que, como ante pOblico, es ti~ular de der!_ 

chos y obligaciones y no a la nac:ien, que es un t1pico concep~ 

to sociollSgico. 

El plrrafo segundo establece que::"Las expropiaciones s6lo 

podr4n hacese por causa de utilidad pOblica y mediante indemn.!, 

zaci6n". Tanto este plrrafo como el prilllero, no han sufrido M.2, 

dificaciones desde que fue aprobado el texto original. 

Expropiaci&n es acci6n y efecto de expropiar. Expropiar -

Urmino compuesto de ex, palabra latina que expresa "fuera de~. 
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y propio, que acude a pertenencia o sea el derecho de propie~ 

dad que corresponde a una persona sobre una cosa, significa: 

privar de la propiedad de un bien a su tttular, por motivos -

de unidad pdblica y otorglndole, a cambio, una indemniiactl5n, 

La doctrina moderna fundamenta el derecho de. OJ(:~ropiacil5n 

en el principio de solidaridad, en virtud del cual, el interes 

part1cular cede ante el superior de la colectividad, atendien_ 

do a la funcil5n social que debe cumplir la institucien de la 

propiedad, 

La expropiactl5n, segdn el texto constttucional, procede 

por motivos de iuterb p~lllico. Autores di'stinguidos, entre -

ellos el doctor Lucio Mendieta y Ndftez, constderan q,ue dentro 

de la expreSil5n "interls pdbl:l:co'.', se comprende el htter~s ~

social r el nacional, La R. suprema corte. de justicia de la ~ 

nac115n, en ej ecutciria sustentada en el amparo promovido por -

Mercedes Castellanos viuda de Zapata, Toca 605[36 .. la , ~ ha "' 
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ser previa o simultánea, exceptuando las expropiaciones agra

rias. El doctor Mendieta Nunez, indica: "Nosotros consideramos 

que al adoptar el constituyente de 1917, la palabra mediante

en lugar de la palabra previa, quiso, dar el estado mayor li-

bertad en materia de expropiación¡ ésta fue la tendencia qen! 

ral de acuerdo con las exigencias de una transformación de -

nuestras instituciones en sentido socialista" La Ley de expr~ 

piación fija un plazo máximo de diez a~os, para el paqo de la 

indemnización se exceptúan desde luego, las expropiaciones agr! 

rias sujetas a un régimen especial. 

La expropiación debe ser declarada por las autoridades -

administrativas correspondientes, según su competencia cons 

titucional, atendiendo a lo que se establece en el inciso se -

gundo, fracción VI, párrafo séptimo del articulo 27 constitu-

cional, concebido en los siguientes términos: "Las leyes de. -
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la Federaci&n y de los Estados con sus respectivas juridiccio

nes determinarlln los casos en que sea de utilidad pdblica la -

ocupaci6n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas le

yes la autoridad administrativa harl la declaraci6n correspon

diente. El precio que se fijarl como indemni:aci6n a la cosa -

expropiada, se basarl en la cantidad que como valor fiscal de 

ella figure en las oficinas castatrales o recaudadoras, ya sea 

que.este valor haya sido manifestado por el propietario, o 

simplemente aceptado por ll de un modo tlcito por haber pagado· 

sus contribuciones con esta base. 

El exceso de valor o el dem~rito que haya tenido la pro-

piedad part1cular por las mejoras o deterioros ocurridos con -

posterioridad a la fecha de la asignaei6n del valor fiscal, -

serl lo Onico que deherl quedar sujeto a juicio pericial y a -

resoluci6n judicial. Esto mismo se observad cuando se trate • 

de objetos cuyo valor no este fijado en las oficinas tent1sti-
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· cas". A nuestro juicio, tt.cnicamente, es mh adecuado que el 

referido inciso forme parte del p!rrafo segundo, donde se 

establece el derecho de expropiaci6n. 

Sin lugar a dudas, uno de los plrrafos mas importantes y 

trascendetales del articulo 27 constitucional, por sus pro-~ 

yecciones econlSmico-sociales, as1 como por las amplias fa--

cultades que otorgan al Bstado Mexicano para lograr la jus-

ticia social distributiva, es el tercero, c~yo texto vigente, 

a partir de la feforma publicado en el diario oficial de 10 · 

de diciembre de 1934, es el siguiente: "La nacilSn tendrl en 

todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el inter6s pOblico, ast como el de re-

. ¡ular el aprovecllamtento de los elementos naturales suscept! 

ble5 de apropiacilSn, para hacer una distribuci6n equitativa 

de la riqueza p~b1ica r para cuidar de su conservaci6n.Con -

este objeto, se dictadn las medidas necesarias para el ----
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fraccionamiento de los latifundios. oara el desarrollo de la 

pequeña propiedad aqricola en explotación, para la creación 

de nuevos centros de población agrfcola con las tierras y -

aguas que les sean indispensables. para el fomento de la --

agricultura y para evitar la destrucción de los elementos "! 

turales y los daños de la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de --

tierra y de aguas, o no las tengan en propiedad sufi~iente -

para las necesidades de su población. tendrán derecho a que 

se les dote la pequefta propiedad agrfcola en explotación, 

En el texto orininal se ordenaba el respeto y desarrollo 

de la pequeña propiedad, en términos generales, a partir de 

la reforma de 1g34, según es de verse. se establece el reSP! 

to y fomento de la pequeña propiedad. a condición de que sea 

agrícola y esté en explotación. en mérito a la función so---

cial que le compete. (52) 

(52).- I,bid, op. 1 cit., png. 98 



-108-

La dlti111a parte de la disposici6n comentada, en su tfDr-

mula original hablaba de, "Los pueblos, ranchertas y comuni-

dades. que carezcan de tierras y aguas ••• " y fue sustitu1da . . . 

p'or el concepto "Nucleo de poblaci6n" en la feforma de 1934, 

I 

con el prop6sito de evitar los graves problemas y grandes ~-

dificultades en la aplicaci6n de la reforma agraria, suscit,! 

· dos a consecuencia de las "c:ategor1as poUticas'' institu1das 

en la legislaci6n reglamentaria del plrrafo que analizamos.-

Esta reforma se inspir6 en las consideciones realizadas por 

el ilustre jurista mexicano, Don Narciso Bassols, en su obra 

titulada "Nueva i;ey Agraria", donde funda y comenta las dis-

posiciones que se contienen en la "Ley de dotac:i6n y restit!!, 

ci6n de tierras y aguas" del 23 de abril de 1927, de la que 

U es autor. 

Debemos sef\alar, ademlls, que la reforma de 1934 suprimi6 

el texto vigente, el siguiente plrrafo que figur6 al final ·• -
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del texto original, "Por tanto, se confirman las dotaciones -

de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de confol'lllidad con 

el decreto de 6 de enero de 1915, la adquisici6n de las pro-

piedades particulares necesarias para conseguir los objetos -

antes expresados, se consideraran de utilidad pOblica.1". 

Tes importantes facultades en favor del estado otorga el 

plrrafo tercero, una, el derecho de imponer a la propiedad -

priyada las modalidades que dicte el inter6s pOblico, otra, -

la de regular el aprovechamiento de los recursos naturales -

susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distribuci6n equ! 

_tativa de la riqueza pOblica y cuidar de su conservaci6n, y • 

la Oltima, dotar a los nOcleos de poblaci6n de tierras y aguas 

suficientes para satisfacer sus necesidades, afectando las prg, 

piedades inmediatas y respetando siempre .la pequefta propiedad 

a¡r1cola en explotaci6n. 

Para determinar los alcances de la primera de las facul· 
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tades, es pertinente considerar que se entiende por modalidad 

en el campo jur1dico. Gramaticalmente, modalidad quiere decir, 

modo de ser o de manifestarse una cosa. Modo, a su vez, deriva 

del lattn, modus, significando, "forma variable y determinada 

que p~ede recibir o no un ser, sin que por recibirla se cambie 

o destruya su esencia". 

Aplicando esas nociones en la interpretaci~n del plrrafo 

comentado, diremos que por madalidad a la propiedad privada 

entendemos la forma variable, y determinada legalmente, que -~ 

puede imponerse a la institucil5n, sin que se consuma su sustan, 

cia o se destruya su escencia. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Naci~n ha expresado 

que, ''por modalidad a ·ia propiedad privada debe entenderse el· 

establecimiento de una forma jurtdica de carActer general y -

permanente, que modifique la figura jurldica de la propiedad"

(Toca 6QS[36.~ /IJnparo promovido por Mercedes Castellanos viuda 
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de Zapata). 

Ahora bien, las modalidades a la propiedad privada sola-: 

mente pueden establecerse por motivo de inter&s pdfSUco, al -

que ya nos referimos cuando hablemos de la expropiaci6n. 

La facultad de·iJ!lponer modalidades corresponde al Estado 

Mexicano representado por los poderes de la federacilSn. La H. 

Suprema Corte de Justicia ha establecido, "La NacilSn es dnica, 

sus derechos y obligaciones no pueden ser representdos sino -

por el poder federal. La facultad de la federactlSn y ·de los -

estados para determinar en sus respectivas juridicciones en -

los casos de que sean de utilidad pdblica la ocupacilSn de la 

propiedad privada, estl sub-ordinada al derecho que tiene la 

NacilSn representada por sus ISr¡anos propios, para dictar las 

leyes federales en relacilSn con la facultad que tiene de i.Jllp2_ 

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el ---~~ 

inter6.s pOblico" (Toca 6656/56. ~ Juicio de Amparo promovido -
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por Antonio Ahumadal. 

En relacil5n con la disposici6n que faculta al estado para. 

regular el aprovechamiento de los elementos naturales suscept! 

·bles de apropiaci6n, para hacer una distribuci~n equitativa de 

la riqueza ptlblica y cuidar de su conservaci6n, estimamos que 

co~stituye un derecho de la mayor relevancia, por cuanto per~~ 

mite al estado orientar su po11tica hacia la ~lena realizaci6n 

de la justicia social distributiva, Un necesaria para el ---

pueblo de México, abrumado de necesidades· y carencias. Para •• 

lograr tal prop6sito el ptrraf o que analizamos ordena que se -

dicten las medidas necesarias para el fraccionamiento de los -

latifundios, para el desarrollo de la pequefta propiedad agr1-

cola en explotacil5n, para la creaci6n de nuevos centros de po· 

blaci&n agrtcola con· las tierras y aguas que ses sean indispe~ 

sables, para el fomento de la agricultura y para evitar la de! 

trucc115n de los elementos naturales y los dall.os qoe la propie~ 
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dad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Entendemos que 

estas medidas son enunciativas y no limitativas de la facul

tad que corresponde al Estado Mexicano en esta materia. 

La Qltima de las facultades permite al Estado Mexlcano 

afectar la propiedad privada, con la sola excepci6n de resp.! 

tar la pequei\a propiedad agricola en explotaci6n para hacer 

efecttv:p el•"derecho dotatorio de tierras y aguas que ~sta---: 

blece la propia disposici6n en favor de los nQcleos de pobl,! 

ci6n necesitados. 

El p4rrafo tercero_, en concordancia con el primero, del 

articulo 27 Constitucional, viena a cambiar el concepto cll

sico o romanista de la propiedad, por cuanto hace prevalecer 

la funci6n social de la instituci6n, dAndole un carlcter di

n4mico al derecho. 

Esta norma institucional, por los drminos generales en 

que est4 concebida y redactada, por su evidente espfritu de-
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justicia social, otorga al Estado Mexicano las m!s amplias • 

facultades para dictar todas aquellas medidas legislativas y 

administrativas, segOn el caso, que tiendan a lograr 61 bien 

comtln, como una de las metas supremas sel sistema jur1dico -

mexicano. 

