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I N T R o D u e e I o N 

No cabe duda que despu~s de la muerte del m~s valioso 

gu!a de la Independencia, José María Morelos.el pueblo como 

verdadero promotor de la historia sigue su curso y la figura 

del Siervo de la nación se agiganta, a través del tiempo y el 

espacio, tanto que necesitó pasar un siglo para que todas 

las ideas Socio-liberales que él manifestó en sus "Sentimie~ 

tos de la Naci6n" se pudieran plasmar en una constitución. 

Especialmente nos referimos al inciso décimo segundo de 

ese extraordinario documento en el que nos dice: 

"Que como la buena ley es superior a todo hom 

bre, las que dicte nuestro congreso deben ser 

tales, que obliguen a constancia y patriotis

mo, moderen l~ opulencia y la indigencia, y 
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de tal suerte ~e au~ente el jornal del pobre, 

que mejore sus costumbres, alejando la ignol'ª!l 

cia, la rapifta y el hurto". 

SÍ,efectivamer.te, la Constituci6n de 1857 influ:da por 

las doctrinas imperantes de la ~poca de su promulgaci6n, en 

donde el individuo y sus derechos eran la base y objeto de 

las instituciones socialen, no hanra ccnsignado la forna de 

resolver muchos de los problemas que planteaba la realidad n~ 

cional a pesar de que varios constituyentes indicaron la nec~ 

sidad imperante de hacerlo. Fonciano Arriaga, entre otros ex

pres61 

"Se proclMan ideas y E~ '.< ·1idan las cesas,,, 

~reprochaba consecuentemente a la augusta 

Asamblea Constituyente-. l:os divagamos en la 

discusión de derechos y ponernos aparte los ~e

chos positivos. LA CONSTITUCION DEBIERA SER LA 

LEY DE LA TIERRA; pero no se constituye ni se 

examina el estado de la tierra" (1). 

La Ley Fundamental de 1857, individualista y liberal, ne· 

hizo alusi6n a ningún asunto laboral ni agrario. 

Las consecuencias, al igual que Francia y dem~s pa!ses 

que hab~an llevado les derechos del hombre a un individualis

mo extren:o (proteccién y conservaci6n de la personalidad ih -

(7) FAdnci~co Z411.co. C~6nica del Cong~eJo Ext~ao~dindltl.c ConJ 
tituyente (1856-1857) Et Colegie de M{xico, 7957. 
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dividual, en aras de la cual precisaría sacrificar cualquier 

otro inter&s), no se hicieron esperar, surgieron hechos in -

conformidades de obreros y campesinos que sin ninguna prote.s_ 

ci6n constitucional y en una libertad aparente, cont~nuaban 

siendo explotados en las f4bricas: oon contratos ¿e tra~ajo 

individuales en los que el pntr6n tenía todos los beneficio~ 

y el obrero jorn~das de trabnjo excesivas y &Dlarios misera

bles, sin derecho 1e huelga pues estaban prohibíd~s por S!r 

consideradas como perjudiciales para los intereses de l~ Na

ción: en el crunpo, la tierra pose!da por unos cuanto8 que te 

n!an poder para explotar la fuerza de trabajo, no sólo de 

los peones que gem!an en la miseria, sino también de su fami 

lia. Se requer!a de una medida jur!dica que equilibrara la 

desigualdad que era lo que en realidad exist!a y que prote -

giera a esas clases desvalidas de otras mgs poderosas. 

Todas estas inquietudes que se ·llevaron al terreno de 

lucha, originá.ndose así la Revolución Mexicana y al final de 

ella la necesidad de que la ley máxima del país incorporara 

a sus lineas, derechos para las clases sociales carentes de 

poder económico o de los medios de producción; en ·general de 

los grupos que viv!an en situación precaria y que no habían 

sido incluídos en la Constitución de 1857. 

M~xico se avoca a la redacción de una nueva Ley Suprema, 

en la que sin dejar de reconocer la necesidad e importancia 

de las Garant!as individuales, establece por primera vez en 

la historia las llamadas Garantías Sociales, en ellas combi

na el liberalismo con ideas sociales, como respuesta a las 
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profundas divisiones de las clases sociales y a la ~eplora -

ble situaci6n de los d~biles frente a la poderosü burguesía. 

Constituyen por tanto las Garantías Sociales un conjun

to de derechos establecidos por la Nación para protecer a 

grandes sectores de la población como son los obreros, camp! 

sinos y los estudiantes. 

Es aquí precisamente cuando vemos la presencia del gran 

Morelos en nuestra constitución actual, pues esas garantías 

sociales contenidas fundamentalmente en los Artículos 3~, 27, 

y 123, en donde el Estado a travh de ellas interviene para 

garantizar al pueblo el disfrute de mejores condiciones de 

vida que incluyan beneficios para el obrero, adecuada distr_i 

buci6n de la tierra y derecho a la educación, ya el "Capitán 

del Anáhuac" un siglo antes, las había propuesto en sus "Sen 

timientos de la Naciorl'o 23 puntos dados por Morelos par>a la 

constitución, específicamente en el duodécimo punto. 

En efecto, el contenido social de cada uno de los ar- -

t!culos 3~, 27 y 123 está perfectamente delimitado así: 

El Artículo 3~ conforma la educación como servicio pú -

blico para que se imparta a todos los hombres. En este punto 

ya nuestro héroe Morelos nos decía al respecto que dcberian 

mejorar las costumbres y alejar la ignorancia. 

El Artículo 2n constituye el precepto de mayor alcance 

social al transformar el concepto jurídico que de la propie

dad se había tenido hasta 1917; estableciendo que la propie

dad particular solamente puede ser derivada pues originalme~ 

------
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te corresponde a la nación quien por tanto puede limitarla y 

repartirla para hacer posible el nandato ~el michoacano rnode 

rar la opulencia y la indigencia entregando el cru:ipo a los 

campesinos, quienes por derecho son sus auténticos dueños, 

dando a la propiedad una verdadera funci6n social. 

El Artículo 123, constituye la base de la le&islación 

del trabajo. La esencia del articule 123 estriba en la idea 

de libertad, pero no sólo de libertad frente al Estado, sino 

también libertad frente a la economía, de tal forma que .se 

termine con la explotación del hombre por el hombre,~ -

tanda el jornal del pobre dejando consiguientP-mente la rapi

na y el hurto como decía Xorelos; llevando éste una vida ~ue 

le permita participar de los bienes culturales, que el esfu,!!' 

zo propio sea el que de al hombre su lugar en la escala s~ -

cial. 

Con esta exposición nos podemos dar cuenta de la impor

tancia de las garantías sociales cerno elementos protectores 

de las clasea econ6rnicamente débiles y la necesidad de que 

el Estado sea el que siga garantizando a trav6s de normas j~ 

r!dicas el ejercicio de esos derechos, que aun cuando son in 

herentes al hombre, es decir, propios de la persona humana, 

~eta no los ejercita eeneralmente en forma aislada, sino co

rno pa·rte de un grupo con intereses comunes. 

Y es que el pensamiento de Morelos, el extrdordinario 

pensamiento pol!ticó social del Cura de Car~cuaro, no ha si

do lo suficientemente. estudiado y analizado ni aún por los 
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investigadores e historiadores que se han ocupado de la figura 

del Caudillo Insurgente. Parece que se han quedado o se han li 

mitado a su egregia figura militar¡ es decir que se han ocup~ 

do tan solo de su incudable valía bélica, y han dejado a un 

lado la figura inmensa que como legislador y estadista le ce-
' 

rresponde. 

Por encima, en efecto de su genialidad militar, asoma el 

Morelos y Pavón que se entregó a organizar a la nación que ~s

taba por nacer a la vida indep~ndiente y soberana asegurando 

los derechos individuales y sociales de un pueblo que durante 

300 anos había quedado sujeto a la explotación virreinal. 

Las tres centurias que vivió nuestro pueblo bajo la do

minación espafiola, y durante la cual privó la más absoluta di 

ferenciación y explotación de clases sociales, llevaría al 

enorme Morelos y Pavón no solamente a convocar democráticarne~ 

te un congreso que se encargase de constituír al país, sino a 

dotarlo de una ideología básica de carácter socio-liberal ex -

puesta en sus "Sentimientos de la Kación", ven la serie de 

proclamas y demás documentos que habrían de precederlos o se -

guirlo~. 

Ojalá y, al breve estudio que hoy nos sirve de tesis pro

fesional, y que en ta~ virtud sometemos a la consideración de 

los sefiores sinodales sigan una serie de estudios sobre tan ap~ 

sionante figura patria que está reclamando ser comprendida en 

la totalidad de sus mucl:as dimensiones, Nosotros nos contenta -

mos con despertar la inquietud hacia dicho estudio. 
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No nos resta sino unirnos con este modesto trabajo, a la 

conmemoraci6n que en este año de 1965 se rinde a nuestro movi 

miento de Independencia en su175~ aniversario y al 75~ anivcr 

sario de la iniciación de la P.evolución Mexicana. 



C A P I T U L O I. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE M'EXICO 

1.- El M'xico Antiguo. 

2.- El M~xico Colonial. 



1,• EL MEXICO ANTIGUO. 

La hl6to~~a, qut t6 nut6t~4 
ocupacl6n con et pcu.ado, -
6u~ge dt nue6t~a p~eocupa -
c16n po~ tt 6utu~o. 

J. ORTEGA Y GASSET 



El origen 'tnico del México actual, lo encontramos en 

dos grandes raíces, cada una con su propia cultura y costum- -

bres, una se refiere a los pueblos indígenas pobladores de Mé

xico, y la otra, la cultura espaflola que tiene contacto con la 

indígena, es decir la mezcla de dos razas distintas, la españ2 

la y la india, conformando ambas raíces los antecedentes de 

nuestra cultura actual. 

Comparando el grado de evoluci6n cultural, en todos se!}_ 

tidos de los pueblos indígenas, desarrollados en nuestro terr! 

torio con la cultura espafiola, que se ve involucrada necesari~ 

mente con los vastos antecedentes de las civilizaciones del A!}. 

tiguo Continente y refiriéndome específicamente al siglo XVI, 

encontramos que nuestroE aborígenes se encontraban en una fase 

mucho más primitiva que en el continente europeo, siendo esta 

diferencia tan grande que pcdríamos compararla con la etapa an 
terior a la aparici6ndel cristjanismo en el antiguo continente. 
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Por otro lado, las Últimas investigaciones nos muestran 

que las culturas indígenas, alcanzaron un alto erado ce desar~o 

llo, capaz de compararse con las grandes culturas del viejo 

continente, como la romana y la griega. 

En la época de la conquista colonial vivían en lo que 

hoy es el territorio de México una larga serie de pueblos que 

a partir de un tronce. cultural común habían desarl'ollado ramas 

propias llenas de peculiares matices locales, Destacaban entre 

ellos los tcotih~~canos, mayas, nahuas, mixtecos, zapotecos, 

huastecos, purépechas y totonacas, todos eran hP.rederos en ~1-

guna medida del viejo acervo histórico de los olmecas, el pue

blo al que se considera generalmente como el iniciador del ex

traordinario impulso cultural en el que cristaliza la civiliz~ 

ci6n urbana de Mesoamérica. 

Los Olmecas idearon sistemas de escritura y de calenda

rio, emplearon la numeración posicional, y todo ello unos 2COO 

afios antes de la Era cristiana. No es de extrafiar que con es~a 

base de conocimientos verdaderamente enciclopédicos para la 

€poca, los pueblos que les sucedieron fueron superiores (2). 