El agua desde la antiguedad ha sido un recurso altamente 

importante en el desarrollo y prog"reso de los pueblos, sobre 

todo cuando su económ1a tiene un perfil preponderantemente -

agr1c:ola, esto explica la raz6n y fundamento que tuvo el con! 

tituyente de 1917 para fijar las bases generales de la estru~ 

tura jur1dica en materia de aguas, determinado constitucional 

mente las que son propiedad de la nac16n, cuyo dominio se de· 

clara inalienable e imprescriptible. En efecto, el párrafo ~~ 

quinto del articulo 27 expresa, "Son propiedad de la naci6n -

las aguas de los mares territoriales en la extensi6n y t~rmi· 

nos que fije del Derecho Internacional, las aguas mar.inas.··· 
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interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen -

permanente e inteTJ11itentemente con el mar, las de los lagos 

interiores de formaci6n natural que esUn ligados directame!l 

te a corrientes constantes, las de los r1os y de sus afluen".' 

tes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que -

se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o -

torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos,_ lagu-

nas· o esteros de propiedad nacional, las de las corrtentes -

constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indi"'."'. 

rectos, cuando el cauce de aquUlas en toda su extensi6n o ".' 

en parte de ellas, sirva de 11mite al territorio nacional o 

a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 

federativa a otra o cruce la 11nea divisoria de la repdblica, 

la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o ........ 

riberas, esten cruzados por lineas divisorias de dos entida .. 

des federativas o a la repdblica con un pa1s vecino, o 



-116-

cuando el límfte de las riberas sirva de lindero entre dos -

entidades federativas o a la repGblica con un pafs vecino, -

las de dos manantiales qúe broten en las playas, zonas marí-

timas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o este

ros de propiedad nacional, y las extragan de las minas, y -

los cauces, lechos.o riberas de los lagos y corrientes inte

riores en la extensión que fije la ley, Las aguas del subsu! 

lo pueden ser libremente abrumadas mediante obras artificia

les y apropiarse por el dueno del terreno; pero cuando lo -

exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, 

el ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utili

zación y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las 

demás aguas de pro~fedad nacional otras aquas no incluidas en 

la enumeración anterior, se considerarán como parte inteqrante 

de la propiedad de los terrenos por los que corran en los que 

se encuentren sus depósitos, pero si se 



localizaron en dos o en m4s predios, el aprovechamiento de 

estas aguas se considerar4n de utilidad pdblica, y quedar4 

sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 
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El p4rrafo anterior fue reformado por sendos decretos 

publicados el Zl de abril de 1945 y el ZO de enero de 1960, 

Al principio del p4rrafo sexto se establece que el domi· 

nio de la Naci6n sobre las aguas es inalienable e imprescrip· 

tible. 

Resulta lamentable que esta materia tan iJllportante mere! 

ca poca atenci6n de los t&cnicos y estudiosos de la materia.• 

Existen escasos estudios sobre el particular. La actual admi· 

nistraci6n pdblica teniendo en consideraci6n que la Legisla-! 

ci6n Reglamentaria del plrrafo quinto del articulo Z7, conte· 

n1a disposiciones obsoletas que.impedian una eficiente poli·· 

tica en materia de aprovechamiento de aguas y conservaci6n de 

recursos acuiferos, procedi6 a la revisi6n y actualizaci6n de 
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las instituciones en este renglen, promulgando la Ley Federal 

de Aguas el 30 de dici~bre de 1971., que abroga la ley de -~ 

aguas de propiedad nacional del 30 de diciembre de 1946, la -

Ley reglamentaria del p&rrafo quinto del articulo 27 constit.!!_ 

cional én materia de aguas del subsuelo, publicada el 31 de -

diciembre de 1956 y demls disposiciones reglamentarias. 

El p&rrafo slptimo del art1culo 27 de la constituci6n 

alude a la capacidad para adquirir el dominio de las tierras 

y aguas. Est4 subdividido en dieciocho fracciones y algunas • 

de estas en incisos. Varias de las aludidas fracciones no se 

refieren a capacidad propiamente dicha haremos un breve anA-

lisis de sus principales disposiciones. 

La fracci6n primera establece el principio de que sola·· 

mente los mexicanos por nacimiento o naturalizacien y las so~ 

ciedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio -

de las tierras, a¡uas y sus accesiones o para obtener ~~~~-~~ 
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concesiones para explotar minas o aguas. El estado puede --

otorgar la misma prerrogativa a los extranjeros, a condici6n 

de que convengan ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 

en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y 

en no invocar la protecci6n de sus gobiernos por lo que se -

refiere a ellos, bajo pena de perderlos en beneficio de la -

Naci6n. En una faja de 100 ki16metros a lo largo de l~s fro!!. 

teras o a SO en las zonas costeras, no podr4n los extranje-

ros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas por ~

ningdn motivo. Esta prohibici6n absoluta tiene como funda--~ 

mento y raz6n una amarga experiencia hist6rica, con motivo -

de la aplicaci6n de las Leyes de Baldtos y Colonizaci6n en -

el siglo XIX. 

Los estados extranjeros pueden adquirir la. propiedad 

privada de aqu6llos inmuebles necesarios para el servicio d.! 

recto de sus Embajadas y Legaciones, en caso de reciprocidad. 
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La fracci6n tercera limita la capacidad de las institu-

ciones religiosas dominadas iglesias, cualquiera que sea su • 

credo, no podr4n en ningOn caso, tener capacidad para adquirir 

poseer o administrar bienes ratees, ni capitales impuestos -

sobre ellos, los que tuvieren actualmente, por st o por ----

intermp&sita persona, entrar4n al dominio de la naci6n conse

di~ndose acci6n popular para denunciar los bienes que se ha-

llaren en tal caso. La prueba de presunciones ser4n bastantes 

para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al 

culto pOblico son de la propiedad de la naci6n, representada 

por el Gobierno Federal qui!n determinar! los que deben con-

tinuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales,

seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, co1! 

ventos o cualquier otro ed4ffcio que hubiere sido construtdo 

o destinado a la administraci6n, propaganda. o ensenanza de un 

culto religioso, pasarln desde luego, de pleno derecho, al do 
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minio directo de la Naci6n, para destinarse exclusivamente a 

los servicios pfiblicos de ~ar.Pederaci6n o de los estados en 

sus respectivas juridfcciones, los templos que en lo sucesivo 

se ·erigieren para el culto pdblico, serln propiedad de la -

Naci6n". 

Ese mandamiento constitucional tiene como apoyo la rea

lidad hist6rica de Mfxico, y como antecedentes las div.ersas 

c&dulas reales que prohib1an a las instituciones eclesilsti

cas adquirir bienes en la Epoca colonial, as1 como la Ley de. 

Desamortizaci6n de 25. de junio de 1956, la Ley de la Nacion.! 

lizaci6n de los bienes eclesilsticos, de 12 de junio de 1859 

y el art1culo 27 de la constituci6n expedida el S de febrero. 

de 18 5 7. ( 5 J ¡ 

La fracci6n III, limita la capacidad de las Instituci~• 

nes de Beneficencia POblica y Privada, para adquirir Gnica-~ 

mente aquEllos bienes inmuebles indispensables para realizar 

(5J) l,bid 1 op., .it., P·~C· 98 
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su objeto, Pero las autoriza para adquirir, tener o administrar 

capitales, impuestos sobre bienes rafees, a condición de que el 

plazo de Ímposición no exceda de diez a~os, ni que estin bajo -

patronato, administración o vigilancia de corporaciones rel i---

giosas o ministros de cultos o sus asimilados, aun cuando no --

estén en ejercicio. 

Las sociedades comerciales por acciones, expresa la fra--

cción cuarta, no podrán adquirir, poseer o administrar fincas -

rústicas. Solamente podrán adquirir, poseer o administrar te---

rrenos en la extensión estrictamente necesaria para realizar su 

objeto social. El ejecutivo de la Unión o de los Estados quedan 

facultados para se~alar, en ·cada caso, la referida extensión. 

La fracción quinta establece una disposición id~ntica a la 

anterior en tratándose de los bancos debidamente autorizados, -

pero les de conformidad con las leyes correspondientes. 

La fracción sexta contempla la capacidad de los nOcleos de 



población de que de hecho o por derecho guarden el estado -

comunal, de los núcleos dotados así como de los estados, el 

Distrito Federal, los Territorios y Municipios, al expresar 

que "Fuera de las corporaciones a que se refiere las frac--

cciones III,IV y V, así como de los núcleos ~e población -

de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los 

núcleos dotados, restituidos o constituidos en centros de -

pobl~ción· agrícola, ninguna otra corporación civil podrá 
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tener en propiedad o administrar por si, bienes rafees o C! 

·pitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los 

edificios destinados inmediata y directamente al objeto de 

la institución. Los Estados, el Distrito Federal y los Terri 

torios, lo mismo que los Municipios de toda la ~epública, --

tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los 

bfénes rafees necesarios para· los servicios públicos". 

En la fracción séptima se vuelve a insistir en la capa-
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cidad de los núcleos de población que de hecho o por derecho .. 
guarden el estado comunal para disfrutar en común ·1as tierras 

Pesques o aguas, que les pertenezcan o se les restituyan. 

En el inciso segundo, se declaran de jurisdicción federal 

todas las cuestiones por límites de terrenos comunales, -----

dándole competencia al Ejecutivo Federal para resolver dichos 

conflictos, µero autorizando a las partes inconformes para 

reclamar la resolución del Presidente de la República ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. El inciso tercero, 

establece que la Ley Reglamentaria fijará el procedimiento 

correspondiente. Este se encuentra regulado en el capítulo 

tercero, título cuarto libro quinto de la Ley Federal de la -

Reforma Agraria. Estos dos últimos incisos fueron adicionados 

por decreto publicado el 6 de diciembre de 1937 en el Diario 

O f i c i a 1 • ( 51, ¡ 

La fracción octava reitera diversas nulidades ya esta---

( 5/1),. · u;y FEDEHAL DE LA REFOH}IA 1\GHART1\ 1 EDI'fOHIAL ;.HílLJO

n~C,\ CMIPES1N,\
1 

DEP,\HT·\~IENTO DE i\SIJNTOS ·\GH..\RIU.'3 Y COL0~;1 ;: icro~; • 

J.IEXICO, 1 '.17'.3 •. 
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blecidas por el articulo primero del Decreto Preconstitucional 

de 6 de enrero de 191S, con el se inicia la legislaci6n de la 

Refonna Agraria Mexicana, e incluidas en el texto original del 

articulo 27, en los tlrminos siguientes: 
( 

" Se Declaran Nulas " 

al Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes perte· 

necientes a los pue5los, rancher1as, congregaciones o co-

munidades, hechas por los jefes pol1ticos, gobernadores -

de los estados o cualquiera otra autoridad local en con·-

travenci6n a los dispuestos en la Ley de ZS de junio de -

1856 y demls leyes y disposiciones relativas. 

' bl Todas las conseciones, composiciones o ventas de tierras, 

aguas y montes, hchas por las Secretarias de fomento., --

Hacienda o cual quiera otra autoridad federal, desde el -

d1a lo. de diciem~re de 1876, hasta la fecha, con las -~~ 

cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos~ 
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terrenos de comQn repartimiento o cualquiera otra clase, 

pertenecientes a los pueblos, rancher1as, congregaciones 

o comunidades y nQcleos de poblaci6n. 

e] Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, 

enajenaciones o remates practicados durante el periodo -

de tiempo a que se refiere la fracci6n anterior, por col!. 

pafttas, jueces u otras autoridades de los Estados o de -

la Federaci6n, con las cuales se hayan invadido u ocupa!!. 

do ilegalmente tierras~ aguas y montes de los ejidos, --

terrenos de coman repartimiento o de cualquiera otra cl!, 

se, pertenecientes a los nQcleos de poblaci6n. 

Se exceptuln de la nulidad anterior las tierras que ha~~ 

biendo sido tituladas en los repartimientos realizados confo.! 

me a la ley del 25 de junio de 1856 (Ley de Desamortizaci6n), 

sean posetdas a nombre propio y a titulo de dominio por mAs -

de diez· anos, siempre y cuando su superficie no exceda de ---
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cincuenta hect4reas. 

En la fracci6n novena se sanciona la nulidad de la di--

visi6n o reparto realizado con apariencia de leg1timo entre 

vecinos de un nOcleo de poblaci6n, cuando haya habido error 

o vicio, y siempre que la nulidad sea solicitada por las --

tres cuartas partes de los vecinos que est&n en posesi6n de 

una cuarta parte de las tierras, objeto de la divisi6n, o -

una cuarta parte de la posesi6n de las tres cuartas partes -

de los terrenos. Esta fracci6n tiene su antecedente directo 

en el articulo segundo de la Ley del 6 de enero de 1915 y 

est4 reglamentada en la Ley Federal de Reforma Agraria en el 

Capitulo Unico, Titulo Tercero, del Libro cuarto. 

La fracci6n d&cima, que en su primer inciso, substancia! 

mente, reproduce el articulo tercero de la L.ey del 6 de enero 

de 191 S, hace hincap U en el derecho de los ndcleos de pobl! 

ci6n necesitados para ser dotados con tierras y aguas suft·--
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cientes· para cumplir con esa finalidad, form4ndolos de los -

m4s inmediatos a los pueblosnecesitados. ~l articulo 203 de 

la Ley Federal de la Reforma Agraria seftala como afectables, 

todas las fincas cuyos linderos sean tocados por un radio de 

siete Ici16metros, a partir del lugar mlls densamente poblado 

del ntlcleo solicitante). 

En el inciso segundo establece que la unidad individual 

de dotaci6n no debe ser, en lo sucesivo, menor de diez hect! 

reas .de riego o humedad, o de sus equivalentes en otras cla· 

se~ de tierras, el presente inciso se adicione por decreto -

publicado el 12 de febrero de 1947. La unidad individual de 

dotaci6n en el primer C6digo Agrario de 1934 y en el de 1940 

se fij6 en cuatro hect4reas de riego y ocho de temporal, en 

el ·cedigo de 1942, hasta antes de la reforma constitucional 

era de seis y doce hect4roas, respectivamente. 

La fracci6n decima primera crea, para los efectos de 
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aplicar las disposiciones agrarias contenidas en el articulo 

27 constitucional y Leyes Reglamentarias, los siguientes 

or¡anismos: 

l. Una dependencia directa del Ejecutivo Federal, encar. 

gada de aplicar y ejecutar las Leyes Agrarias. Es el 

actual Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza·· 

ci6n. 

2. Un cuerpo Consultivo Agrario, compuesto de cinco pe!. 

sonas. 

3. Una Comisi6n ·Mixta, que funcionarl en cada uno de ·-: 

los Estados Territorios, y Distrito Federal. Las Co· 

nis iones Agrarias Mixtas se 'integran por cinco miembros, el 

Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci8n, 

funge como su Presidente, el Secretario y Segundo Vocal son 

nombrados y removidos por el Ejecutivo Local 1 el Prilne'l' Vocal 

corresponde a la Pederaci6n y el Tercero representa a los -:-: 
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campesinos y lo nombra el Presidente de la Repdblica, a pro· 

puesta de las Ligas de Cominidades Agrarias y Sindi'catos Cam 

pesinos. 

4. Los ComiUs Part~culares· Ejecuttvos para cada uno de 

los nGcleos de po&laci&n que tramiten expedientes 

agrarios. Este organismo est4 integrado por un Pre·· 

sidente, un Secretario y un Vocal. 

s. Comisariados Bjidales para cada uno de los ndcleos -

de poblacian que posean ejidos, integrados por un --

Presidente, un .Secretario y un Tesorero, y sus res--

pectivos suplentes. 

Las fracciones doce y trece sientan las bases generales 

de los procedimientos restitutorio y dotatorio. Las solicit!!, 

des se presentaran ante el Gobernador de la Entidad corres-

pondiente,qu11n las turnarl a la Comistan Agraria Mixta res• 

pectiva, la que substanciar4 a los expedientes en plazo 
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perentorio y formular! los dictlmenes que sertn sometidos a 

consideraci6n del Gobernador, este Funcionario resolver! en 

la Primera Instancia. Acto continuo, o cuando el Gobernador 

no resuelva dentro del plazo legal, el expediente se turna~ 

rl al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n para 

su revisi6n, y previo dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario 

se somete a consideraci6n del C. Presidente de la Repu&lica 

par~ que resuelva en definitiva.como suprema autoridad 

agraria. 

Los dos primeros incisos de la fracci6n d6cima cuarta 

estln concebidos en los t~rminos siguientes: 

"Los propietarios afectados con resoluciones dotatori'as 

o restitutorias de ejidos o aguas, que se lwfliesen die 
' -

. ~ 

tado en favor de los puelllos, o que en el futuro se ·~~ 

dictaren, no tendr4n ninet1n derecho, ni recurso legal 

ordinario, ni poddn promover el juicio de ampuo, 

.,¡ 
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Los afectados con dotaci6n, tendT4n solamente el derecho 

de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la 

indemnizaci6n correspondiente. Este derecho deberá ejer-

citarlo los interesados dentro de un plazo de un afio, a 

contar desde la fecha en que se publique la resoluci6n -

respectiva en el Diario Oficial de la Pederaci6n. F~ne--

cido este t6rmino, ninguna reclamaci6n ser! admitida. 

Dichos textos datan de la Reforma Constitucional publi--

cada el 10 de enero de 1934. Anteriormente, el art1culo diez 

de la Ley, del 6 de enero de 1915, que estuvo en vigor hasta 

el 23 de diciembre de 1931, establecta que:. '.'Los interesados 

que se creye'ren perjudicados con la resoluci6n del. encargado 

del Poder Ejecutivo de la Nacil5n, podr4n ocurriT ante los --:-

Tribunales a deducir sus derechos, dentro del t6rmino de un -. . t 

afto, a contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pa-

sado ese tl!_rinino, ninguna reclamacil5n será admitida 11
• 
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En los casos en que se reclama contra reivindicaciones 

y el interesado obtenaa resolución judicial declarando que 

no procedía la restitución hecha a un pueblo, la sentencia 

soló dará derechos a obtener del gobierno de la nación la -

indemnización correspondiente. 

En el mismo término de un a~o podrán ocurrir los pro--

pietarios de terrenos expropiados, reclamando las indemniza-

ciones que deban pagárseles. 

El ejercicio abusivo del juicio de amoaro y de otros -

recursos Judiciales utilizados oor los propietarios afecta-

dos con dotaciones y restituciones de tierras, bosques, y -

aguas, que obstaculizaban muy seriamente los repartos agra-

rios, determinó que se promoviera una reforma constitucional 

publicada el 23 de diéiembre de 1931, que modificó el citado 

. artfculo 10 en los siguientes términos. "los pr~pietarios -

afectados con resoluciones dotatorias o 
'\;•, 

restitut~rtas de --
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ejidos o aguas, que se hubiesen dictado o que en el futuro 

se dictaren, no tendr4n ningQn derecho ni recurso legal º.!: 

dinario, ni podr4n promover el juicio de amparo". (Hay que 

tener presente que la Ley del 6•'de enero fue elevada al --

rango de la. Ley Constitucional por el propio art1culo !7), 

Por decreto publicado el 12 de febnro de 194 7 se a- -

gregl5 a la fraccil5n XIV el inciso tercero, por el cual los 

dueftos o poseedores de predios agr1colas o ganaderos en 

explotacil5n, a los que se haya expedido, o en lo futuro se 

expida, certificado de inafectabilidad, tienen la facultad 

de promover el juicio de amparo, contra las afectaciones -

agrarias ilegales de sus tierras o aguas. Mediante esta ~~ 

disposici15n se pretende otorgar un medio de defensa y pro-

teccil5n, en favor d.e la pequefta propiedad ag;r1cola en ex~· 

plotacitin, en consonancia con el esptritu del propio art~-':;i 

•;.' 

culo 27, pero el derecho de recurrir al juicio de gara~t1a.f · 
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se condicion6 a las circunstancias de que el peque~o pro·--

pietario o poseedor tenga un certificado de inafectabilidad 

en el momento de interponer el juicio. (53¡ 

En la fraccil5n d~cima quinta, inciso primero, se rei·-

tera la protecci6 a la pequefta propiedad, afinnando que las 

comisiones mixtas, los gobiernos locales, y dem!s autorida-

des agrarias, no podr~n afectar en ningfin caso, la pequefta 

propiedad agr1cola o ganadera en explotacil5n, incurriendo ~ 

en responsabilidad en el caso de otorgar dotaciones que la 

afecten. 

Durante muchos años no se tuvo un concepto o una deli-

mitaci6n precisa de lo que era la pequefta propiedad, hasta 

que en la Ley reglamentaria primero, y despu~s en la propia 

Constituci6n, se fijaron sus 11mites. El doctor Mendieta y 

Nuftez en sus Sistema Agrario Constitucional, expone los si· 

guientes cuatro criterios sustentados para definir o deter• 

minar la pequefta propiedad. A) Pequefta propiedad es la 

155).. I,bid., op., cit., p11g. 98 
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extensil5n hasta de cincuenta hecdreas que, constitucional-: 

mente, es inafectable en caso de restituci6n, Bl La pequeJ'la 

propiedad, es aqu6lla propiedad menos extensa de las irune-

diatas al pueblo solicitante de ejidos. Aqu1 se deteT111ina -

la pequeJ'la propiedad comparando la extensil5n de los latifu!!_ 

dios m!s p:r15ximos al nacleo de poblaci6n solicitando y est.!, 

mando pequeJ'la propiedad al de menor extensi6n ierritorial,

C) PequeJ'la propiedad es la extensil5n mAxima que en cada --

Rdtado, Territorio o Distrito Federal puede poseer un solo 

individuo o sociedad de conformidad con la facultad que la 

constitucil5n otorga a las entidades federativas sobre este 

part1cular, y D) La H. Suprema Corte de Justicia de la ---

Nacil5n en varias de sus tesis, sel\ala este concepto, "en el 

lenguaje coman, se entiende por pequeJ'la propiedad la porsil5n 

de tierra que pueda cultivar por si mismo, un campesino o -

una familia de campesinos, o bien, la porcil5n cuyo cultivo-

'1 
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produce lo t>astante para su6ststencia del jornalero y su --

1Sm:l:lta". 

La fracci8n que analizamos fue adicionada con seis in

cisos, segdn decreto puf>llcado el 12 de febrero de 194 7, en 

los que fundamentalmente se precisa y establece la extensidn 

de la pequefta propiedad agr1cola o ganadera. En efecto, se 

expresa "Se considera pequefta propiedad agr1cola la que no 

ex~eda de cien hectlreas de riego o humedad de prilllera, o -

sus equivalentes en otras clases de tierra, siempre ~ue es

ten en explotacidn. Para determinar las equivalentes se 

computa una hectlrea de riego por dos de temporal, cuatro -

de agostadero de buena calidad y ocho de monte o agostadero 

en terrenos lridos". 

Se estima, adem4s, ,como pequefta propiedad: Al Las su-~ 

perficies que no excedan de doscientas hectlreas en terrenos 

de temporal o de agostadero susceptibles al cultivo,' ~;_ ......... 
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B) Hasta ciento cincuenta hect4reas dedicadas al cultivo del 

algod&n, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo,~~ 

C) Hasta tescientas hect&reas dedicadas al cultivo del plat.!. 

no, cafta de azocar, cate·, lienequtn, hule, cocotero, vid, 

olivo, quina, vainilla, cacao o trl>oles. fTUtales. 