De estas culturas nos referiremos a las que representan 

mayor grado de evolución indígena, siendo 'stas la maya y la m!:_ 

xica o azteca. 

La cultura azteca se desarroll6 en la parte central del 

territorio mexicano, junto con otras de idioma nShuatl, siendo 

( 2 1 e, F. R. Nu.e.va. Ge.og11.a6.ttt Un,(.ve.Ai.a.t, o bit.a conju.nttt Ed.<.tcJt.i.a.l. 
AmlAica., Tomo 111, p49ina. 86. 



1 t;sta, la m~s sobresaliente, mientras que la cultura maya se o

rigin6 en las profundidades de mesoamérica, espec!fíca~ente en 

las zonas de Yucatán y Chiapas en Xéxico, abarcando también 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. 

Tanto los aztecas come los mayas constituyen nuestra ver 

dadera identidad, es decir lo más valioso que un pueblo puede 

poseer. 

Refiri,ndome al desarrollo cultural de los pueblos na -

huas, podemos clasificarlos en tres períodos siendo el primero 

"El preclásico" que abarca de 1500 afios A.C., hasta 200 af\os 

D.C. La cultura olmeca es la representante de'este período si

tu&ndose en la región del golfo. 

El segundo período denominado "Clásico", de 200 af.os D. 

c. hasta 800 anos D.C. comprende dos culturas representantea 

"La teotihuacana" con la :::"' ·' '· "Teotihuacán" y sucediéndola 

"La tolteca" siendo su ciudau pr'incipal "Tu la". 

El tercer periodo llamado "Postclásico cuya culminaci6n 

es la "Gran Tenochtitl~n", escenario de la grandeza azteca, y 

cuyo origen de este período es el mestizaje tolteca chichimeca, 

en Chólula cuna de expresión artística que se transporta a 

otros centros, Texcoco, Culhuacán y Azcapotzalco. 

La cultura maya floreció durante cerca de quince siglos, 

establecidos en agrestes e inhospitables zonas de mesorunérica, 

quedando establecidos varios períodos: 

El primer período "Preclhico" que abarca de.!?_ 
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de la llegada de los rueblos braquicéfa:os de 

lengua maya en 2000 A.C., hastr 250 a~os ~.c. 

El seeundo periodo "Clásico" de 250 a 900 D.C. 

El Gltimo periodo "Post Clásico" de 900 D.C. 

hasta concluir con la conquista espanola. 

Las manifestaciones más elevadas en el campo de la cul!u 

ra fueron sus realizaciones arquitectónicas, palacios, pirámi

des y templos pudiéndose observar en algunas de ellas la in- -

fluencia tolteca en el arte maya. 

Tanto los aztecas como los mayas produjeron una riqueza 

art!stica incalculable. Ambos fueron valiosos artesanos y alf~ 

reros. Desarrollaron el sistema mSs avanzado de escritura en 

el nuevo mundo, la jeroglffica y algunas de las más bellas 

obras de arte y arquitectura que jam~s se hayan visto en la 

historia· de la humanidad tales como Teotihuacán, México, Te- -

nochtitlán y Cholula dentro de la cultura náhuatl, así como P! 

lenque, Chichen-Itzá, Uxmal y Tulurn dentro de la cultura maya 

en México. 

Los mayas utilizaron el concepto matem~tico del cero, 

a~~..mSs del uso del arco falso en arquitectura, llevándolos a 

conatru!r grandiosos palacios. (3). 

"Hasta hace poco la maravilla de estos logros 

sólo brilló tenuemente, sin embargo ahora, la 

(5) C.F.R.: Jc~ge S4yeg fftl~, El Con4tltuclonall4mo Social Mt!_~ 
C4no, P4gitt4 45 y 44, 
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luz de la erudición ha comenzado a iluminar 

las antiguas sombras. Ciudades estado, dinas-

t!as y guerras recientes se entienden ccn ~a

yer claridad. Desararcci6 la imaeen del hom -

bre maya como un primitivo agricultor pacífi

co practicando ritos religiosos isotéricos en 

la quietud de la selva. El re~ultado es un 

pueblo r,uerrero lleno de vidd 1 en número ins2s 

pechado anteriormente, que us6 técnicas agrí-

colas muy avanzadas basadas en el conocimien-

to ancestral. Y, el igual que los vikingos a 

medio m·.mdo <le distancia, comerciatan e inva-

d!an con br!o" (4). 

De ambas culturas ahqra s6lo quedan las ruinas, pero.~~ 

tas tienen un poder, una inmortalidad ~allada en piedra, sile~ 

cío y soledad, expresSndonos el carácter si~bólico de su arte, 

describiéndose con ella el cuerpo total de creencias, conducta 

o comportamiento, saber, valores y objetivos que señalan el mo 

do de vida de un pueblo. 

"La cultura comprende lo que un pueblo tiene, 

las cosas que los individuos 'hacen y lo que 

éstos piensan". (S) 

Este simbolismo artístico, es la verdadera fuente del . 
~~!!_!~~;~=~~-~-~~-!~-!~~~~~!~~-~=-~~-~~~~: ____ _ 
( 4 1 HcwMd L<t6o.y1 Lo-6 Ma.ya4, l.oa H.ijo4 de.l T.ie.mpo, Na.ti.ono..t Ge.o 

g11.a.ph.lc, Wo:~tt.lng.tott, V.e. 1915 Pd'.g.lna. 6. 

( S 1 Me.lv.llle He.11.akov.lta, El HombAe y 4U4 Oblla.6, Edito11.ial Cu!
tuAa, P4g.lna 671. 
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Por lo menos un elemento unificador existi6 en am~as cu1 

turas, "La Reli&i6n". Desde &pocas tempranas los mayas demos

traron inter~s por las fuerzas divinas, Sus grandes centros 

ceremoniales como Palenque fueron monumentales actos óc fé, 

ya que este puehlo no tuvo herramientas de metal para cortar 

piedras. 

La ciencia maya proviene de la religión maya, su habili

dad con los n<imeros se desarrolló cebido a que cálculos exac-

tos eran necesarios para sus divinacioncs. Detarrollaron la 

observación astronbmica para apoyar a la astrolog!a, que full 

un elemento b1isico en sus creencias, Sobre todo, el tiempo o~ 

sesionó a los mayas. Su concepto de tiempo estaba basddo en 

t'rminos incomprensibles para nosotros, Desarrollaron un ca -

lendario incluso más preciso que el nuestro en la actualidad. 

La organización política de los aztecas estaba estructu

rada jur!dicamentc dentro de un Estado organizado, integredo 

por el pueblo, el territorio y el poder, 

El gobernante supremo en la sociedad azteca lo ocupaba 

el tlatoani. El cargo de éste era vitalicio pero no heredita

rio pues se hacía por elecci6n en la que intervenían cuatro 

electores, que despugs llegaron a ser seis, escogidos entre 

la nobleza por su probidad y prudencia. (6).Generalmente el 

cargo l'eca!a 1rn un miembro <le la familia real que resulta be. 

ser hermano o hijo del emperador muerto. Ninguno era electo 

si no demcstraba antee disposiciones para la guerra. Por lo 

S~~-!H-&2ei~tll2-22~2-EQ~~~2~-Y~r_n2_~r~-U~-2~~22Eático ni mo
C 6) C.r.R,1 Je1tge !ia!l'eg He.ta:1 E.e Cc1t1it.Ltuclor.t.t.U..6mo Socl.o.t M,!. 

llcano. Tomo I. P4glna 59. 
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nlrquico sino una cornbinaci6n de los dos, es decir, electi- -

vo-hereditario. 

El tlatoani poseía el cargo de "Tlacatecuhtli", director 

del ejército militar y todo su poder provenía directamente de 

fuerzas divinas. Existía también un equipo de ayudantes del 

tlatoani, que lo auxiliaban en sus funciones, sienco el más 

cercano a él el primer ministro, ad~rnSs de una serie de cons~ 

jeros dentro de sus respectivoo campos, económico, político, 

educativo, religioso, etc. 

Dentro de ese estado organizado se promulgaron leyes y 

ordenanzas de fundamental importancia., basadas todas en el 

principio mlximo que es la "Justicia". 

Teotihuacán, adern~s de ser un gran centro religioso, ap~ 

rece como una organizaci6n política, un estado con pretensio

nes imperiales, que se confirman con la formación de la alía~ 

za tripartita, que es la unión de los mexicas con los accl- -

huas de Texcoco y los tecpanecas de Tlacopan, la que empren -

di6 posteriormente, la conquista de gran parte de mesoamérica, 

siempre bajo la jefatura de los sefiores óe Tenochtitlán: Moc

tezuma Ilhuicumina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl y Moctezuma X.2, 

poyotzin. El imperio que formaron comprendía la porci6n cen -

tral de nuestro país, de costa a costa, prolongándose por el 

norte y occidente hasta los ríos Pánuco y Lerma y por el Sur 

y sureste hasta Guatemala. 

Loe aztecas en este momento es cuando llegan a constituir 

un verdadero Estado. 
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El objetivo principal de l~s guerras de conquista mcxica 

fue esencialrne11te económico: Los pueblos sometidos de!<ían ¡;ñ

gar tributo a sus conquistadores, a cambio d~ lo cual s~ coo

peraba y ayudaba en los tiempos de sequía, hambre, peste o 

cualquier otro mal. 

Los pueblos conquistados fueren organizados en regiones 

o distritos, cada uno de los cuales <lebería pagar a Tenochti

tl!n, cada ochenta días, un tributo fijo con los diferentes 

productos del país (oro, ropao, incienso, plumas, maíz, chile, 

etc.,)que luego se repartían entre los integrantes de la Tri

ple Alianza. 

La base de la economía de los mexicas fue el cultivo de 

la tierra. Como en un princi~io la superficie utilizable fue 

muy reducida, la propiedad de la tierra fue comunal. Las tie

rras de propiedad comunal pertenecían a los habitantes de un 

barrio (calpulli) y se dividían en parcelas que se otorgaban 

una a cada familia, bajo las siguientes condiciones: no po- -

dían venderlas ni traspasar sus derechos, ni dejarlas sin cul. 

tivar durante dos afios consecutivos. Las autoridades del ba -

rrio resolvían todos los problemas relacionados con ·las tie -

rras del calpulli. 

Sin embargo, a raíz de su triunfo sobre Azcapotzalco, 

los mexicans edquirier~n grandes extensiones de terreno que 

fueron repartidos, primero, entre los miembros de la familia 

real, a quienes correspondió la mayor parte; luego, entre la 

nobleza y los guerreros más distinguidos en la lucha en ter -
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cer lugar, se er.treg6 una parte de los cuatro calpullis y, fi 
nalmente tambi~n se premi5 con algun~s tierras a los macehua

les que sobresalieron pcr su valor en la euerra. 

Entonces surgi6 la propiedad privada de la tierra que ya 

pod!a transmitirse de padres a hijos, aunque, en cualqui~r mo 

mento, el monarca podía confiscarlas. 

Estas tierras eran trabajadas por peones llamados "maye

quea" que recibían una mínima parte de la cosecha por sus tra 

bajos. 

También hubo tierras pertenecientes al Estado cuyos pro

ductos se destinaban al sostenimiento de los servicios públi

cos: la burocracia, el sacerdocio, el ejército en campaña y 

los gastos del palacio real. 

Otro reng16n econ5mico de importancia estuvo representa

do por el comercio que era de dos tipos: interior y exterior; 

el primero se realizaba en los mercaderes, y el segundo a tra 

vés de los pochtecas. 