Pequefta propiedad ganadera es aque11a superlicie necesa . -
ria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 

su equivalente en ¡anado menor, atendiendo la capacidad fo--

rrajera de los terrenos. 

Evidentemente resulta excesiva la superficie correspon-

diente a la pequefta propiedad ganadera, si· tenemos en consi-

deraci&n que la superficie en terreno de agostadero de buena 

calidad puede ser hasta de cinco mil hect4reas atento a los 

dispuesto por el plrrafo segundo, fraccten V, arttculo quinto 

del reglamento de Inafectabilidad Agrtcola y Ganadera publi~ 

cando el 9 de octubre de 1948. La Legislacien en materia 
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debe orientarse a promover los sistemas de ganaderta intensiva 

en lugar de los tradicionales en los que son menester grandes 

superficies para mal explotar los pastos naturales. (56) 

En el dltimo inciso se determina que la pequefta propiedad 

agrtcla ~ganadera en explotaci6n, con certificado.de inafect! 

bilidad, no podrl ser afectada aun cuando rebase los l!.mites -

seftalados en los incisos anteriores, si ello es debido a obras 

efe~tuadas por sus duellos o poseedores para mejorar la calidad 

de sus t tenas. 

La fraccten d6cima sexta manda que las tierras que deban 

ser objeto de adjudicaci6n individual, deber!n fraccionarse -

en el momento de ejecutarse las resoluciones presidenciales.~ 

La fracci6n d6cima dptima faculta al congreso de la ---

unten y a las legislaturas de los estados para que, en sus --

juridicciones respectivas expidan leyes, fijando la extens!Gn 

mlxima de la propiedad rural y para llevar a cabo el --------. . ........ . 

(56),- I,bid., op., cit"' png. 98 
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fraccionamiento de los excedentes, sujet4ndase a las bases 

siguientes: A) Se fijar! la extensi6n m4xima de la propie~ 

dad, B) Los propietarios fraccionaran los excedentes en el 

plazo fijando por la ley, vendi!ndose los lotes en los ter. 

minos y condiciones fijadas en la legislacien reglamentaria . . . 

C) Si hubiere oposici6n del propietario para finalizar el 

fraccionamiento, este se harl por cuenta del Gobierno, me-

diante la expropiaci6n, D) El valor de los lotes se pagar4 

en anualidades que amorticen capital e intereses. Estos --

Gltimos no exceder4n del tres por ciento anual, E) Los du_! 

ftos estln obligados a recibir bonos de la deuda agraria --

local. El Congreso de la Uni6n expedir4 una ley facultando 

a los Estados para crear su deuda agraria, Pl NingOn ---~-

~ffaccionamento deber! ser autorizado sin que est!n satis~"'. 

fecllas l•s necesidades agrarias de los nOcleos de poblaci6n 

Extstiendo proyectos de fraccionamiento, los exl'edientes "'. 
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agrarios se tramitarln de oficio y en plaso perentorio, y ~ 

G} Las leyes locales organizar~n el patrimonio de familia,~ 

determinando los bienes que lo constituyan, los cuales serln 

inalienables, inembargables y no estarln sujetos a nin¡dn -

gravamen. 

Por Gltimo la fracci3n d8cima octava declara revisibles 

todos los contratos y concesiones hechos por los gobte~os 

anteriores y desde el afto de 1876, que bayan dado or~¡en al 

acaparamiento de tierras, aguas y demls recursos naturales. 

Se faculta al Ejecutivo Federal para declararlos. nulos C:Ua! 

do impliquen graves perjuicios para el inter~s p~bUco. 

Ademls de las normas aludidas, el slstema constituC:i.2, 

nal en materia agraria se comple11enta, en fo1'111a directa, ... 

con las siguientes disposiciones:: 

al Arttculo tercero, por cuanto sirve de ~und~ento ~ 

la educac~n rural y en el que se a~oya la ley· de .. 

EducaciGn Agrtcola, publicada en el Diario Oficial 
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de 6.de junio de 1946. 

b) Art1culo ciento siete, el cual establece, en un ---

p4rraf o adicional que se agreglS a la Fracd6n I por 

decretlS de 30 de abril de 1962, lo siguiente, "En -

los juicios de amparo en que se reclamen actos o -:-: 

. . 
puedan tener como consecuencia privar de la propie-: 

dad o de la posesilSn r disfrute de sus tierras, --:-: 

aguas, pastos y montes a los ejidos y a los ndcleos 

de poblacilSn que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal a losejidatarios o comuneros, deber! 

suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con 

lo que disponga la ley reglamentaria, y no procede-: 

rln el desistimiento, es sobreseimiento por inactt-

vidad ni la caducidad.de la instancia, cuando se-:-: 

afecten derecho de los ejidos o ndcleos- de poblaci~n 

coiaunal". 
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Esta disposici6n ha dado origen a las reformas introdu

cidas a la Ley Org4nica de los Art1culos 103 y 107 de la ~~~ 

Constituci6n Federal por decreto de l de enero de 1963, est.! 

blecieJido reglas de excepci6n en mateTia de aparo, cuando -

se trate de nOcleos de po&laci6n ejidal o de aqufllos que de 

hecho o por derechos guarden el estado comunal, as1 como de 

ejidatarios y comuneros. 

e:} Arttculo ciento veintitr6s, en cuanto sus disposid~ 

nes son de aplicaci6n a los jornaleros o trabajadores 

agrtcélas. 

CIRCULARES DE LA COMISION NACIONAL AGRARIA. Las circula-

res expedidas por la Comisi6n Nacional Agraria, jugaron un -

importante papel en la conformaci6n y perfeccionimiento del ~ 

Derecho Agrario Mexicano. La circular fue instrumento adecua~ 

do mediante el cual, las Autoridades Agrarias resolvtan los ~ 

problemas eminentemente pr&cticos que la aplicaci~n de la 
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Legislatura Agraria, muy general en sus disposiciones, pre-

sentaba en la vida real. El Derecho Agrario, Mexicano como 

ocurri6 en la vieja Roma hace muchos siglos, se integra y -

perfecciona con la experiencia diaria, con la conducta cot! 

diana del campesinado, que se refleja primero a trav6s de -

las circulares y posteriormente en las propias normas jur1~ 

dicas. 

EL GOBIERNO DE CAMAUZA. 

El qobierno de Carranza bautiz6 a su ejGrcito como ---

ejGrcito constitucionalista advirtiendole Carranza a Huerta 

que no se trataba de una simple revoluci6n, sino al contra-

rio, se trataba de restaurar un orden interrumpido y una --

Constituci6n violada. (57) 

(57).- LA REVOLUCION INTERRUMPIDA, SEGUNDA EDICION, EDIClQ 
NES EL CABALLITO, MEXICO t972. 
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Austero e imperturbable, Carranza segu1a el desarrolló 

de los acontecimientos en Veracruz. 

Desinteqrado el qrupo de la Convenc16n de Aquascalien

tes se disputaban el qobierno revolucionario tres facciones: 

la de Francisco Villa, la de la Convenci6n, y la de Emiliamo 

Zapata, adem!a del hasta entonces s611do ndcleo de Carranza, 

apoyado por las divisiones de Oriente y Occidente. El ~rupo

de la Divisi6n del Norte de Francisco Villa dominaba los Es

tados de Chihuahua, Cohauila, Nuevo Le45n, Stnaloa y Guerrero. 

En el resto de la .Rep11blica dominaban constitucionalistaa --

adictos a Carranza, bien fuera que pertenecieran a la Divis.!. 

6n de Occidente de Obreq6n o a la de Oriente de Pablo Gonza-

lez, Morenos sequla siendo el dominio exclusivo de Zapata. -

La Convenc16n dominaba parte del centro de la RepGblica, con 

elementos de Villa y Pablo Gonz&lez. 

Sin embargo, Carranza comprendi6 que habla un motivo -
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de mucho mayor importancia que las vulgares ambiciones y -

ese motivo si podia dividir, definitivamente, a loa const! 

tucionalistas. El motivo no era otro que el contenido socf 

al y econ6m:tco de la revoluci6n. Por esa. falta da un amplio 

.y definido contenido econ6mico y 110cial, Em:tliano Zapata -

aeguia, intranaiqente, en el aur1 por eso se babia retira-

do el grupa .. inicial (muy valioso) de loa dos hermanos P'lo-

rea Hag6n y de lo•. hermanos Sarab:ta con todos sua honeatos 

.compañeroa1 y sobre todo, por no realizar la Revoluci6n -

laa reformas social•• y econom:tcaa qua al pueblo, el verd.! 

dero pueblo mexicano esperaba (no los casi europeos ari•~-

t6cratas). El aeñor Madero pardi6 gran· parte del~ inmensa 

increible popularidad que en un' principio tenla. 

Carranza aabfa perfectamente todo esto. Pero, :tnnum! 

rable vece• lo hab!a dicho, •no querfa empezar por el te-

cho aino por loa cimientos•. Con eato quer!a decir que 

primero que nada ten!an que resolver problemas "de vida o-
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muerte• para la Revoluci6n, tales como el licenciamiento -

del ej~rcito federal; la unificaci6n total de loa revolu--

cionario; rehabilitar, hasta donde fuera posible, la haci-

enda pdblica; organizar la admintstraci6 pdblica, y reanu-

dar o estrechar las relaciones con los dem&s pa!sas. Y --

después de esto, iniciar las grandes reformas sociales, -

economicas y educativas. 

Sin embargo, el gigantesco desequilibrio en que ha-

bia vivido el pueblo de M6xico, con 840 dueños de la tie--

rra, contra 10,000,000 de campesinos sin una sola parcela-

de tierra, ademas de muchas otras diferencias entre unos -

cuantos centenares de muy ricos, y tantos millones de muy

pobres, todo esto pensaba tanto sobre la responsabilidad -

de Carranza (como pes6 sobre la de Maderol qua el pr:Uner -

jefe comprendi6 que tenia que cambiar sus planes, e inici

ar, inmediatamente, algunas de las mas importantes refor-

mas econ6mico-sociales. As1 pues, y con fecha del 12 de --
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del que reproducimos la fracci6n ntlmero dos: 
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"El primer jefe de la Revoluci6n, y Encargado del 

poder Ejecutivo, expedir! y pondr! en vigor, durante la l~ 

cha todas las leyes disposiciones y medidas encaminadas a

dar satisfacci6n a las necesidades econ&nicas, sociales y-

politicaa del paf~, efectuando las reformas que la optni6n 

exige como indispensable para restablecer el r~gimen que -

garantice la igualdad de los mexicanos entre s!; leyes --

agrarias que favorezcan la formaci6n de la pequeña propie

dad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pue

blos las tierras de que fueron injustamente privados; leyes 

fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de !!_ 

puestos a· la propiedad ratz¡ legislaci6n para mejorar.la -

condic16n da pe6n rural, del obrero, del minero y en gene

naral, da las clases proletarias; establecimiento de la 

libertad municipal (o municipio libre). como instituci6n 
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constitucional; bases para un nuevo sistema de orqanizaci6n 

del Poder judicial de las leyes relativas al matrimonio y -

al estado civil de las personasr deisposictones que garant! 

cen el estricto cumpliJl'liento de las leyes de reformai revi

si6n de los C6digos Civiles, Pefial y de Comerctor reformaa

de procedimientos judicial con el propostto de hacer exped! 

da y efectiva la adminiatraci6n de justicia revi1i6n de las 

leyes recursos naturales del pals, y evitar que se formen--

otros en el futuro1 revisi6n de las leyes relativas a la -

explotaci6n de minas, petr6leo, aguas, bosques y dem&• re--

formas pol1ticas que garanticen la verdadera apltcaci6n de

la Repdblica y en general, todas las dem4s leyes que se es-

timen necesarias para asegurar a todos los h.abitantea del -

pa1s la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la -

igualdad ante la Ley•. 

rAl Un tanta ya la Revoluci6n Mexicana una bandera -

por la cual luchar ¡ Esos prop6sitoa, y no plane- ret6rico1 
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y nebúlosos, era lo que la revolu~i6n requer!a. Si el señor 

Madero hubiera propuesto todos los objetivos anteriores, y-

se hubiera dedicado a cwnpltrlos, hubiera hecho imposible -

el triunfo de los federales pues el pueblo en masa hubiera-

asaltado La Ciudadela. 

Los principios anteriores, no fueron sino un anticipo 

de las reformas fundamentales que sufrir1a nuestra Constit~ 

ci6n tres años despues. 

Desde el momento en que apareci6 el decreto del señor 

Carranza, la Revoluci6n Mexicana qued6 en deuda con sus pr! 

ncipales creadores. Formularon este decreto, los secretari-

os Eliseo Arredondo y Pastor Rouaix1 la Revoluci6n a~n no -

ha rendido tributo suficiente a estos dos inspiradores de -

lo mla valioao que hasta entonces, y después, haya tenido -

la gesta libertaria de nuestro pa!s. (58). 

(58) •• VASCONCELOS, JOSE.- QUE ES LA REVOLUCION, PRIMERA -
EDICION, EDICIONES BOTAS, MEXICO, t9J7. 
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CONGRESO CONSTITUYENTE EN OUERETARO. 

Mientras en el Congreso Constituyente de Oueretaro y 

solucionado el gravfsimo problema con los Estados Unidos;

en completa des1ntegract6n, y mayor desprestigio lo que -

quedaba de la .ex-poderosa Dtvisi6n del Norte; desaparecida 

la Convenci6n de Aguascalientes y substitutas de la misma, 

y anulado el Plan de Ayala Zapata con la muy superior ley

del .6 de enero el din!mtco Carranza crey6 llegado el mome~ 

to de revisar la Constttuci6n Polftica de 1857, a fin de -

sujetar, todos los actos 9ubernamentalea, a dicha Constit~ 

ci6n, bien fuese que se reformase o no. Carranza sabia muy 

bien que la denominact~n de constitucionalistas que asco--

gi6 desde un principio para su gran contingente militar, -

lo comprometfa muy seriamente a colocar la Constituci6n -

como norma de cualquier acto de gobierno. 

As! pues, convoc6 a un Conqreao Constituyente, para-

el primero de diciembre de 1916. Las elecciones para elegir 
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diputados contituyentes se efectuar6n el 22 de octubre de 

1916. El lo. de diciemb;e en el Teatro Iturbide de la Ci.!:!. 

dad de Quer!taro, se reunieron los diputados constituyen-

tes con la aststencta de don Venusttano Carranza, todos -

sus mtnistros y los representantes diplomattcos. 

El presidente del Congreso fu! el Licenciado Luis -

Manuel Rojas, como un homenaje por su viril repreoche p~- . 

blico, hecho en 1913, tanto a Victoriano Huerta como al -

Embajador Norteamericano Henry Lane Wilson, en relación -

con la traici6n al Presidente Madero. 

Abierto el congreso por el Licenciado Rojas, el pr.f. 

mer jefe ley6 un informe sobre la conveniencia de revisar 

cuidadoaamenta la Constituct6n de 1857, fundamentalmente-

en aqulllos art1culoa que conotl!ldos revolucionarios, ha--

bian demóstrado que debedan ser reformados. 

Estos artfculos fueron el Jo., el 27, el 28, y el -

123,, De ellos, el lo., el 27 y el 123, son tan importan-
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tes, que con las an,plts.tmas reformas realizadas (pr4ctica-

mente se crearon de nuevo) han quedado como los art!culos-

más importantes de nuestra Carta Magna. (59) 

ELECCIONES DE VENUSTIANO CARRANZA. 

Retorno el pats a la vtda Constitucional, la clausu-

ra del Congreso Constituyente, forjador de las interesantes 

reformas a la ConstituciOn de 1B57, se efectud el 31 de -

enero de 1917, a las 18 horas. En dicha sesi6n los 198 di-

putadas constituyentes jurar6n guardar y hacer guardar la-

nueva Constituct6n Polttica de los Estados Unidos Mexica--

nos, ante la presencia del Primer Jefe del Gobierno Const! 

tuyente Licenciado Luis Manuel Rojas, el del señor carran-

za, y el del Licenciado Hilario Medina a nombre de los.--

constttuyentes. 

La nueva Constituci6n de 1917, que actualmente no• -

rige, entro en vigor el 5 de febrero de 1917 al aparecer -

en el Diario Oficial, y al ser procl&mada en toda la Repd

l 59) I,bid 1 op. 1 cit., pAg. 150. 
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bltca. 

Lentamente el pa!s fue volviendo a la normalidad, 

, 
aun cuando no con la suf ictente rapidez que los nuevos go-

bernantes y todos los mexicanos de buena voluntad hubieran 

.deseado. 

En el mismo afto de 1917, los patses harmanos de la -

Am!rica Latina fuerdn reconociendo a nuestro gobierno (los 

que aOn no lo habian hechol ast como las diversas naciones 

de Europa. Los Estados Unidos, que habtan reconocido el 92. 

bterno contttuctonalfsta de hecho, aCn cuando ~o oficial--

mente, otorgaron este reconocimiento oficial. 

Tan pronto coao fue aprobada la nueva conatituci~n,-

el Pr:tme 3•t• convoc~ a elecciones generales de Presidente, 

. gobernador, dtputadoa y senadores, fij&ndose el 11 de mayo 

de 1917 para las elecciones. Estas se efectuaron con toda-

tranquilidad, saliendo presidente, como era de esperarse -

el señor Venustiano Carranza. 
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El primero de mayo de 1917 protest6 el señor Ca -

rranza como Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos. 



REPERCUSIONES SOCIOLOGICAS, 

El asesi:nato de Madero en l9.13 y la impos:l:ci6n de -

la contrarrevoluc:l:6n a partt:r del golpe huertista, tuvie-

ron la virtud de destacar y uniftcar a nuevas fuerzas re-

volucionartas, que qu:l:z! stn eSte antecedente hubtel:an 

permaneci~o al margen o en uña postc.tdn secundaria dentro 

del movimiento revoluc:tona.Jt:.to, La bnposiciOn H.uert:i:sta -

significO el retorno al viejo ststerna dictatorial, opres.!_ 

vo y aniquilosado del porf:trtsmo, y estaba lµitttado en 

la movilidad social y- poltttca y restr:l:nguido en la rela-

ciones de produ~ct6n, por haber mantenido una estructura-

cerrada a todo típo de camb:.to. 

Con el acto revolucionario de Madero se despert6 

una cterta esperanza de renovact6n y l:l:beral~zacMn polt

tica. Aunque su programa social fue Jieduci-do, .se di:eron -

leves intentos de mejor1·as que apunta.ron hac1a una post -

ble movilidad soci-al mb expansiva. Se hablaba de la li -
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quidac16n del peonaje rural esclavizado y atado a las 

grandes haciendas y da un mayor progreso entre los prole-

tarios como medio para ampliar y dinamizar el comercio y-

la producción econ6mtca en general. Sin embargo, todo 

ello se desvaneció con el. golpe de la contrarevoluci6n. 

Si antes del asesinato de Madero algunas facciones 

revolucionarias dudaron de su programa social, como el º!. 

so del zapatismo que se desvincule del Gobierno por cons,! 

derarlo insuficiente para la polftica agraria del mi111DO,-

en el momento de la usurpaci6n, la imagen de Madero cam -

hi6 •1rvtendo de sünbolo para la lucha y unidad revoluci-

onarta, convtrttfndose en apdstol y m!rtir de todo movi -

miento. El impacto de la contrarevoluci6n produjo una co~ 

ctdencta favorable e tnesperada entre las diversas tende~ 

etas coml>!ltivas que la explosi6n maderista habla llegado. 

La concidencia surgid de coapati·r voluntareuente o no, -

algunos delas afirmaciones que.la.nE!9aci6n inicial habSa-
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planteado al final del po.irttrtato. 

La espont4nea unidad revoluctonarta 111ottvada por el -

asesinato de Madero, fue aproveeft.ada por el. gobernador de -

Coahuila, Venusttano Carranza, para destacarse como l!der -

contra la usurpact"n :tlegal de ll'1erta. Con la ayuda del -

ej&!rctto de su Estado y con el apoYQ dects-tvo de los caudi-

llos regtonale•, logre organizar una reststencta para des -

truir a Huerta del Poder. El triunfo convtrt.t6 a Carranza -

en el lfder de la legalidad y de una poatble cohest6n. En -

este sentido, el huertillDIO strvt6 de cataltzador m0111ent4ne!_ 

mente, pero atln falta~ mucho para lograr un consenso inte!_ 

no fuerte. Una vez_ alcanzado el triunfo, fue necesario que

Carranza dotara a su tntervenctdn de un contentdo amplio, -

para ad. mantener la untdad entre los d.tferentes factores -

revolucionario~ qÚe amenaza~n retornar a la defensa de sua 

intereses .part.tculares. 

La tragtltdad de las tnstttuctones y de la autoridad-

que data• demostra~on tener en el momento de la usurpaci6n-
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huertista, reforz6 entre los grupos que habfan sil!lpattzado 

con Madero y con el lfder de la espont4nea unidad revolu -

c:tonar:ta, el deseo de es·tructurar un orden legal sobre ba-

ses m!s firmes pa:ra el futuro poder ofictal. Un poder que

garanttzara la tnviolabtl:tdad de las leyea y el desenvolv.!.· 

miento pac!ftco de las competitivas fuerzas soctales. El -

deseo general de legalidad y de orden soctal, motivaron a

su vez la necesidad de elaborar una nueva Constituci6n Fe-

deral, como respaldo jurfdico a la estructuraci4n de un 

poder central por enc:fSl!a de las tndependtentea tuerzas 

fragmentadas, dtsen¡tnadas· por todo el pafs y para dar co -

mienzo a la esta~tltzactdn y control tuturoa. 

La meta del constttuctonaltsmo se present6 ast en 

opos-tc:t6n a la sttuac~n ca6ttca, confusa y desart:tcula.da

que con!i9ur6 al mov:tmiento revolucionario tras la catda -

de Huerta. El llamado al constttuctonalist'llO 1ur9i6 del mi! 

mo Venusttano Carranza que comenz6 a sentir el peligro de-



la disgr~gaci6n. El const:ttuctonalismo conatituyo as! -

un posible m6vil en el mantenimiento de la unica inici-

al. Muchos de los grupos que haófan apoyado la caida --

del porfirismo y del huerttsmo, se aliaron a Carranza -

y en ese momento, inclusive se logr6 cierto consenso 

entre los grupos- p11tvi·le9iados que no toleraban la ana!_ 

quh existente. 

Las tuerzas que ·se dejaron movilizar bajo el lla-

mado del const.ttuc.tonalismo, pugnaron en el .tondo por -

una nueva organizac.t6n.po1ttica, No se manifestaron vi~ 

culadas· a causa e•trtctamente locales ni directamente -

a tnterese" populares, De. alg0,9 t)lOdo se presentaron 

como defensores de ex.tgenctas m~s amplias, aparentemen-

te desvinculadas· da intereses espectticos de clase. En-

el planteamiento de Carranza encontraron una represen -

tact6n aceptable, porque .tntentaba abarcar la totalidad 

de la problem4tioa nacional sin n:tngun compromiso mani

fHto con a~CJUn sector en especi·al. Dada la situaci6n -
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la alternattva oa·rranc;i:st:a constituy6 una n¡ayo;r vtabili -

dad de consenso y apoyo en la JDOvtltzac16n social del mo-

mento. 