El mercado mexica es una instituci6n que se ha·perpetua

do hasta nuestros días. De gran importancia fueron el de Tla

telolco que todavía perdura, el de Tacuba y el de Tenochti- -

tl&n. En ellos se encontraban todos los productos de mesoamé

rica, lo mismo alimentos que joyas, mantas que medicined, ar

mas que esclavos, etc. 

Los pochtecas desempefiaban una doble funci6n, eran los 

que realizaban el comercio exterior por todos los confines de 
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meaoam&rica y serv!an al Estado como agentes confidenciales 

que adquirían informes sobre la potencialidad de los pueblos 

sojuzgados o que se pretendía conquifitar. 

La sociedad azteca estaba formada por dos clases soci~ -

les en los siglos XV y XVI. Los miembros de la más alta, eran 

los descendientes de Acamapichtli, primer tlatoani azteca, &! 
tos tenían tierras propias y podían ocupar los m~s altos pue! 

tos pablicos, eran llamado& los "Pipiltin 11 , sin embargo, a es 

ta clase social sí podían ingresar otras personas, que no 

siendo Pipiltin demostraran sus cualidades guerreras o inte -

lectuales, pudiendo incluso ejercer cargos públicos. 

Los "macehualtin" constituían la segunda clase social, 

integrada por la gente comGn, que se ocupaba de diversas acti 

vidades como el comercio, la artesanía, la actividad artísti

ca y de la agricultura, poseyendo tierras· en forma comunal o 

ejidal como calificar!amos en la actualidad }; con la obliga -

ci6n de trabajarlas. 

Sin embargo, dentro de esta clase social también existió 

la institución de la esclavitud, no siendo hereditaria y a la 

cual pertenecen los prisioneros de guerra, los delincuentes 

,que conforme a las leyes penales eran castigados, y tambi6n 

las personas que por sí mismas se vendían por esclavos, debi

do a sus necesidades económicas. 

"El esclavo entre los mexicanos podía tener peculio, 

adquirir posesiones y aGn comprar esclavos que le 

sirviesen, sin que su sefior pudiese estorb~rselo ni 
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aprovecharse de dichos esclavos¡ porque la esclavi

tud no se reducía propiamente a otra cosa que a la 

obligaciln del servicio personal y ~ste contenido 

de ciertos límites. Tampoco era hereditaria la es -

clavitud¡ TODOS NACIAK LIBRES AUNQUE FUESEN ESCLA -

VAS SUS MADRES. El hombre libre que hada preñada a 

una esclava ajena, si ~sta moría en tiempo de su 

preñez, quedaba esclavo del señor de la difunta; P! 

ro si llegaba a parir, el padre y el hijo quedaban 

libres. 

Los padres menesterosos podían vender alguno de ~us 

hijos para socorrer su necesidad, y a cualquier hom 

bre libre era lícito el venderse para el mismo Hn; 

pero los amos no pod!an vender a otro de sus esc::.a-

vos contra su voluntad si no eran dP. collar. Los e! 

clavos fugitivos, rebeldes o viciosos eran por dos 

o tres veces amonestados de sus amos, quienes para 

su mayor justificaci6n hacían semejantes admonicio

nes delante de testigos¡ si con todo eso no se en -

mendaban, les ponían un collar de madera, y así po

dían ya venderlos en el mercado. Si después de mu -

dar dos o tres amos persistían en su indocilidad, 

eran vendidos para los sacrificios; lo cual sucedía 

raras veces. Si el esclavo de collar se escapaba de 

la prisión en que su amo lo tenía y se refugiaba en 

el palacio real, quedaba libre; y si alguno le emb!!_ 

razaba 1 ·al tomar ese asilo perdía, en pena de su 

atentado, la libertad, a excepci6n del mismo amo y 
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de ~us hijos, ~ue tcn!an derecho de irnped~rselo, 

Las personas que se vendfiln por esclavos erun por 

lo coman los jugadoreo para jugar el precio de su 

libertad; los que por ociosidad o por otro contr< -

tiempo se veían reducidos a la ~iseria, y las malas 

mujeres para tener con qu~ costear sus galas¡ por -

que ese género de gente entre los mexicanos no ~us-

caba, por lo común, otro interés en sus desórdenes 

que el del placer delincuente. No tenian ~ucha difi 

cultad los mexicanos en venderse por esclavoc, por 

no ser dura la condici6n de su esclavitud. AdemSs 

de la moderaci6n de su trabajo y de la facultad que 

ten!an de adquirir, eran benignamente tratados de 

sus amos, los cuales al morir ordinariamente los de 

jaban libres". (7) 

La form~ci6n educativa de los aztecas fue de suma impor-

tancia, dada la obligatoriedad de la educación primaria, sie~ 

do principio b~sico de la Constituci6n Mexicana. 

Todos los padres de familia nahuas estaban obligados a 

atender la educaci6n de sus hijos, factor indispensable para 

que pudieran ocupar su puesto dentro de la comunidad, nos di-

ce Fray Juan Torquemada lo siguiente: 

"Todos los padres en general ten!an cuidado según 

se dice, de enviar a sus hijos a la escuela desde 

( 1) F!t.41tCÚCO Javúlr. Cla.v.<.je.Jr.o. Hü.te1t..<.a. MtUgua de. M€.x.ú.o, 
Ed. Po.11.1t.aa, Mtx.<.co, 1964, p4g4na. ZfO, 
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la edad de seis anos hasta la de nueve y eran obli-

gados a ello" (8). 

Frente a este hecho, que perr:iitia a todo nifio o joven n! 

hua poder recibir la formación necesaria para hacer de s! mi! 

mo "Un rostro sabio y un corazón firme 11 • 

Creemos que no hay mejor comentario que las palabras de 

Jaques Soustelle en su libro La Vida Cotidiana de los Aztecas: 

11 Es admirable que, en esta época y en este contine~ 

te, un pueblo ind!gena de Am~rica haya implantado 

la educaci6n obligatoria para todos y que no hubie

ra un solo nifio mexicano del siglo XVI, cualquiera 

que fuese su origen social, que estuviera privado 

de escuela" (9). 

La ensefianza del arte de la guerra se basa en la jerar -

quizaci5n clasista de esta sociedad, en dos ó~ganos educati -

vos; el telpochchalli o escuela popular para los plebeyos y 

el calm~cac o escuela de nobles, de donde emanan las altas j~ 

rarquías del ejército, los sacerdotes y los reyes. 

Ambas escuelas proporcionaban una profunda educación re

ligiosa. Además existian escuelas de música, danza y canto. 

Dentro de esta cultura, el objetivo de la formación educativa 

fue siempre el conformar "personas !ntegras" tanto en espíritu 

(8) To~quemad~. MonaAquta LndLana U,N.A.M., 1964 pdglna 113. 

(9) La vLe qu~tLdlenne de• azt~queb. PaAl• 1965, p. 205, en 
M. Lt6n PcAtLlla1 Siete Er.6ayo• bobAt cut.tuAa n4huctl. 
U.N.A.M., 1958, p<fglt1a 81, 
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como en prcparaci6n cultural. 

Es indiscutible que estamos ante una sociedad realmente 

urbana dividida en clases sociales y grupos profesionales de 

una complicada economía y presidida por un estado político en 

donde los principios fundamentales Ron impartidos, siendo los 

mSs relevantes los sir;uientes: QUr. TODOS NACIAN LIBP.ES, aún 

siendo esclavas las macres, LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACION 

PARA TODOS LOS NiflOS y el de la PROPIEDAD EN FUNCION SO':IAL, 

no careciendo nadie de tierras. Todo ello equivale a decir 

que estamos en presencia de ur.a CIVILIZACION COMPLETA. 

Estos rasgos distintivos de las antiguas culturas que se 

desarrollaron en nuestro país habr~n de contrastar un tanto 

con las instituciones que sobrevinieron con la Colonia y que 

tanto lastimarían a Morelos en lo personal. 

Sí efectivamente todo lo anteriormente dicho habría de ~e 

flejarse posteriormente en el pensamiento del genial José Ma

~!a Morelos y Pav6n, quién al pronunciar el trascendental dis 

curso del 14 de septiembre de 1813, con motivo de la instala

~i~n definitiva del Congreso de An~huac, llegaría a vincular, 

de una manera directa el movimiento emancipador con el glori~ 

so pasado del Anáhuac, 

"Condena absolutamente -refiere textualmen~e 

el maestro Jorge Sayeg Helú~ conquista y col~ 

nía, en esta tácita reprobación de la ra!z es

pafiola del pueblo mexicano: 

"¡Genios de Moctezwna, Cacama, Quautimozin, 
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Xicotencatl y Calzontcin, celebrad, como cel!

brasteis el mitote en que fuisteis acometjdos 

por la pérfida espada de Alvarado, el fausto 

momento en que vuestro~ ilustres hijos se han 

congregado para vengar vuestros ultrajes y de

safueros y librarse de las earras de la tira -

nía y francmasonisrno que los iba a sorber para 

siempr~ al 12 de agosto de 1521 sucedió el 8 

de septiembre de 1813; en aqu~l se apretaron 

las cadenas de nuestra servidumbre en México~ 

-Tenochtitlan¡ en éste se rompen para siempre 

en el venturoso pueblo de Chilpancingo" (10). 

(101 Jo~ge Sayeg Htl~, Et Con4titucionali4mo Social Mexicano, 
Tomo!, p4ginCli 160·161. 



2.- EL MEXICO COLONIAL, 

"Ml~~co tJ tl pa.tA dt la dtAigual 
dad ~a6~4maba Humboldt~, tn niii' 
guna p44te exiAte una de4igualdaiI 
tan :tlttmtnda en la diAt4~buci6n 
de la 4iqueta, de la cultu4a y ckt 
cultivo de la tlt44a". 

A. Ven Humboldt. 



Cuando termin6 el sitio de Tenochtitl~n 1 con la rendi- -

ai6n de los aztecas, el 13 de agosto de 1521, empez6 le vida 

colonial en Nueva Espafia, con base en el territorio que gana

ban los espafioles, que era el que dominaban aquéllos. Si bien 

todos los sefioríos sujetos reconocieron inmediatamente la co!!. 

quista, pronto fueron anexados, por medio de representaciones 

o por la fuerza¡ as! se logró el primer enclave importante y 

estable de los conquistadores espafioles en el territorio~ que 

ser!a la base de una ulterior expansión extensísima y que se 

prolongar!a a lo largo de los tres siglos coloniales. 

Los españoles se apoderaron de la ciudad de Tenochtitlán, 

convertida en ruinas, mediante la táctica destructiva que em

ple6 Cortés durante el sitio. Los muertos abundaban, la des -

trucci6n aparecía por doquier y los indios enfermos, hambrie!!. 

tos y derrotados se dolían de su aituaci6n y estaban a la ex

pectativa de su futuro destino. 
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Un canto triste de la conquista, compuesto en 1528, na -

rra la situaci6n por la que atravesax•on los defensorec de Te

nochtitl!n; dice as!: 

"Y todo esto pas6 con nosotros. 

Nosotros lo vimos, 

nosotros lo admiramos. 

Con esta lamentosa y triste muerte, 

nos vimos angustiados. 

En los caminos yacen dardos rotos, 

los cabell~s est&n esparcidos. 

Destechadas est!n las casas, 

enrojecidos tienen sus muros, 

Gusanos pululan por las calles y plazas, 

y en las paredes est&n salpicados los sesos, 

Rojas esd.n las aguas, esdn como tefHdas, 

y cuando las bebimos, 

es como si bebiéramos agua de salitre. 