Carranza, con m~a hac±a una intervencion a nivel -

nacional, comienza a transformarse. en un nuevo tipo de -

l!der poltttco o un nuevo ttpo de caudillo, que poaterio~ 

mente se desarrollarfa con el sur91miento de Obreg6n y e~ 

lles. El nuevo t:tpo de caudillo se mant.ftesta :bllpreqnado

de metas que anunetan una v.ts~n c!e perspectivas m&s glo

bales ante las necestdades· de la realidad y del futuro d~ 

senvolvtmtento nactonal. Las nuevas fuerzas sociales que-

sos·tuvo el caucUllo regional, v!ncuhdo a tntereses apa -

rentemente locales. 

S~ bien en este JllOJlento no •• cueat:t:onaba. el ltde -

rugo eaudt-lU.·sta en at·, no hay que. olvidar que tanto el

movimtento revolucionario, conio toda la htatoria sociocu.!, 

tural del pasado, aatuvteron infestados de grandes y pe -

queños caudillost lo que se aclamaba en esta ocas16n era-
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un nuevo t:tpo de caudtllo, no tan localtsta, n$.tan·escesi -

va.mente popular, que contara con los elementos y las cua -

ltdades necesartas para untf .tcar e tntegrar en torno a st, 

a divergentes sectore~ sociales· y a contrad.tctortos tnte~-

reses grupales·. su 6xtto dependta ae la capacidad para co-

rrelactonar nuevas· altanzae y homo gentzarlas en su frente 

instaurar el orden legal y el control cSel poder. 

La~ cond:tct.one~ proptctaron la aceptactdn de un cau-

dtllo, ya no regtonal •tno nacional, ya no estrictamente -

Jllil:l:tar atno taml)idn poltttco, letrado y con una vts16n 

taas· generalizada de. las necesidades de su ttempo. De al -

qun J110do Carranza reunid estas ex19enctas·. Representaba al 

conatttuctonaltamo y al deseo de estabtltdad, incorporaba

ª au tdearto e.1 del madei;tmno en cuanto al UberalilllllO de

mocr4ttco, pero su ventaja J11Ayor racSicaba en los tntentos

de conc~ltacten que comenz6 a tnstrumentaltzar1 a pesar de 

que no 19nor&: tntent~ asociarse con las fuerzas· populares 

q\le loe caudillos· raq1.onale1 llabfan descub.terto y liberado. 
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Carro!lnz~ result6 el pr:ilner caudillQ que puso la& ba-

ses de una concil.taci6n negociada entre las distintas fu~ 

zas y demandas sociales, que se convirtieron en modelo pa-

ra la dominaci6n postrrevolucionaria del futuro. Fue el 

primero en hablar en fomna expresada de la unidad nacional 

y tAJllbi8n el pr:t:rnero en control.!lr y utilizar la fragmenta-

ct6n del pats en nombre de ella. 

Aunque el nuevo tipo de caudillo que comenz6 a afia~ 

zarse en el poder a part:tr de Carranza present6 diferen ··-

cias stqntficattvas· con respecto al regional, tambi6n tuvo 

- seqQn se vera - semejanzas que lo hiéteron m&a apto para 

el ma,nejo pol!ttco en funci6n de la fragmentada situaci6n-

existente. Carranza surgi6 de una extracci6n social media-

acomodada, cont6 que con previa participaci6n pol!tica que 

le otorg6 una rica experienci·a, ya que. fue presidente mun.!, 

cipal en 1894, diputado local y senador de la Repdblica en 

el gobierno de Porfirio Diaz y en el inicio del 111Aderisno~ 

fue Secretario de Guerra y deapu8s Gobernador de Coahuila. 
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Cont6 tamb:f:~n con un nivel' cultural de constderac:f:dn y se m~ 

ntfest6 ceremontoso y 4vtdo del protocolo oftotal. En campa-

ract6n con el oaudtllo reqtonal - pensamos en Zapata y Villa 

que carectan de escolartdad, de cultura formal y que s6lo --

tenian un apoyo que no .tba. m4s all4 de los grupos popualares 

- y tomando en cuenta estos rasgos·, ·tanto Ca·rranza como Obr,!t 

. q6n y Calles aobresaU~on enonemente. 

En una palabra, Venusttano Carranza llev6 a cada una -

carrera poltttca e:x.itosa po.l' los mismos· senderos que segui -

dan posteriormente muchos poltttcos· profes:tonales postrrev2 

luc.tonario. Car.l'&ra, poltttca, stn embarc¡ro, con una cara,cte -

rist.tca sobresaliente: fue intc.tada durante el porfiriato y-

conttnuada con la Revoluc:t6n. Carranza es pues, el s!mbolo -

y el m&s claro prototipo de la capactdad de adaptactdn, con

trol y neqoctact6n de las clases medias ascendentes. Capaci

dad que pemttM, coord.tn6 y aeñal6 a veces, sus limites id!, 

ol6gico1 al lx!to revolucionarto de .19.17 y en ocasiones tam

·bten 1u1 dt·1poatc1one,s ha,ci:'a cambios· mb produndoa. Ambo:; --
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elementos resulta:z:!an representativos para el. liderazgo mesQ. 

cr!tico del futuro. 

Las metas que adopt6 Carranza junto con las cudidades 

fomales que manifest6 tener, lo conv.trtieron en el l!der --

tanto de los gl!UpOS med.toS·COJllO de los grupos m!s favoreci -

dos, porque vetan en él a un ~epreaentante digno de confian

za y apoyo. ParalelaJ11ente a estos apoyos, consigu:t.6 cierta -

adhesi"n favor~ble .inclusive de los sectores bajos. Estas -

adhes!dn, fue ortgtnada pr.:ilnero por el c2escontento compartido 

referente a la :t.mpo~i~t6n de BUerta, y despuEs.por las medi

das de no· frustrar las·experanzas que extsttan entre los gr~ 

pos no favorecidos, de obtener algunas mejortas sociales. El 

fracaso de Madero const:ttuy6 de alguna manera.una señal de -

advertencia para no ignorar o devaluar las fuerzas y demandas 

populares. Carranza, pese a que no represent~ una defensa de 

los anhelos de retnvtndtcacidn popular, tlll!lpoco neg~ su 1m -

portancia. 
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Dent:i;o de est~ ID&nejO se destaca la gran capacidad -

pol!ttca de Carranza. Supo plantear elocuentemente, tanto-

su llamamiento a la lucha como a la consoltdaQi~n, .con un-

ropaje de pat:i;.totismo y ~ajo ·banderas m&s o menos reformi_! 

tas· a ntvel nacional. El l\e.cho ·de haber mant.enido desde el 

. 
inicio de su apartct~n una postura tntermedta, le otorgd -

una mayor fuerza de aceptaci~n frente a los dem4s caudi --

!los reg.tonales·, El sentMo nacional dent.110 de. su manejo,-

se man:tfies-ta en el no compromiso excedvo, Con Carranza -

comienzan a gestarse nuevas- reglas para el juego pol!tico, 

que explican en gran medida su propio ~tto en el logro de 

cierta estabtlizact~n. 

As!, en el transcurso de su gestt~n, pudo ampliar --

las bases de sus altanzas e integrar una tuerza que nunca-

tuvieron Madero, ni lo• caudtllcs regionales. Su particip!_ 

cMn anterior, en el rdqimen de Porfirio Dfaz y en el de -

Madero, le permiti-eron incorporar con mayor facilidad, el~ 

111entos Oti·les de la eatuteg.ta porfirista al lado de la<; -
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metas- mader:t:stas. Por otro lado, la presencta deexito -

sos caudillos reqtonale• le obltgaron a adlllitir alqunae -

de sus demandas y as:tmtlar ctertas· t4cttcas suyas al ~. -

nejo de su estratec¡ia polfttca personal. 

En la defensa que Ca22ansa hizo del l:t!>eraltlllllO ---

.. ' ' 

democr4t1co con en·ta•.t. en •l · 1:mputo d• la ley, uni'do a-

consiqnas de paz, orden y control, deatacan la1 herenci.•• 

conjuntas· de Madero y .. Porf:hr:Co D.taz en forma sbnult&nea.-

vi'leqtos· el.tt:t:atas·, la otra ••ilala el allhelo de un poder-

personal medtante. \Jn domtn:Co tn•tttuctonali'zado a trav••-

de la consW11act6n conatttuctonal. Al mtsmo ttmpo, Carra~ 

za no rechaz6 la actitud paternal que partfa del porf irt!. 

DIO y del caudi-lltmlo reqtonal. E•ta ·ae expre.., en el fo -

mento de las· relactonea per.onalt1adas. En su estr~teqia-

tlcttca admttiiS a loa.caudtllo•· reqtonal ... qu• d..aostra -

ron tener capaci'dad para la acc~n combativa e tgnor4 a -

los que caree.tan de '1na tuer1a·si9nift4:1attva. La actitud• 
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paternal se proyect6 tamb~n a trav~s de c.tertas concesiones 

que otorg6 a las demanda• de los·. grupos controlados poi: los

caudtllos combattvos, aunque desconoc:M a. l.oa 211arq.tnales o -

tndetenaos. 

, '. ~ , 
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LA APARICION DEL MAXIMATO EN MEXICO. 

La apartci6n del Max:bnato en M6xico surge con lo• aiquien-

tes hechos el m:i:6rcoles 12 de junto de 1935 la prensa de MAxico-

public6, a ocho columnas, unas •pa•tr:i:6ticas declaraciones de --

Plutarco El!as Callee• en las que el hasta entonces. jefe ~imo-

de la Revoluct6n se referfa con gran dureza a la tormaci6n de --

alas izquierdas· en la CSmara 4e DipUtados y a las huelc¡aa obre -

ras que hab!an venido estallando en el pata. (601 

Advert1a Callea, que las dtvistones entre cardenia~as y -

call!stas, ea decir, entre ellos partidarios del Presidente ----

Constt~uci'Onal de la Repdbltca y los del instaurador del per1odo 

conoct4o como el max:tmato que abarcat>a ya tres reg!menea pre•i -

dencialea obligaba a tomar parte a loa diputados pr:illlero, luego-

a loa senadores, c¡obernadorea y ministros, y por Gltimo. al ejer-

cito para desembocar fatalmente, aeqGn el propio Callea, en el -

choque armado y el desastre de la nact6n. 

(60).- GUZMAN MARTIN, LUIS, LA SOBRA DEL CAUDILLO, PRIMERA ED! 
CION, SEP/UNAM, MEXICO, 1982. 
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Habtan transcurrido apenas sei~ meses desde que L4zaro -

cardenas tomlS posesilSn de la presidencia. Ya antes, el 3 de -

mayo, anotaba Clrdenas en sus apuntes personales¡ '.'Distintos 

amigos del Gral. Calles, entre ellos algunos de los· que for~-: 

man parte del gabinete~ vienen insisti6ndole que deben.seguir 

interviniendo en la polttica del pa~s·. Estas gentes lo per·de-: 

dn ••• Senadores y diputados van y vienen f recuente=ente a ":": 

entrevistar al Gral. Calles, tratando le asuntos pol~ticos ••• ~ 

En dos entrevistas que he tenido con el Gral. Calles le he ·~ 

presaclo la conveniencia para el Gob:ierno y para U 11tsmo de -

retirarse de los po11ticos ·y a me ha contestado; ·~ ~e canso 

de decirles a estos... que me dejen en paz.·.. Sin eml>'ar¡o, se 

ha podido compro&ar que lia venido de Sinaloa con. el pro~stto 

de "tnfluiT" en un caalii'o de la pol~tica ohreri'sta del. ¡oDieL 

no". 