Golpe!bamos, en tanto, los muros de adobe, 

y era nuestra herencia una red de agujeros. 

Con los escudos fue su resguardo, 

pero ni con escudos puede ser sostenida su 

soledad. 

Hemos comido palos de color!n, 

hemos masticado grama salitrosa, 

piedras de adobe, lagartijas, 

ratones, tierra en polvo, gusanos ••• 

Comimos la carne apenas, , 
sobre el fuego estaba puesta, 



1 Cuando estaba cocida la carne, 

do all! la arrebataban, 

en el fuego misJ'N) la comían. 

Se nos puso precio, 

precio del joven, del sacerdote, 

del nifio y de la doncella, 

Basta; de un pobre era el precio 

a6lo dos puñados de ma!z, 

a6lo diez tortas de mosco; 

s6lo era nuestro precio 

veinte tortas de grama salitrosa. 

Oro, jades, mantas ricas, 

plumajes de quetzal, 

todo eso que es precioso, 

en nada fue estimado ••••• (11). 

2 B. 

El dramatismo del canto es altamente indicativo de lo 

que qued6 de la esplendorosa ciudad p~ehisp~nica. 

Para la historia de México del siglo XVI al XIX marcan 

en nuestra historia el cambio entre los dos mexicos,el anti -

guo de las grandes culturas ind!genas y el mo¿erno que Re oe

Sarroll6 a partir del movimiento de independencia. Repr~sen -

tando Estas la etapa medieval de nuestro pueblo bajo la deno

minaci6n de Nueva Espafia. 

Los conquistadores perturbaron la vida de los indigenas 

en todos los aspectos de su convivencia e introdujeron 

( 111 Hü:tOh..la. de. /.lb.le.o Tomo V. La. conquü.ta de. Ulx.lco. Satva.t 
Me.x.lcana. de. Ed.lc.lcr.e.~ S.A. de c.v. p4g~. 10B' y 1089. 
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con violencia la cultura espafiola. En lo que toca a esta cul

tura, iba a aportar su s~ngre, su religi6n, el lenguaje y 

buen nGmero de sus costumbres, al grado de que se constituy6 

en una de las bases sobre las que iba a aparecer la nueva na

cionalidad. 

Nacionalidad que no ser!a ni espaftola ni ind~gena, sino 

la que emergi6 del cruzamiento y choque de aquellas dos razas 

antagónicas. En consecuencia, con esta pugna propi~mente se 

ini~ia la historia de nuestra n3ci6n, cuyos progenitores fue

ron seres profundamente divididos, pero de los que iba a na -

cer un pueblo que, sin ser el conquistado o el conquistador, 

sin embargo heredar!a vicios y virtudes de sus ancestros. 

Lenta y silenciosa, laboriosa y dif!cil, vino a ser la 

idea de la unidad sociol6gica del pueblo mexicano, Una evclu

ci6n que comenz6 a realizarse con esos modos durante la domi

naci6n española¡ evolución lograda al margen de las leyes que 

dispon!an normas que la raza vencedora no acataba; evolución 

obtenida a despecho de las desigualdades sociales que se fue

ron robunteciendo entre espafic1les, criollos y las otras cas -

tas. 

En verdad la Corte de Madrid constantemente demostró el 

temor de que en las posiciones de ultramar hubiera alguien 

que se alzara con ellas. Sin embargo, para la Corona los euj!:, 

tos que le merec1an confianza eran los europeos peninsulares. 

El espafiol formaba parte de la raza superior, conquistadora, 

apoyo de su poder y elemento que conservaba ese poder. De do!! 
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de el espaftol fue colocado al vértice de la pirrunide social ya 

que reunía todas las excelencias: la de ser duefto del ~undc, 

fiel catGlico, guardián de la lengua, vasallo obediente, dep~ 

aitario de los intereses materiales y espirituales, en suma, 

la fuerza centdpeta del ordcr1 social que España hal.>Ía impla~ 

tado. Para el español estaban reservadcs honores, dinero, po

sici6n social, consideraciones todas por eso la sátira anóni-

ma. lo describi6 desde el siglo XVII, de este modo: 

"Viene de Espaf\a por el mar salobre 

a nuestro mexicano domicilio 

un hombre tosco, sin ningún auxilio, 

de salud falto y de dinero pobre. 

Y luego que caudal y !nimo cobre, 

le aplican, en su b!rbaro c6ncilio 

otros como él, de César y Virgilio 

las dos coronas de laurel y robre. 

Y el otro, que agujetas y alfileres 

vendía por las calles, ya es un Conde 

en calidad, y en cantidad de FÚcar; 

Y abomina después del lugar donde 

adquiri6 estimación, gusto y haberes; 

y tiraba la jábega en Sanlúcar. (12) 

El espafiol, ~ue se llamó a sí mismo gente de razón y 

cristiano, tuvo descendencia en América. Si era con madre es-

(Jfl Poetaa novohlapanca (1521-1621) Blbllote.ca de.t Eatudlante. 
Un.lve1tal.ta1t.lo Na.m. 33 Seleccí.6n de. Al6cnao Mlndez P.lanca.!1.ú. 



31 

panola eus hijos fueron conocidos como criollo& o cspafioles 

americanos. E~tos se les rebajaba en el aprecio social y no 

alcanzaban la totali¿ad de derechos, lo que resultaba o se 

sent!a como a&ravio para los mismos. En ocasi6n de la conjur~ 

ción de Martín Cort6s que alter6 a la tierra, alguien de los 

criollos dijo: 

"!Cuerpo de Dios! Nosotros somos gallinas¡ 

pues el rey nos quiere quitar el comer y 

las haciendas, quitemosle a 'l el reino 

y alcémonos con la tierra y d~mosla al 

marquez, pues es suya, y su padre y los 

nuestros la ganaron a su costa, y no veamos 

esta llstima" (13). 

Para el siglo XVIII la divisi6n se fue haciendo más not2 

l'ia, pues los criollos no encontraban conformidad de i::er fun

cionarios de segundo orden, mientras los peninsulares lo obt~ 

n!an todo; alcanzaban apenas a profesar u ordenarse en la el~ 

rec!a, s6lo par·a ejercer en planos inferiores a los jerarcas 

y clérigos europeos. 

Conforme se descendía en la escala social, las desigual

~ades se hac!~n m~s tajantes. La raza vencida por derecho de 

conquista fue tratada implacablemente. Ese trato se mantuvo 

en relación directa a su resistencia. Por lo dem!s ld reli- -

gi~n cat6lice dió el punto de vista para clasificar a los in-

(131 T~4t4do del de4cub~imiento de !44 India.i.. (Notici44 HiA
t6~iC44 dt Nueva E4pañal Juan Su~~tz de Pt~4lta. Mlxico, 
1449, p4gin4 114, 



1 dios. Algunc~ europeos negaron a los abor!genes la facultad 

de raciocinio; por contraposici6n hubo tc6logos que la recon2 

cieron en favor de los vencidos. No obstante que esta opini6n 

prevaleci6 en la teoría, prácticamente la organización social 

de la Colonia conserv6 la distinci6n entre espafloles, cristi! 

nos o eente de raz6n y los indios a quienes se apellidaban na 

turales. 

Segan queda escrito, la mujer ind!gena fue una de las c2 

lurnnas del mestizaje. Y como es f'cil suponer, el hombre de 

la raza vencida se convirtió en la mano de obra colonial, no

minalmente al margen de la esclavitud, en verdad bajo una ser 

vidwnbre que lo volvió en ser lleno de vicios, defectos, en -

fermedades¡ digno tan s6lo de que fuera conservado como se 

conserva a los semovientes. 

La mezcla entre madre indígena y padre espanol result6 

en los hijos mestizos. Productos de la violencia o de entra -

gas circunstanciasles eran, por regla general, hijos ilegíti-

mos. 

Estos existieron desde el momento mismo en que los espa

fioles establecieron el primer centro estable en La Espafiola. 

En nuestro pah el propio conquistador Hernán Cortés cli6 el 

ejemplo teniendo hijos con varias indias, entre ellos uno con 

su int~rprete dofía Marina. 

En febrero de 155~ el Virrey don Luis Velasco escribía 

al rey de Espafia, Felipe II 1 en los siguientes t~rminos: 

"Los mestizos van en grande aumento y todos ª! 
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len t n mal inclinados;y tan osados para todas 

las maldades, que a ~stos y a los negros se ha 

de temer. Son tantos que no basta corrección 

ni castigo, ni hacerse con ellos ordinariamen-

te justicia. Los mestizos andan entre los in -

dios, y como tienen la mitad de su parte, ac6-

genlos y encúbrenlos y denles de comer; los in 

dios reciben de ellos muchos malos ejemplos y 

ruines tratamientos" (14). 

Loa m'ritos de los mestizos nunca se reconoc!an debida -

mente, algunos afortunados alcanzaron determinadas posiciones 

sociales, mientras que el mayor número de los mestizos ingre

s6 a la vida que llevaban los léperos, los serviles, los que 

eran carne de hospital y huéspedes asiduos de las cárceles. 

El negro llegó a América a fin de evitar la destrucción 

de los indios. En adelante ~ste y sus mezclas iban a consti -

tuirse de hecl10 y de derecho, en los grupos humanos !nfimos, 

que siempre vivieron bajo el ludibrio de una r!gida escala S.2, 

cial. 

Las castas formaban la parte 'más despreciable y baja de 

la sociedad en el siglo XVIII ya que no pose!an nada¡ los bl~n 

cos peninsulares, las despreciaban y las explotaban¡ sin em -

bargo, entre ellas se ocultaban hombres más Gtiles y más cap! 

ces como trabajadores, pues su inteligencia era muy despiertai 

114) Manuel Gonz4lez Ramt11.ez 8 La Revotuci6n Social de Mlxico, 
Tomo rI. La4 .{.nU.ltuc1.onu 4ocia.tu. El p!t.obtema. Econ6mf 
co, Fondo de Cultu11.a. Econ6mica., p4g1.na 32, 
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pero la sociedad les vedaba toda posibilidad de mejoramiento 

y elevaci6n. Estaa razones motivaron un odio terrible de las 

castas hacia la clase dominadora que los explotaba y ~ue po -

se!a todos los bienes de la cultura y de la riqueza. 

La funci6n social que los ind!genas hab!an logrado tener 

fueron trocadas por los de la civilizaci6n: 

"Ya no m!s educaci6n para todos, ni el que to-

dos nacieran libres¡ el vasallaje y la enco- -

mienda ser!an en adelante los modelos imperan-

tes y el vender, dar, donar, cambiar, destruir 

y el hacer todo lo que se quiera con una cosa, 

vendría a configurar el concepto de "propie- -

dad" (15). 

Ahora la concepci6n de la propiedad era la del viejo mun 

do que apoyada primeramente en la Bula alejandrina y en segun 

do t€rmino y por lo que respecta a nuestro pueblo en los mu -

chos nombramientos y donaciones hechas a Hernán Cort~s y a 

sus soldados parece haber sido el origen de las desgracias y 

sufrimientos del pueblo mexicano. 

Es as! como Alejandro VI dispuso de algo que no le pert~ 

necia pues lo que s6lo se debi6 a la fuerza de la conquistn, 

pretendi6 legalizarse mediante un documento papal que data del 

14 de mayo de 1~93 apoy~ndose exclusivamente en argumentos de 

oar~cter religioso, que de ninguna manera pod!an conferir a un 

(751 Jo~g~ Sayeg Hetd, Et Con6tltuclonatl6mo Sccl«l Mexicano, 
Temo Z, P4gln4 12. 
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s6lo hombre la facultad que se arrog6 el Borgia al otorear, 

como lo hizo la propiedad de todas esas tierras. 