Las declaraciones de Calles: provocaron numei''osas -------

! ,• 
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adhesiones del medio polttico y criticas de las organizaciones 

obreras a las que Calles acuse de estar "jugando con la vida -

econ&mica del pats sin comprender la generosidad y la franca -

definci&n obrerista del presidente de la Rep11blica.· 1La huelga 

libreJ ~proclaman- .y cuando comienzan sus dificultades, enton-

ces corren, acuden al gobierno diciendole f AyfldemeJ 1ProtlgemeJ 

1se el lrbitroJ ¿No es esto absurdoT Una huelga se declara co!!. 

tra.un estado donde el gobierno los grote¡e, los ayuda y los -

rodea de ¡aranttas, perturban la marcha de la construcci6n ec~ 

nomica, no es s6lo una in¡ratitud, sino una tratclC5n". (61 > 

El bloque de. la mayorta de la Cbara de Senadores· y la -· 

Coll)i.si~n peJ'Jllane:sat·e del congreso de la uniC5n apoyaron de inme· 

diato las declaraci&nes de Calles, Los diputados del ala iz··· 

quierda.del Bloque Nacional Revolucionario, en caabio, rtcbaz!. 

ron la iaputac!C5n de estar inte¡rando ¡rupos personallstas con 

prop&sltos de divlsiC5n, Y 101 se.;nadores inte¡rantes tub:Hn •• 

( 61),. ZEV.\OA 1 RICARDO 1 CALLES EL PR.ESIDENTE, SEGUNDA EDICION 
li:OITORIAL NUESTRO 'rIEMPO, S.A., MEXICO, ·,977, 
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del ala izquierda de esta cainara expresaron su discrepancia con 

el jefe M4ximo: •No esti111aJ110s que los movimientos de huelqa 

afecte la consi•tencta o estructura del Gobierno, sino que im-

plica una justa pro~esta de los trabajadores que siquen siendo-

explotados por la codtcta de las empresas•. 

No hay que olvidar qUe la candidatura de L4zaro Cfrdenas-

a la Presidencta de la Rep11bltca del lo. da mayo de 1933 fue -

propuesta prestaamente por las Ltgas de Comunidades Aqrarias de 

san Lu:ta Potolf; TamauUpaa, Estado de Mhico, Chihuahua y ----

Tlaxcala, pidiendo a la Liqa Nacional Ursulo Galv&n que hiciera

la auscultactdn correapondtente en todo el pafJ la cual lanza 

su manifiesto apoyando la intctattva, cas~ inmediatamente. 

El conflicto estaDa planteado con toda claridad, no propi! 

menté entre dos personas un jete M4ximo y un Presidente de la -

R•pdbltca, sino ent~e dos postctones poltticas que se hab1an --

venido deftntendo como antagdntcas entre sf. En relacidn con ---
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los dos sectores que en ese momento representaban 101 proble-

mas fundamentales del pafa.: loa obreros y loa campe11noa.----

Estaba adem&s en juego la dtgntdad del carqo del Pre11dente 

de la Reptibltca, amenazada por el jete Maxtmo, quien, aeqdn --

el propto Cardena•, •conforma su prop6atto de tntel'11'.en1r -----

ú::on sus declaractonesl en la pol1t:tca del pa!s• • 

El preai~ente Clrdenaa eaperd que se hicieran los pron"!!. 

ctamtentos que habfa de def tntr las postctones que aaumir!an -

. 
en el conflicto lo• d.tri'gentes' poUticoa ma1 s1:9niticant:es ---

aaf COllllO loa integrantes· de ambas C,..ras, antes de hacerlo 

61 •illlllO pdb1.tcamente,. y finalaente el l4 de junio c•rdenaa --

declar<Ss 

• cumplo con un de!)er al hacer del dOllltnto pdbltco que,-

constate de atl rMaponsü!ltdad•• Ca.) el jefe del Poder EjeC!! 

tivo de la Ractdn, jam&• he aconsejado dtvtaionea que no ae ae 

oculta aerfan de funestas· conaecuenc.taa, y por el contrario, -
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todos mis ami¡os y correligionarios siempre han excuchado de. 

•is labios palabras de serenidad, a pesar de que determinados 

elementos poltttcos del mismo. ¡rupo revolucionario(dolidos -

se¡ur .. ente porque no obtuvieron posiciones.qáe deseaban obt!, 

ne:r en el nuevo ¡obierno) se han dedicado con toda salla y sin 

ocultar sus perversa• intencione1, desde que se inicie la --

actual administracien, a oponer toda clase de dt·.f.cultades, -

no selo usando la mul'lluracten que siempre alarma, sino adn -

:recurriendo a proced:lalentos, reprobables de desleal tacl y --

trdcten ••• 

"Reflritndo•e a los problemas de trabajo que se han pl•!!. 

teado en 101 dltill~• aftos y que H han traducido· a •ovtmientos 

lwel¡utsttcos, 11tillo que son la consecuencia del aé011odamie! 

to de los 1ect01'.H teprtHntados por los dos factores de la -

produccten que, d causan a11~n ••lntar y adn dettrtoran •o~ 

aantln••ente la econo•ta del pa~s, resueltos razona!>lemente-
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y dentro de un espfrttu de equfdad y de justtcta social, ----

contribuyen con el tiempo hacer m&s s6lida la attuac16n eco--

n&ntca, ya que su correcta sÓluct6n trae como consecuencia --

un mayor bienestar para los trabajadores, actuando de acuerdo 

con la• postl>tlidades econ6micas del sector capitalista•. 

Despues de reiterar su conftanza en las organizaciones_ 

campesfnaa .y obreras dél pata, C8rdenas· ttrmtnabar 

"Creo tener derecl'lo a que la Naci6n tenga plena conf ia!l 

za en ml y a que el qrupo revoluctonar:to se revista de la ne-

cesaria.serenl~ad y conttnde laborando con el Ejecutivo en-~ 

la .dificil tarea que se ha :tmpuesto, y, a tal fin, exhorto a-

todos los hombres de la Revoluct6n para que mediten ho~da y -

sinceramente cual es el camtno del d~~r, pudiendo ••tar to -

do• •eguros de que jam!s obrart en un ••ntido diverso del que 

ha inspirado •impre lo• actos de mi vida cidadana, d• amigo -

leal y de •oldado de la hpdbltca". ( 62) 

(62) ,. CA~iBELL, F.b:DERICO,- RECOPILACION ·- LA SOMBR.l DE SERRANO 
PRnum,\ EDICION, EDITORIAL, REVISTA PROCESO, MEXICO, 1980. 
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El mismo viernes 12 en que aparecen publicadas sus decla~ 

raciones, el Presidente Clrdenas llaml5 hacia las doce horas a 

stl secretario particular, Luis I, Rod:dguez, y le di6 instru-

.lcciones de citar a todos ·los miembros del gabinete en Palacio 

Nacional. 

Cerca de las cuatro de la tarde, cuando ya se ñab1an cum

plido sus instrucciones, C!rdenas ordenl5 a Luis I. Rodx1guez -

sincronizar su reloj con el de El, y trasladarse a Cuernavaca 

para comunicar al general Calles·, exactamen'te a las 8 de 1 a ·-:: 

noche, que en ese momento el Presidente de la Repdbl.f:ca estaba 

pidiendo renuncia a todos 19s miembros del. gabinete.· 

Alrededor de las 10 de la ·noche, Luis ? • Rodr1¡uez infor

IQQ en: Pall,cio Nacional al Presidente 'Clrdenas haber cumplido • 

IUI, instrucciones. 

Cuando Clrden'as escuchl5 las expi-esiones de afecto que --

.. ~lit~ tentdo Callu pau ~1, contest15 solamente "Es cierto, me 
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conmueven las palabras del general Calles". 

Entre las renuncias que se formularon en esta ocasi6n, 

~la dnica en que el pa1s ha quedado sin gabinete: vale re-~ 

cardar la del Lle. Ignacio Garcta Tlllez, secretario. de Ed!!. 

cac115n Pdblica, uno de los colaboradores que goz~ ste111pre,: 

muy merecidaaente, de la confianza y afecto de Clrdenas. 

Escribil5 Garc1a TUlez: "Cuando aceptl el cargo ~e se .. 

cretario de Educac:tl5n PGl>Uca con el que se drvil5 honrarme 

al asumir su administracil5n, lo. hice idenUficac!o con u•ted 

en su doble cadcter de ami¡o y funcionario cuya actuaci~n 

anterior permite esperar una lati·or revolucionaria fionesta -: 

y levantada; acept~ la posic:115n que usted •• brindaba sola: 

. . 
•ente como un deber de compartiT, en la Hfna de a:ls post-: 

HUdades, la responsaf>tl1dad de su tarea, dispuesto en 

todo aomento a prescindir de esa posid:~n para il Hjor 

hlto de su sof.lierno. 
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"A partir de entonces esa convicc:i&n se ha tdo fortale-

ciendo cada dta m4s, hasta culminar con la actitud reciente-

mente asumida por usted queda respetabilidad a su persona,--: 

J :1rmeza a su adllinistraci&n y alianza a la causa de1 prolet! 

riado. 11 

Bn tlridnós parectdos renunetaron el Lle. RaCU Castell! 

no a la Proeuradurta del Distrito Pederal, el Gral, Pranctsco 

J. Mµ¡ica a la secretada de Economta, el Ltc. Narctso - ........ .. . . . . .... . 

Bassols, de Hacienda, el In¡. Mi¡uel Anl•l de QUev'edo del "'.'.:: 

Departa11en'to Porestal y de Caza y Pesca, el Lic. Gall'ino :::-:: 

V~zquez del· dep·artamento A¡rarto r· el Lic. Silvestre Guerrero 

Procurador General. todos ellos cardenlstas. 

Sblult .. eall•nte Clrdenas envi8 el d¡utente ••nsaJ e 'te'l,! 

araflco a los j•fH de la zona militar .en todo el pa~s: "Por 

convenir a los· intereses de la naci&n hoy pres·entaron su re-.. . . . 

nunc:ta los CC. Secretarios de Estados, Jefes de departamento: 
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,i 

y Procuradores de Just.tcia., El lunes pr6xbrlo cjuedara inte-

qrado nuevo Gabinete. Sttuaci6n: todo el pa1s normal" •. 

El periodo del max.tmato que tncluia tres distintos ---

liderazgos en el poder, ftnaltz6 stn lograr la contenc16n ·-

del malestar latente o man.tf.testo entre tres Gobiernos dif!.

rentes tmptd.t6 el alcance de raltz•ctones sociales 1lllporta~

te" Portes Gtl se había enfrentado a una crisis pol:ttica, --

Ortiz Rubio a una crtsi·s· m!s b:ten econ6m:tca con bllplicac.to-

nes pplfttcas· y sociales Ahelardo Rodrtquez a una crisis de-

desconfianza general. Cada quien, oper6 centro de un :margen-

1.tmitado, por la· dependencia con, respecto a la supervisi-- . 

6n y or1entaci6n, del "Jefe M4xilllo de la Revoluci6n•, Callea 

el cual retrtng~ sus posibilidades de desarrollar aptitudes 

con vi~ionea independientes, obl:tqar6n a que su• actuaciones 

se orientaran a la soluci6n de problema• ctrcunatancialea. 

NO obstante, el maxtmato'repreaenta el esfuerzo de la

unit1cac16n revolucionarta, de la planeact<'n estatal o del -
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aval para aplicar las funciones del Estado dentro de las --

necesidades econ6mtcas, polfttcas y sociales. En otro senti

do se concibe un esfuerzo con relaci6n a su disposici6n de -

incorporar ajustes de cambios simb6ltcos y pr4cttcos, la el~ 

lroract6n del Plan Sexenal para mantener la vtqencia de la -

Leqitimizact6n Revoluctonarta en la conducci6n Pol!tfca. ---

·Debido a ello, al ftnal del Maxi'mato se dtalumbra una nueva

conc1encta, que irllpltca la as1:m1laci6n e tnte9raci6n paulat.!_ 

na de las demandas· soctales m4s· Representativas de la colee-

tivfdad dentro de los cauces oficiales para la estabiliza -

ci6n del Futuro. 
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PRESIDENCIALlSMJ ACTUAL 

El hacer politico nacional es sin duda complejo, -

intervienen en él muchos sujetos y grupos sociales, pero in· 

dudablemente, el presidente de la república juega un papel -

fundamental, basta recordar que la Constituci6n de 1917 le· 

otorga múltiples atribuciones sobre el aparato político y s~ 

cial y le concede, asimismo, el poder para recurrir al ejér

cito cuando las circuns.tancias asr lo exijan. 

El presidente es, por otra parte, árbitro supremo • 

que concerta los compromisos fundamentales con los grupos s2 

ciales y analiza la confianza de las masas hacia su persona, 

el~mento valorativo que constituye a acrecentar la legitimi· 

dad del sistema. Este importante papel de los presidentes,-

. ha llevado a lo que puede ser un equivoco ya que se les con

sidera como los tinicos que deciden los rumbos de la polttica 

nacional. 

Esto aparece as! en el plan manifiesto, pero no ob~ 

dece a la realidad. Los jefes del Ejecutivo parecen tener • 

que con~iliar prioritariamente los intereses de los grupos • 

econ6micamente dominantes y de los grupos poUticos con mis_ 

fuerza. Ante este imperativo se establece una limitaci6n P! 

ra cada presidente. {6J) 

<63).- I,bid, op., cit, pag, 50. 

:!'• 
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Implica esta hip6tesis que el poder de decisidn se -

localiza entre los grupos polfttcos y econ&nicamente fuer

tes y no en el presidente. No en forma de.ttnitiva, pues no 

se pueden olvtdar las transformaciones econ6mtcas, pol!ti

cas y sociales· de· cada Gpoca, st se considera que a priori 

no hay una ruptura entre estas tnstanc:t.aa, cualquier cand,! 

dato a la preetdencta se forma dentro del grupo polftico -

y es apoyado por los grupos econ&ntcamente do~nantes. Si-

postertormente tiende a darse la ruptura entre estos agen

tes, ten&neno que se ha presentado en cierta coyontura hi! 

~6rtcaa, el preatdente no esta completamente desp»ovisto de 

medios para hacer frente a dtcl\a presiones sociales, ni es 

tan vulnerable a su acc.tdn COlllO se le ha quertdo presentar: 

la repreaentact"n de. loa intereses nacionales le otorga un 

poder de mantpulact"n sobre fuerzas aoctalea •. Pero lo que

•• indudable, ea que la acct6n p~esidenctal en un ststema

econ~co privado y polfttcamente eltttsta, tiene que tomar 

fundamentalmente en cuenta a estos grupos econ6micos y pol! 

ttcamente dominantes. 
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Se podrfan definir estos conglomerados sociales que 

act~an en forma velada en el hacer pol!tico nacional como 

los grupos econ~mtcamente dominantes, son aquellos que en 

virtud de la propiedad de los medíos de produccf6n, tiene 

una mayor ·capacidad de negoctact6n; los grupos pol!ticos

son los que se encuentran vinculados al aparato burocr! -

t:i:co. 

La concrest6n ~st6rtca de estos qruP<;'.>s ttende a V!, 

riar a medi~a que evoluctona la estructura naci~nal. En -

una •tapa fundada so~e el desarrollo aqrfcola, los terr!. 

tenientes, son stn duda, el grupo econi5mtco dominante, el 

crecimiento econ~mtco del pa1s concomitante al avance in-

d~strial; lleva a los grupos industriales priJllero y al -

sector financiero, posteriormente, a ocupar la posiei6n -

econ6mtcamente heqemlSntca. 

!n lo poltttco, el grupo gobernante tambt6n se ha -

transformado de ser un cuerpo mtlttar a ser un cuerpo ci

vil, cada vez m&a tecnocr!ttco y moderno. La correlaci6n-
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de fuerzas entre el presedente y los grupos econ6micos y pol.f. 

camente fuertes tiende a ser cambiante. Cuando prevalec!a la-

desor9anizací6n social a consecuenc±a de la revolución, el P2. 

·der del presedente era m!s extenso, es decir, tenia. menos li-

mitaciones, atn embargo, a medida que se estructuran diversos 

grupos de interds y preatOn, el presidente se enfrento a ma -

. yores restr:tcciones en el ejercicio de su autoridad. Adem!s,-

a las presiones internas se añaden las del exterior. 

La tnternacionaltzac~n de las relaciones capitalistas 

ha llegado a un ntvel que influye y limita las decisiones --

nacionales de cualquier. pats que se encuentre en esta esfera. 

La capacidad de presidn de los grupos extranacionales res --

tringe muchas veces en forma directa el poder de negociaci6n 

del aparato pol1tico interno. Un elemento que &\Dllenta al po-

der de loa grupo• externos es la resonancia que tienen sus -

demandas entre la• fuerzas propias del pah. ( 64) 

164).- I,bid, op., cit., pag. 50 

·,¡: 
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En la medida en que el presidente forma parte del -

aparato político, se ve mediatizado por las presiones exter

nas, adem~s de las presiones internas y ambos elementos res

tringen. su autonomía en la toma de decisiones. A pesar de -

lo cual, el presidente·sigue siendo uno de los factores de -

decisi6n más importante en el sistema político. 

Vinculado al problema de quién hace la polttica na

cional·, tenemos otra cuesti6n 'importante: cómo se hace esta_ 

pol!tica. L6gicamente, si se considera que el presidente es 

el eje del que emanan las decisiones blsicas, está prictica_ 

adquiere ~carácter personalista. En cambio,. si se admite_ 

que sus iniciativas responden a una concertaci6n de c,omprom,! 

sos a ni.vel nacional e internacional en que tiene un margen_ 

relativo de autonomta, resulta que el ejercicio político es_ 

una combinaci15n de criterios de necesidad y de voluntad •. (65) 

Eliminar los primeros implica desconocer las condi

ciones sociales en que se adoptan las decisiones pol!ticas,

que son las que le dan sentido; negar los elementos de VOllJ!!. 

tad, significa dar a.la historia una interpretaci6n meclnica 

y desconocer ia importancia que tienen los sujetos hist6ri-

cos para ella. 

(65),- I,bid, op, cit., p~g. 50. 
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lo que me lleva a afirmar que este mundo de ccnabulciones -

y crisis economicas, La presidencia del paia es el result!.. 

do del equilibto ~e las tuerzas, economicas dominantes ta~ 

tánto nacionales- corno extrajeros, equilibrio que se lo9ra

con el anal:tsts y pract:tca de los hechos que la originan -

como es el caso de nuestro pata que tiene como resultado -

de este juego de tuerzas la des:tqnaei6n en una sola perso

na de la ?restdencta de la Republica. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- A trave's de la Mstoria, est4 nos ha mostrado el ca-

mino a seguir en cuanto a la formaci6n de los hombres que por-

generaciones han venido gobernando al mundo ya sea por que ---

tuer6n elegidos en forma democr!tica o bien han alcanzado el -

poder de gobernar por med.to de la sucesi6n, sin faltar aquellos 

dirigentes que 11Ur9en dentro de los movimientos armado•. 

SEGUNDA.- Esta mtsma, nos muestra las cualidades inatas de --

cada uno de los caudillos, stn que esto resulte una regla a -

seguir, pero sx contributrta a la formaci6n del mtsmo. Tales-

car!cterist:tcas sertan, por ejemplo, las fl•tcas dentro de las 

cu!les entrar!a el cartama de cada uno de ellos 021en sus cu!

lidades que en !pocas actuales, se resmiri&n en tdcntcas de-

depuraci6n de personaltdad • 

. TERCERA.- Ahora bien, cabe señalar respecto d• el 9obernante-

ele9tdo de manera'democrltica, como es la forma de elecci6n en 

nuestro pats, encontranos que existen una serie de requisitos• 

de car&cter legal, que debe llenar el cendtdato que aspire a -

la 1ucest6n presidencial, las cuales se encuentran consignadas 

en el artlculo 82, de nuestra Conatttuci6n Polltica y en el 81 

en relaci6n con la Ley Electoral. 
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CUARTA.- Por lo tanto podemos afirmar que de est4 sucesi6n 

presidencial, nacera la rutina del foco carism.itico de la

estructura gubernamental, pues ya, en el car!cter de jefe

Y sus pretenciones de legit!midad, se podr!n modificar o -

no los aspectos jur!dicos y administrativos, que por ende

resultar!an un term6rnetro de la ext~reor1zaci6n del nuevo

mandatario. 

QUINTA.• Est6 a su vez debe tomar en cuenta, que su elecc.f. 

6n la realizo la gran masa an6n:.bna del pueblo, sin olvidar 

que est4 es la fuerza ~redomtnante que trabaja, crea y que 

piensa y que dentro de este mismo conglomerado de seres h.!:!. 

manos, de entes sociales el sucesor presidencial podr4 ca~ 

tar s1 su s1tuaci6n pol!tica y econ6mica es más fuerte o -

mas dGbil, ya que todo el poder social se vera reflejado -

en U. 

SEXTA.- Cabe aeftalar que el poder social esta condicionado 

por la uni6n a escala nacional, depender! tambidri de la• -

circunstancias econ6micaa, pues resulta que el poder real

Y esencial no es, mas que el poder econ6mtco y de quidn lo 

consiga primero, a trav's de el domtn1o sobre las fuerzas

d• trabajo as! como de una planeada producei6n capitalista 

o industrial a qran escala , con lo que nace un nuevo ele

mento de control interno y externo, el econ6rnico. 
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SEPTIMA.- Por lo tanto aseguramos que la posici6n de un gober

nante, en especial, nuestro presidente, con todas las atribu-

ciones constitucionales inferidas en un sdlo individuo, lo 

coloca ·en el punto de equilibrio, como arbitro supremo, pero -

estableciendo una limitaci6n que seria la de conciliador entre 

las dos fuerzas dominantes del pa!s. Y toda vez que no hay que 

elvidar que el sucesor presidencial se forma dentro del seno -

de un grupo p~l!tico el cu&l resultaria el m4s elitista y por 

el otro lado encontramos el grupo econdmicamente fuerte, que -

tambiAn lo apoyar&. 

OCTAVA.- Asi tambtAn afirmamos que aparte de las fuerza inter

nas existen tambiAn las fuerzas externas, tanto en el aspecto 

pol!tico co!llO en el econ6mico, que unidas con Ias::fuerzaa . .tnt,!r 

nas forman una gran prest6n hacta el presidente de la repGbli

ca. Para lo cull 1estA en uni6n de su equipo de trabajo deber! 

lograr el equilibrio de su gobierno, para lo que deber& reali

zar un anal!sis de las nace•idades sociales asi como de la vo

l untad individual, a ft.n de poder comprender las diferentes fo~ 

mas de dominaci6n que han venido prevaleciendo en el desarrollo 

nacional. 

NOVENA.- Por ,.;al :motivo, en la medida en que el gobierno, ha -

reducido su Axito en la tnstrumentaci6n de soluciones políticas 

adecuadas y aceptables, el sentimiento de confud6n, indiferen

cia y rechazo va en aumento, esto .en determinado momento, puede 

·provocar como consecuencia,la duda sobre el monopolio del poder 

oficial, y pot!ª otra, puede tambiAn propiciar una mayor repre-
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si6n por parte del gobi~rno, al no poder controlar las manifes

taci~nes de inconformfdad, de las cuales se verfa rodeado 1situ~ 

ci6n que ser!a muy adversa para el pa!s. 

Est4 posici6n nos lleva a preguntarnos, cu~l sera la decisH5n 

del. qobterno frente al descontento popular, puede ser que se -

acepten nuevas formas decentralizadoras e independientes de or

ganízaci6n y participaci6n colectiva, o , bien se tendr4n que -

reforzar y renovar las antiguas estructuras adn vigentes. 
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