As!, HernSn Corg~s con todo este an~ecedente celebr6 la 

toma de posesión de nuestro país el 12 de marzo de 1519. Y 

veintinueve meses más adelante, ~l mismo, ayudado por la ing! 

nuidad indíiena de considerar a los espafioles como seres divi 

nos'pudo ofrecer a rspafta el enorme terrjtorio que haL!a con

quistado para ella. Nombr5ndose a Cort~s gobernador y capitán 

general de Nueva Espafta, además de esta generosa designación 

le concedieron el título de 'Marquez del Valle de Oaxaca 1 gr! 

cias a otras cédulas reales expedidas en 1529 (16). 

Aquí es precisamente cuando nace la propiedad privada en 

Nueva España con estas donaciones grandiosas de Hernán Cortés 

y en la serie de mercedes que le sucedieren. 

Siendo el premio a los servicios que los.conquistadores 

dieron a la corona española numerosas regalías que vinieron a 

dar fundamento legal a los repartos de tierra que ya Cortés 

había realizado entre sus hombres. Fue aquí el inicio del la

tifundismo novohispano que hasta nuestros días todavía existe. 

Se instituyeron las tristemente encomiendas que conais -

t!an en el reparto de indígenas entre los conquistadores, con 

el prop6sito de cristianizarlos y de protegerlos, a cambio •ie 

utilizar sus servicios. A pesar de este esp!ritu humanitario 

de la encomienda, la explotación de los naturales fue sistem! 

!~:~-~-!~!-~~~~~:!~~:!_:~~~!~~!:~!-E~:!_~:!:~entemente los eu 
(161 C.F.R.r Jc4gt Sayeg Heta. Ob~a Ccnjunta, H~~to~ia Vccu -

mental dt Mlx~co, Tomo 1. p4gina 735. 
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comenderos alquilaban a sus encomendados para realizar traba

jos tan aeotantes y peligrosos como los de las minas. 

"De esta suerte llegaron al pa!s numerosos 

frailes, alyunos de ellos portadores de la ma

ravillosa doctrina moral y personificadora de 

las bondades y del verdadero espíritu de sacri 

ficio que residen en la esencia misma del cris 

tianismo" (17). 

No tuvieron los indígenas mejores defensores que los pri_ 

meros frailes misioneros, Fu~ron los que se compenetraron de 

las penas sufridas por los naturales, de las fallas que exis

t!an en el trato humano que debería d&rseles y fueron los que 

derramaron en los aborígenes el amor y la comprensión que 

eran necesarios. A los que hay que agregar los nombres egre -

gios de Bartolomé de las Casas, 'El padre de los indios', el 

cual realiza la manifestaci6n escrita de su pensamiento, lo 

que ahora se conoce como tratarlos donde insiste en el modo P! 

cífico de predicar la fé a los indios, aboliendo la guerra ab.! 

siva e ilegal que contra ellos se estaba llevando a cabo. 

Combate, el sistema de encomiendas, de las cuales hace 

la siguiente descripci6n: 

"Ninguna otra pestilencia pudo el diablo in-1e!l 

tar para destruil• todo aquel orbe, consumir y 

matar todas aquellas gentes de ~l y despoblar 

-----------··---==:::~-~~-~!~E~~~~~~-!~~-~!:~~~=~-L!~!! poblados 
{771 Jo~ge Sayeg Helú. El Con4titucionali4mo Social Mexicano, 

Tomo l, P4gina 76, 
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reirios, y ~sta sola bastaba para despoblar el 

mundo, como fue la invenci6n del repartimiento 

y encomiendas de aquellas gentes, que l'eparti~ 

ron y las encomendaran a todos los diablos, o 

como hatajos de ganado entregados a hambrien -

tos lobos. Por esta encomienda o repartimiento, 

que fue la m~s cruel especie de tiranía y m5s 

digna de fuego infernal que pudo ser imagina -

da, todas aquellas gentes impedidas de resce -

bir la fe y religión cristiana, por ocupallos 

noches y días los espaftoles, sus infelices ti-

ranos cornenderos, en las minas y trabajos per

sonales y tributos increíbles y con echalles 

cargas a cuesta que las llevan a ciento y dos

cientas leguas, como y peores que si fuesen 

bP.stias, y con perseguir y echar de los pue- -

blos de los indios a los religiosos predicado

res de la fe, que les doctrinan y dan conoci -

miento de Dios, por no tener testigos de sus 

violencias, crueldades, latrocinios continuos 

y homicidios" (18). 

Al Vftr esta descripci6n nos damos cuenta de que rechaza 

la idea de esclavitud natural en que se hallaban sometidos los 

ind!genas mostr!ndose liberal al ir en contra de las encomien

das o en vasallaje invocando la igualdad entre indigenas y eu-

ropeos. 

(111 T~atado¿ Ba~toloml de la.i. Ca¿o.¿, F,C,E, Ml~ico 1966, T.l:. 
P4g..lna. rr. 
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Todas estas id~as cin embargo fueron encarnizadamente com 

batidas por la ~poca. 

Otros de los frailes que merecen ser nomb1,ados por ampa

rar a los indios de los abusos bestiales es Vasco de Quiror,a, 

quien al ocupar un puesto de representación del rey, empren -

dio lucha decisiva a favor de la raza vencida, que le valió 

el mote de Tata Vasco. As! como Fray Juan de Zumárraga entre 

otros, quien en distintas ~pocas de au vida y desde su estan

cia en las islas de Am'rica enviaba noticias al rey ce Espafia 

con el fin de que se mejorara a los indígenas en sus condicio 

nea de vida, Ellos realmente ten!an vocación pues la gran ma

yol'!a por el contrario fueron verdaderos explotadores de los 

naturales careciendo del m!s elemental sentido cristiano. 

rue as! como la Nueva Espafia se edificó, tres siglos de 

medevialismo dar!an como respuesta la violencia a este largo 

per!odo feudal, pues la mezcla y no el exterminio, la forma -

ción de una raza y no la extinción de ninguna, ha sido el atri 

buto propio al desenvolvimiento del pueblo mexicano. 

El desarrollo económico estuvo condicionado a la creen -

cia del conquistador primero y del colonizador despu~s de que 

los pueblos americanos deb!an a Espafia perpetuo reconocimien

to por los beneficios religiosos y espirituales principalmen

te, Es por ello que la economía de la Nueva Espaf\a depende,a!?_ 

solutamente de la espaf\ola y toda relaci6n comercial debería 

realizarse directamente de Espafia. 

Con eote fin de regular la actividad econ6mica de las In 
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~ias y organizar el cornercio de la metr6poli con las colonias, 

se cre6 en el afio de 1503 la Casa de Contrataci6n de Sevilla, 

con autoridad suficiente para conceder permiso y recaudar im

puestos sobre importación y exportaci6n, armar embarcaciones 

y supervisar mercancías, recibir el oro dirigido tanto a la 

corona como a los particulares, estudiar y resolver los liti

gios habidos entre los comerciantes, conocer de las violacio

nes cometidas en los reglamentos y vigilar que los barcos uti, 

lizados para el. comercio fuesen constru!dos en Espaf'ía y trip~ 

lados por espafioles. Esta pol!tica proteccionista que sigui6 

Espaf'ía con el comercio de sus colonias, lejos de favorecerla, 

ocasion6 su decadencia económica, pues foment6 el contrabando, 

la salida de moneda y la piratería que enriquecieron a todos 

los pa!ses europeos menos a la propia Espafia. 

La miner!a fue una actividad muy pr6spera durante la Co

lonia en virtud de que en Europa se consideraba entonces que 

un pa!s era m!s rico mientras mayor cantidad de metales pre -

ciosos poseyera. Por tal raz6n los monarcüs espafioles concedi,e 

ron numerosos privilegios al gremio de mineros, aunque a cam

bio de percibir la quinta parte de los metales explotados, 

fue pues par~ beneficio exclusivo de Espaf'ía. A nuestro pa!a 

s6lo report6 graves males derivados de la desordenada explot! 

ci6n de las minas, as! como el pésimo trato que se le daba al 

ind!gena. De aqu! se forma1•on grandes haciendas que se adqui

rieron gracias a los enormes productos. 

La industria del México Colonial careci6 de capital, tal 

circunstancia impidi6 la introducci6n de maquinaria, por lo 



40. 

que se limitaba a dos manifestaciones principales: el taller 

artesano y el obraje, 

La vida. de los trabajadores en los obrajes fue penosa 

pues de acuerdo con la 6poca, se les privaba de libertad tt!!l,

poral (pues deb!an vivir dentro de los obrajes de lunes a sá

bado) tenían raqu!tico alimento y la indisciplina era castig! 

da con dureza. El taller artesano de espanoles estaba agrupa

do por cuestiones de religi6n en cofrad!as, por ley se reun!an. 

en gremios. Como todo estaba reglaJnentado y nada ni nadie po •• 

d!a apartarse del reglamento, el progreso artesanal fue muy 

lento. 

Por lo que toca a la agricultura, se producía solamente 

lo indispensable para el consumo ya que la exportaci6n era C!_ 

si nula. La base de su alimentaci6n fue el ma!z, frijol, chi

le y maguey, que se dedicaban a fomentarlo con ah!nco por los 

grandes impuestos que al estado produc!a, htos como plantas 

abor!genes, as! como las que los conquistadores aclimataron, 

entre otras el trigo, arroz, el pl&tano, la cafia de azúcar y 

los grboles frutales. 

A pesar de la gran variedad de cultivos, la agricultura 

novohispgnica no logr6 mayores progresos, en primer lugar, 

porque la ma~a distribuci6n de la tierra di6 origen a los la

tifundios eclesi!sticos y a mayorazgos, que transformaron gran 

parte de las propiedades en bilnes de manos muertas; en segun_ 

do t~rmino po1•que careci6 de buenos sistemas de riego, y fi -

nalmente, por la prohibici6n por parte de la metr6poli para 

ciertos cultivos. 
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Para completar esta breve s!ntesis de la econom!d de la 

Nueva Eepana, haremos una breve alusi5n a la cantidad innume

rable de impuestos, que siguiendo una p~eima pol!tica fiscal 

gravaban m&s a los que tenían una menor capacidad contributi

va, y que hicieron de la misma la m&s importante fuente de in 

gresos para la Corona española, Entre ellos se encontraba la 

alcabala, derecho aduanal que imped!a el libre comercio entre 

los Estados, el papel sellado, lo que ahora es el impuesto 

del timbre; el quinto real siempre se deb!a pagar la quinta 

parte del metal que cogiesen; la a.monedación y vajilla, renta 

que al estado producían la plata, el oro, el cobre para la a~ 

naoi6n de moneda y para labrar alhajas, vajillas; la composi

ci6n, el pago de un tanto por adquirir t!tulos legales sotre 

tierras y aan encomiendas mal adquiridas, Dentro de los mSs 

importantes se encontraban ~stos, que aunado por las otras a~ 

tividadcs económicas tan precarias, nos damos cuenta del atr~ 

so económico de la Nueva Espafia (19), 

Los per!odos del gobierno de la Nueva Espafla fueron los 

siguientes: 

1~ Gobierno de Hernán Cort~s, quien sent6 laa 

bases de la organizaci6n pol!tica y administra 

tiva, mexicana, al erigir en ellas al ayunta- -

miento de la Villa rica de la Vera Cruz, ini -

ci!ndoae desde ese momento nuestra v.:da munic,! 

pal que es la c~lula civil de nuestro pa!s, la 

(19) C.F.R.r Jo~ge Sayeg Hel4. El Ccn~titucionall~mo Social 
Mt~icano, Tomo 1, P!gina~ 32 y B3, 
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mSs pequena y fundamental organizaci6n de eo -
bierno por eso subsistir! a todas las dem!s i~s 

tituciones, y aún en nuestros d!as es la base 

de nuestra organización pol!tica. 

2~ Gobiernu de los Oficiales Reales, nombrados 

directamente para vigilar los intereses de la 

Corona. Empezaron a gobern~r al lado de Cort~s; 

quedaron como tenientes suyos cuando viaj6 a 

Honduras y luego lo substituyeron por complc -

to. Sus cargos fueron los de tesorero, factor, 

veedor y contador. En general se mostraron de

sacertados. Tambi'n debemos contar a los jue -

ces de residencia y visitadores que llegaron 

para tomar cuenta a los conquistadores y &º~º!:. 

nantes. Ven!an con tan amplios poderes que, 

m!s que orden, vinieron a pone1• desorden mu- -

chas veces. 

3~ Gobierno de la Primera Audiencia ~presidi

da por~ Beltr~ Nufio de Guzm~n que tuvo una 

actuaci6n en exceso inhumana y cuatro oidores. 

Implantando un p'simo gobierno cuyos abusos s~ 

bre indio9 y espafioles los hicieron indeseables. 

4~ Gobierno de la Segunda Audiencia. Fue magn! 

fica su actuaci6n con gobernantes tales como 

don Sebasti~n Ram!~ez y el licenciado don Vas

co de Quiroga, Muy benéfica para el progreso 
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dd pah, pero transitoria para dar lu¡.:ar a la 

llegada del virrey. 

59 Gobierno Virreinal. Estuvo a cargo de repr! 

sentantes personales del rey. Se inaugur6 con 

don Antonio de Mendoza en 1535 y duró hasta 

1821 en que se cerr6 con el Gltimo virrey don 

Juan 0 1DonojG, a las puertas mismas del M€xico 

Independiente, completando un total de 63 vi -

rreyes de los cuales s6lo algunos fueron los 

que hicieron una labor benl!fica en la Nueva Es 

pafia, 

El virrey, su persona representaba la del rey, por lo t!_n 

to gobernaba sobre los intereses individuales de los conquis

tadores y pobladores cuidando los intereses de la colonia. S!!, 

gu!an los siguientes títulos y atribuciones: Jefe supremo de 

la administraci6n novo hispana, capitSn general, gobernador 

del reino, presidente de la audiencia, vicepatrono de l~ igl!_ 

sia, y superintendente de la Real Hacienda. 

La Real Audiencia limitaba el poder del Virrey·, cuando 

era necesario por medio de un juicio residencia sobre GU con

ducta y adminístraci6n, 'et.e se hac!a cuando cesaban en el po 

der y si resultaba responsable de algGn cargo grave deb!an 

responder con sus bienes y aG.n con su persona. Debido a lo d!. 

latado y laborioso de las diligencias y actuaciones llevadas 

a cabo, as! como por la corrupci6n de los jueces, este juicio 

no se realizaba, siendo te6rico Gnicamente. 
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Al virrey seguía en autoridad el gobernador que era quién 

estaba al frente de las diferentes provincias de la Nueva Es~a 

fia, 'etas eAtaban divididas en lo que se llama alcaldías MdY2 

res bajo la direcci6n de los corregidores. Tanto virreyes, g~ 

bernadores y corregidores, eran extranjeros que no conocían a 

la Nueva Espa~a en lo m~s mínimo. 

Las finicaa autoridades que sí conocían de nuestros prob.!.e 

mas, eran los municipios, eran gobernados por un grupo de ve

cinos del lugar llamado ayuntamiento que llegaba afin a admi -

tir criollos, acerc~ndoae así a una representaci6n popular en 

un gobierno que no intervenía la voluntad del mismo, 

Durante los tres siglos de dominaci6n espafiola, y afin P2 

demos decir que muchos anos despu~s, la sociedad mexicana es

tuvo fuertemente influida por la Iglesia Cat6lica, Ella dcmi

n6 la conciencia de los hombres, di6 car~ct~r a las costum- -

brea, intervino en las normas de gobierno, en' la educaci6n, 

en las artes y en las ciencias¡ determin6, con el acaparamic.!l 

to de riquezas, un aspecto muy importante aunque negativo de 

la economía; fu,, en suma, el eje al derredor del cual gir6 

nuestra historia por m~s de trescientos anos, llegando a re -

presentar en nuestro país un verdadero poder pol!tico con m!s 

fuerza muchas veces que el Estado mismo. 

Los jefeE de la Iglesia fueron en algunas ocasiones m~e!!!. 

bros de la familia real de Espafla, y gozando de privilegios 

se tradujeron en un vasto patronato de las indias, por el que 

se garantizaba al Estado espaflol un control sobre el poder e

clesi~stico sin contar con la intervenci6n de la Santa Sede, 



sin su consentimiento. adem!s, no fud!a edificarse iglesia, ni 

lugar piadoso alguno, a cambio hab!an contra!do la obligaci6n 

de evangelizar y educar al ind!gena. 

Es as! como la iglesia se mostr6 aliada a los explotado

res. s6lo se preocup6 por llegar a adquirir una excelente si

tuaci6n econ6~ica encontrándose cada d!a mgs lejana del cami

no espiritual. 

Sobre estas bases se introduce desde fines del siglo XVI9 

el lla.mado "Santo Oficio de la Inquiaici6n" • que vino a robu! 

tecer m&s el poder de la iglesia. Siendo innumerables las in

justicias m!s atroces de que pueda guardarse memoria. Pues P! 

ra perseguir la herej!a, los castigos que se impon!an pod!an 

aer desde la excomuni6n y la confiscaci6n de los bienes, has

ta la pena de muerte en la hoguera y el anatema sobre el ape

llido, 

A groso modo hemos visto un aspecto general de la 'poca 

de la Colonia, que es la que va a dar pauta al despertar de 

algunos grandes hombres como Hidalgo y mh tarde Morelos, que 

nacieron y se desarrollaron viviendo la evoluci6n de esta 

nueva raza, pudiendo palpar en forma definitiva todas las de

sigualdades que exist!an. 

Fue as! como su propia experienci~ les fue mostrando lo 

que ya sab!e.n por les libros, que el r'gimen de castas es con. 

trario a la dignidad humana, que el ~oloniaje ultraja el der! 

cho de loa pueblos a ser libres y que solo la independencia 

nacional y las instituciones democr!ticas abren el camino pa-



ra que los pueblos y los hombres tengan frente a sí perspecti 

vas materiales y culturales superiores. 



1 
1 

• 

C A P I T U L O II. 

SIGNIFICADO DE MORELOS EN LA HISTORIA DE MEXICO 

1.- El Capitful del An&huac. 

2.- Actuaci6n Legislativa - Morelos como 
Estadista. 
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1.- EL CAPITAN DEL ANAHUAC. 

"A«K cuando Molf.tto4 apa/f.ece como 
ge.ni.o mllita.I(. dt nue.4tlf.a gut/f./f.a 
de. e.mfJ.11.cl.pa.c.Un, .i.u pe/f..So11.al.lda.d 
como lf.e.6olf.ma.dolf., como plf.e.culf..So/f. 
de. l.dea..s ava.nzada4, no t4 de nln 
gdn modo l.nóe.lf.lo/f., fn €! la act7 
v.ldad m.l.Uto.Jt. óue .so.lamen.te u1i -
medio. Fue la. actuacl6n 6oclal 
la que con4tltuy6 la ólnatldad 
.sup1r.e.ma de .su oblf.a". 

Ubatdo Va/f.ga.4 Malf.ttne.z. 



Todos loa cambios internacionales que se sucedieron en 

la segunda mitad del siglo XVIII fueron loo g~rmenes de los m.2. 

vimientos de independencia posteriores. 

Los hombres de Estado, diplomáticos y emigrados, introd~ 

jeron en Espafla las novedades filosóficas o literarias. La 

erudición y las ciencias co~ienzan a desarrollarse ampliamen

te; se analizan y critican loe dogmas al amparo del libre ex! 

men, y se extiende el conocimiento de las lenguas ~xtranjeras. 

El movimiento de crítica renovadora que en lo político 

se había iniciado en Inglaterra con John Locke ya desde fines 

del siglo XVII cuando se afirmaba que "los hombres han recibi 

do de Dios derechos superiores a todas las leyes ••• " y "que 

esos derechos naturales del hombre son la libertad y la pro -

piedad", penetran, se desarrollan, amplían y adquieren tono 

·de universalidad en Francia. 
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Voltaire (1694-1778) ataca la dominación eclesiástica, 

la opresión en todas sus formas, y lucha por la libertad int~ 

lectual, religiosa y política esclarecida por la razón; los 

enciclopedistas y de entre ellos especialmente Diderot (1713-

1784) y D'Alambert (1717-1783) en su extensa recopilación de 

veintiocho volGmenes, intentan crear una filosofía de la vida 

y del mundo que reemplace a los viejos sistemas de creencias 

y pensamientos. Atacan principalmente a la Monarquía Atsoluta, 

contra la consideración de la potestad real como fuente de t~ 

da autoridad legítima, y contra la Iglesia Católica. Los pri~ 

cipios que constituyen la base de su objetivo son: la defensa 

de la libertad y la igualdad entre los hombres. De acuerdo 

con Locke definían a la libertad "como el derecho que tienr·n 

los serP.s humanos para disponer de sus personas y biene¡; en 

el sentido que tengan por conveniente, salvo el respeto a loe 

principios del Derecho Natural."(20). 

Rousseau (1712-1778), h~ce nacer en su "Contrato Social" 

la teoría de la voluntad popular como fuente originaria del 

poder político, y Gabriel de Mably (1709-1785), siguiendo las 

ideas de Rousseau, cree que: 

"El origen de todas las injusticias políticas 

y sociales s~ encuentra en las desiguuldades 

econ6micas y en la usurpaci6n del poder por 

las clases privilegiadas de la Sociedad"(21). 

(fO) C.F.R.: Ubaldo Va1tga..6 /AaJr..t1.ne.z. Mo1r.e.lol> "Si.vr.vo de. la Na
ci.6n". Ecllto1ti.al Po1r.1r.aa, S.A., Capttulo I, P~gi.na. 4. 

(27) lbl.de.m. Pdgi.na B, 
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Montesquieu (1689-1755) en la parte más import~nte de su 

obra "El Espíritu de las Leyeo", se refiere al valor de la li_ 

bertad y a la teoría de la división de poderes corno la r,aran

t!a necesaria para aquella y como único frer11) r; •· .•.:· para los 

abusos del absolutismo. 

Todas estas ideas no eran en realidad sino expresiones 

de las aspiraciones al poder de la clase burguesa que se lan

zaba a la lucha con ese programa revolucionario de "nuevas 

.ideas" como base y gu!a de las masas populares, proclamando 

los principios de libertad, igualdad y fraternidad en contra 

del régimen de fuerza del feudalismo encarnado en el Absolu -

tierno Monárquico, en la nobleza y en la Iglesia. 

De este modo con los ataques a la Monarquía Absoluta, el 

poder pol!tico de la Iglesia Católica y por la exaltación del 

concepto de la soberanía del pueblo y de la libertad e igual

dad base de los Derechos Natu~ales del Hombre y de Ja Democr~ 

cía como nuevo sistema político, a mediados del siglo XVIII 

esas ideas iban penetrando poco a poco a los diferentes pa! -

ses de Europa y de América. 

As! las trece colonias inglesas germen de los futuros E! 

tados Unidos despuh de una larga e infructuosa lucha por ha

cer valer sus derechos ante el Parlamento y ante la Corona in_ 

glesa, decidieron al fin repudiar ~n un Congreso reunido en 

Filadelfia, el absolutista y ~rbitrario monarca Jorge III. 

El d!a 4 de julio de i776, los representantes de las co!' 

nias votaban solemnemente la Declaraci6n de Independencia, a 
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ios ingleses renun~iaban con un gesto de despecho e indigna -

ci6n, a la madre patria que los explotaba y les negaba la je

rarquía de sus hijos. En tal actitud no había s6lo resenti- -

miento, sino apasi0nada exa:tdci6n política atizada por la se 

ductora Filosofía del siglo XVIII. 

En Francia, cuna y principal centro de difusión de las 

nuevas ideas, por la clase burguesa que sos~enía al Estado 

con su actividad econ6mica 1 y aspiraba legítimamente al pccer, 

logra ya en 1789 con la "Declaraci6n de los derechos del hom

bre y del ciudadano» dar impulso Gefinitivo a su movimiento 

revolucionario (favorecido indirectamente por la cada vez 

m~s acentuada debilidad del poder real encarnado en el pusil! 

nime y vacilante Luis XVI rodeado de una aristocracia corrorn

pida). 

Siendo la libertad, igualdad, propiedad y seguridad los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y sin más 

límites que aquellos qu~ aseguran a los demás miembros de la 

sociedad el goce de los mismos derechos, forman la base de la 

doctrina que enriqueci6 al genio franc~s, y constituyen la 

esencia de esta magnifica aportación de la "Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano". 

Los regímenes absolutistas empafiados en una guerra a ~u~ 

te con la revoluci6n victoriosa inician las guerras de coali

ci6n sucesivas contra Francia jnspirados por Inglaterra. 

Napole6n sirve al principio a la revolución y sus· triu~ 

fos llegaron hasta Espafia en donde impone este trono a su he~ 
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rn~no Jos~ Bonaparte a qui~n el pueblo espafiol no tard6 en dar 

el mote de "Pepe Botellas", Los espafioles se sublevan contra 

los franceses el 2 de mayo de 1806. 

Frente al invasor surgen de inmediato por todos los l•Jg~ 

res de Espaf\a "Juntas" que a sí mismas se llamaban "gobierno". 

La Junta de Sevilla fue la más explícita en su sencilla, 

pero categ6rica declaración: 

"Nos hallamos, de repente, sin rey leg!timo y 

sin gobierno, situación verdaderamente descono 

cida en nuestra historia y en nuestras leyes; 

el pueblo reasume legalmente el poder de crear 

un gobierno ••• el poder legítimo pues, ha que

dado en las juntas ••• " (22). 

Las noticias del levantamiento en masa ocurrido en Fspafia 

llegan a las colonias el 23 de junio. La situaci6n era, en el 

fondo, id~ntica: no ten~an gobierno legítimo, porque su rey 

había abdicado y no querían reconocerle derechos al usurpador. 

La tendencia consistirá en desconocer la autoridad de Napoleál 

y proclamar fidelidad al depuesto monarca espafiol Fernando VII. 

Sin embargo, en la Nueva Espafia aparecen ya claras a~gu

mentaciones en las que se advierte el evidente propósito de 

aprovechar la coyuntura de la invasión napoleónica para lograr 

la independencia del país. 

( 22 l Ma.Jt.i.a.no Cueva.& S. J. H.U.to/t.ltt de. la. Na.cUn. Mu.lea.na., Tal.te. 
JtU T.lpcgd6.ico.& de. Mh.lc.o Mode.to, S.A. Ml:x . .lc.o, V.F., -
1940, P4g.lna. 316. 



54. 

Recu€rdeae que todas las autoridades eran nombradas des

de Espafia 1 mientras mayor era la jerarqu!a de la autoridad, 

m!s se identificaba con los nombramientos que venían desde la 

península, as! lo mismo virreyes que eran las m!s altas auto

ridades novohisp!nicas como ya lo examinamos en el capítulo 

anterior, provenían de Espana. El conocimiento de que tenían 

de las tierras era el que llegaba de los relatos que sobre di 

cho particular les hacían los llamados "indianos" (23). 

La Gnica autoridad que tenía un origen popular eran los 

ayuntamientos que eran efectivamente por ello los 6rganos po

l!ticos que m~s se acercaban a una aut~ntica repreeentaci6n 

ds la voluntad de intereses populares, de ahí l~ actuaci6n 

del ayuntamiento de la ciudad de M~xico y de Francisco Primo 

de Verdad. 

El 19 de julio, el Ayuntamiento de la Ciudad de Mhico 

dirigi6 al virrey que lo era a la saz6n D. Jos' Iturrigaray, 

una representación en la que manifestaba "que supuesta la a::¡_

sencia del monarca legítimo, la soberanía residía en el reino 

••• y que mientras en la metr6poli durara aquella crisis, la 

colonia debía gobernarse por las leyes vigentes, continuando 

el virrey en su puesto sin entregarla a ninguna potencia ni 

aGn a la misma Espafia mientras permaneciera en tales circuns-

tancias" ( 21J). 

(2!) "Indiano~"' gente qut nacla tn E~paffa, hacta &o~tuna tn 
Aml'Llca y volvla ~lea. 

(24) Ubatdo Va~g~ Ma~tlntz. Mo~tlc~ "Slt~vo dt l4 Nacidn" Ed.i. 
to~ial PoJr.Jr.~a, P«gina to. 
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Esta representaci6n tendía a establecer una independencia 

provisional y fue desaprobada por la Audiencia. 

Por tal raz6n, se celebró el 9 de agosto una junta a so

licitud del Ayuntamiento. Presidi6 el virrey y estuvieron tr! 

eentes los miembros de la Audiencia, el Arzobispo, los canóni 

gos, los inquisidores, los miembros del Ayuntamiento, los go

bernadores indígenas con sus parcialidades, y la nobleza. El 

Lic. D. Francisco Primo de Verdad, síndico del Ayunta~iento, 

manifest6 ciertas ideas tan avanzadas en aquella ~poca, que 

con toda justicia ha sido calificado como el progenitor de la 

autodeterminaci6n, decía: 

"En virtud de l1aber desaparecido el gobierno 

de la metr6poli, el pueblo, fuente y 01'igen de 

la soberanía, debería resumirle para deposita::, 

la en un gobierno provisional que ocuparía el 

vao!o causado por la ausencia del rey legítimo 

Fernando VII 11 (2 5), 

El padre mercenario Fr. Melchor de Talamantes, por su p~r 

te, present6 al Ayuntamiento dos estudios muy inte~esantes, 

uno de los cuales, Representaci6n Nacional de las Colonias, 

demuestran en su parte medular la tesis de que: 

"Se han roto del todo para nosotros los v!n ... _

culoa con la rnetr6poli, y no subsisten parad,!. 

rigirnos tino las leyes puramente regionales ••• 

Que ni la Audiencia ni el virrey poMan opo·-- , 
-------·------------------------·---------------US I I b.ldtm. 



nerse por carecer de facultades legislativas de 

todo género, pues no obraban en nombre del rue-

blo, sino del rey, cuya autoridad representaban 

y habiendo desaparEciclo éste, no podían subsis-

tir ••• En tales circunstancias, la representa -

ci6n nacional corresponde al pueblo ••• " (26) 

Como una interesante y reveladora coincidencia, en la ex-

trem.idad meridional de los dominicos españoles en Buenos Aires, 

el Lic. D. Juan José Castelli, expresa~a en la Junta Gubernatá_ 

va, el 22 de mayo, la misma fórmula revolucionaria: 

"El poder de España ha caducado en América y el 

pueblo debe reasumir la soberanía del rey y co~s 

titu!rse conforme a su voluntad" (27). 

Atizada por la crisis española, en la Nueva Espafia, la 

agitaci6n crece cada d!a más: 

"La guerra con Francia que e~citaba el p~triot.f..s 

mo de los espafioles y ensefiaba a los criollos a 

conocer lo que era patria; las d.i.scusiones pol! 

ticas acerca de la soberan!a nacional\ las des-

confianzas del gobierno y las grandes colectas 

de dinero que se hac!an en la colonia para en -

viarlas a España, todo fomentaba el descontento 

de loa mexicanos. Cuando las ideas llegan a fo;:: 

(26) Ubaldo Va..tga~ McVt.tlntt. Mo~eto~ "El Sie~vo dt la Naci6n". 
Edito~lat PoA~4a, P~gina 21. Cap~tuto 1V. 

(21) lbJ.dem. 
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marse en un pueblo y están de acuerdo c0n el de 

recho jamás pueden destruirse"(28), 

Las conspiraciones se multiplicaban por 'odas partes. Aquí 

en la Nueva España los acontecimientos se precipitaron. El pa~ 

tido espafiol (oidores, arzobispo e inquisidores) está en pugna 

con el que podíamos llamar americano o nacional (encabezado 

por el Ayuntamiento de la ciudad, licenciado Verdad y AzcSrate), 

El virrey se sentía halagado al saber que el partido americano 

le ofrecería el mando independiente de la metr6poli. Sabedores 

de 'sto los del partido espafiol encabezado por D. Gabriel de 

Yermo, aprehenden y destituyen al virrey Iturrigaray la noche 

del 15 de s~ptiembre de 1808, Nombran virrey sin cumplimiento 

de las formalidades al viejo mariscal Pedro Garibay, quien a 

su vez orden6 la aprehensión de los licenciados Verdad y Azcá

rate. Ambos son llevados a la cárcel del Arzobispado. Asimismo 

fueron aprehendidas otras personas que simpatiz~ban con las 

ideas revolucionarias: el P. Helchor de Talamantes, el canóni

go Beristáin y D. Francisco Cisneros, Abad de Guadalupe. 

El virrey fue llevado a Veracruz y despu's a España donde 

lo enjuiciaron. El d!a ~ de octubre fue encontrado muerto en 

su celda el Lic. Verdad, primer mártir de la Independencia, y 

Fray Melchor de Talamantes, llevado a San Juan de Ulúa, pere -

ció allí víctima de la fiebre amarilla. 

El escandaloso secuestro y la subsecuente destitución del 

Yftr!lLl-!22-~!~n!~2~2-2~-g~~-f~~r2~_y!g!f~~~-!~~-Erimeros Pª!. 

128) Zbidem. 
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tidarios de la Independencia. no legraron sofocar las ccnspir~ 

ciones, Antes al contrario. Una conspiración militar contra el 

sedicente virrey Garibay fue descubierta y aplastada. 

En septiembre de 1809 se tram6 otra conspiración en Valla 

dolid cuyo frente figuraban D. Mariano Michelena y el Capitán 

José María García Obeso entre los militares. coincidían con 

los licenciados Soto Saldafiat José Nicol&s Michelena. Jos' Ma

ría Izazaga y loa eclesiásticos Manuel Ruíz de Ch&vez y Vicen

te Santa Ma~ía. 

Estos s6lo fueron amonestados con severidad y detenidos 

en sus casas sólo a Santa María lo trasladaron a otro lugar 

por considerarlo corno el promotor intelectual de este rnovimieu 

to michoacano. 

El descontento iba en aumento y las conspiraciones se ra

mificaban, El r-eudo virrey Garibay había sido, sustituido por 

el Arzobispo Lizana. y Beaurnont, nombrado por la Junta Central 

espafiola en julio de 1809• y el 13 de septiembre de 1810 entr~ 

ba a la ciudad de México con todos los honores, y sin sospechar 

que la revolución de Independencia iba a estallar tr.es días 

después un nuevo virrey: D. Francisco Javier Venegas, 

Más adelante tocaría a Querétaro dar a luz la revoluci6n 

de independencia acoger la conspiración que, descubierta diera 

lugar a la lucha armada. Fue as! corno en 1810 dos afios despu~s 

del brote de independencia criollo, y al afto siguiente de los 

sucesos de Valladolid, bajo el pretexto de reunieres litare.- -

rías, los capitanes Ignacio Allende. Mariano Abasolo y Juan A! 
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dama¡ el cura de Dolores Miguel Gregorio Hidalgo, y Doña Josefa 

Ortíz, esposa del corregidor Miguel Domínguez, concurrían con 

otras varias personas, a las reuniones que tenían lugar en casa 

de este G.ltirno, quien aprobaba los rroyectos de independencia 

que en ellas se llevaban a efecto (29), 

Descubierta que fue enta conjura, precipitaría los aconte 

cimientos; el pl~n que venía madurando, y que todavía no acab~ 

ba de completar, tuvo que ponerse en pr!ctica antes de lo pre-

visto. 

Así el 16 de septiembre de 18~0 1 en Dolores, don Miguel 

Hidalgo y Costilla, que se encontraba al frente del curato, 

lanza el grito que repercutir& en toda la Nueva Espafia: 

"!Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando 

VII l ¡Muera el mal gobierno!" 

En esas exclamaciones se encontraban los 'gérmenes del moví 

miento. El ¡Viva la Virgen de Guadalupe! tenía un sentido claro: 

la Guadalupana había sido el consuelo y la esperanza de la ra

za indígena oprimida durante tres siglos. El ¡Viva Fernando VIn 

era un mito eminentemente político respetar en aquellas circU!!,B 

tancias; el ¡muera el mal gobierno! era contra la tiranía, co!!. 

tra los monopolios, contra la desigualdad social, contra la h~ 

millante situación de mestizos, indígenas y castas y la expre

sión del anhelo de independencia y libertad. 

"Las turban simplificaron en el acto aquel pro-

---------------~:~~!-YfY~~~~:~!:~-~:~~:~-~:_§~~~~!~E:' y mue-
119) C.F.R.r Jc~gt Saytg Heta. Et Con~t..C:tuc~ona.ll~mc Soc~at M!, 

x..C:cano, 
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ran los gachupines era su ~~or y su odio; su 

bandera y su enemigo" (30). 

El movimiento insurgente adquiri6 pronto una gran fuerza. 

El improvisado ej~rcito de Hidalgo, Allende, y Al<lama sali6 de 

Dolores, pasó por Atotonilco, sigui6 por San Miguel el Grande 

y desputs por San francisco Chamacuero, Celaya, Salamanca e 

Irapuato, Iba creciendo y desde luego el virrey Venegas orean! 

z6 los mejores elementos de que dispon!a para detener el avan

ce que aparec1a cada vez más grave. Públicó un bando ofrecien-

do la suma de diez mil pesos por cada una de las cabezas de !!,!_ 

dalgo, Allende y Aldama; la iglesia a trav~s de los Arzobispa

dos de M~xico y Valladolid, secundaron la acción intimidante ••• 

Desde poco antes y mientras ocurr1an estos sucesos extra

ordinarios de trascendencia histórica en Am&rica y en Europa, 

en Valladolid, Morelia, el 30 de septiembre de 1765, nac!a y 

transcurr!a la primera etapa de la vida de aquel a quien no v~ 

cilamoa en califica~ como el más grande h€roe de México, José 

Maria Teclo Morelos y Pav5n, mestizo de cuna humilde, pasó su 

nifiez y juventud bajo el agobio 1e constantes privaciones. Un 

t!o maestro de escuela le ensefió las primeras letras, por des

gracia no pudo continuar sus estudios por tener que subsistir 

y auxiliar a su madre y a su hermana que hab!an quedado desam

paradas, viéndose en la urgencia de ganarse el pan con el su -

dor de su frente. 

Durante una década trabajó en las faenas del campo y en 

------------------------------------------------
( 301 U baldo Va./tg(u MMt.lnu. Moh.tlo& "S.le..\VO dt ta. Na.c..(.6n"' f!, 

no IV. P~g~na. zz. 
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la administración de una hacienda de la tierra caliente michoa 

cana. Era un joven formal, metódico, ahorrador y cor. aspiraci.2, 

nes, reunió un pequeño capital y con el regresó a Valladolid, 

dispuesto a autofinanciarse una carrera profesional. La Única 

viable en su ciudad natal, mitrada y repleta de sotanas, era 

la del sacerdocio¡ a ella se en~regó Morelos frenéticamente, 

no por vocación igual que Hidalgo y tantos otros de sus contem 

por!neos, sino por exclusión y por la necesidad de obtener em

pleo eclesi,stico lo m!s pronto posible. Estudió en el semina

rio y en el Colegio de San NicolSs, cuando era rector de 6ste 

el cura Hidalgo. Aqu1 ambos todavía no adivinaban la coyuntura 

que los volvcr1a a reunir. Ae! Morelos daba cima a sus cstu- -

dios y antes de que concluyera el siglo ya ten1a las 6rdenes 

sacerdotales. 

Desempeñ6 el curato interino de Churumuco y, A partir de 

1799 y ~on car!ct~r de propietario, el de CarScuaro, ambos en 

la cuenca del río Balsas, en plena tierra caliente del obispa

do de Michoacán. Se dedicó en Carácuaro al comercio y a otras 

diversas actividades económicas, amen de las parroquiales, con 

lo que pudo ir almacenando una regular fortuna. Compr6 casa de 

calicanto en Valladolid, donde instaló una tienda que cuidaba 

su hermana y su cuñado. Morelos no perdía ocasi6n de consoli -

dar el seguro de su vejez, (31), 

Así discurría su existencia cuando un d!a, estando en Ca

r!cuaro, recibió la noticia del levantamiento de Hidalgo. 

----------··--------------------------------------
(31) C.F.R.1 Hlato~La de Mlxtca. Toma VI. 

La tnd~pvide.nc.ú. Sa.lvat Mu.<.c11.111t de. Ed.lc.J.onu, S,A. cf.t. 
c.v. 
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Como si una descarga el~ctrica sacudiera todo su cuerpo, 

se transformó al instante en otro hombre, Arregló rSpidamente 

sus cosas y partió rumbo a Valladolid, donde encontró a la ciu 

dad en efervescencia Hidalgo acababa de salir, con su nutrida 

hueste, en dirección a M~xico, Morelos no se detuvo y fue tras 

el general!simo. 

Lo alcanz6 en el pueblo de Indaparapeo y lo acompan6 has

ta el de Charo, donde el libertador lo nombr6 jefe de la revo

lución en el sur y rumbo de Acapulco. 

"El lugar donde se efectuó este encuentro, del 

que tantas mieces recoger!a la insurgenc~a, no 

hab!a sido seleccionado de antemano por los pr~ 

tagonistas. Pero como a menudo los hechos caus~ 

les encierran algún significado profundo, ajeno 

a la voluntad, en aquel viejo pueblo de origen 

matlatzinca y a la vera del suntuoso convento 

édificado por los agustinos en el siglo XVI, se 

unieron las fuerzas ciclopeas de dos grandes me 

xicanos para destruir la obra que tres centu- -

rías antes hab!a levantado el genio y el inge -

nio de Hernán Cortés, de cuyos herederos eran 

precisamente el burgo y los ejidos de Charo. Y 

as! bajo la sombra funesta del Marqu~s del Va -

lle, Hidalgo y r.orelos se saludaron de nuevo 

después de casi veinte afies de no verse" (32). 

(321 E4nt¿to LtmoLnt VllllcaRa, Mo4eto~. Cap. VI. P~gina 31. 
U.N.A.M, 1965. 
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Ah! se despidieron y nunca m~s volvieron a verse. 

Del eufórico y nervioso estado de ~nimo que dominaba a es 

te nuevo Morelos al marchar a la guerra, da idea la insólita 

petición que al día siguiente de su entrevista con Hidalgo pr!. 

sent6 al secretario de la mitr~ de Valladolid: 

"Por c:omisi6n del excelent!simo sefior don Miguel 

Hidalgo, fe~ha ayer tarde en Indaparapeo, me p~ 

so con violencia a correr las tierras calientes 

del sur; y habi~n1o estado yo con el sefior con

de (de Sierra Gorda, gobernador de la diócesis 

en ausencia del fugitivo obispo electo, Manuel 

Abad y Queipo) para que se me ponga coadjut01' 

que administre mi curato de Car!cuaro, ~e dijo 

su sefioría lo pidiese a usted, a quien no hall!n 

dole hasta las nueve de la rnafiana y siéndome 

preci$o no perder minuto, lo participo para que, 

a la letra vista, se sirva usted despachar el 

que halle oportuno, advirtiéndole me ha de con

tribuir con la tercia parte de obvenciones"(33). 

Como podemos ver una fuerza interior lo lanzaba a la lucha. 

As! con un formalismo burocrático, postrero acto de una 

cumplida y estricta carrera profesional inserta en el marco de 

una normalidad definitivamente i~recuperable, Morelos se desp!. 

d!a de Valladolid y de su pasado, para iniciar la fase no so~! 

IHI IU.~.tc.1t.i.a. de. Mhi.c.o, Tomo VIII So.tvat Mu.lc11no. de. Edi.c..lc -
ttU, S.A. de C.V. Pcfg.lr111 16 96, 
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da de su vida, la de líder revolucionario, incubada, sin €1 sa 

berlo, acaso desde los días de su adolescencia, que a la post~ 

fue la que respondió mejor y con mayor autenticidad, a las exi 

gencias de su tewperamento, constitución y carácter. 

Aparte la resonante magnitud histórica del "Grito" de Hi

dalgo y su inmediata consecuencia, las campafias de Morelos pu! 

den interpretarse como la etapa más positiva de la guerra de 

independencia y la única en que dicho movimiento tuvo la posi- . 

bilidad real de aniquilar al r€gimen colonial. En síntesis di! 

curren a lo largo de un lustro: desde el 25 de octubre de 1810 

cuando Morelos inicia en Carácuaro (Michoacán) su movilizaci6n 

con un pufiado de voluntarios, hasta el 5 de noviembre de 1815 

en que es derrotado y capturado en la acci6n de Temalaca (lu -

gar situado al noreste del actual estado de Guerrero). Con una 

precisa l!nea divisoria antes y despu~s de la navidad cte 1813, 

fecha del desastre de Valladolid. La primera instancia corres

ponde a las victorias y a la muy fundada confianza de lograr, 

en plazo no lejano, el triunfo decisivo; la segunda, a las de

rrotas escalonadas, a la desilusión casi total, y al convenci

miento de que con sus solos recursos la lnsurgencia era impo -

tente para clavar sus estandartes en el palacio virreinal. 

"A pesar de esas condiciones en que tan dif!cil 

era que alguien ejerciese el mando supremo, bro 

t6 en las filas insurgentes una estrella de gran 

magnitud que deslumbrando con sus ~picas glo- -

rias a todos los partidarios de la independen 

cia, los subyugó con su genio, los domiri6 con 
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su grandeza de alma y por algún tiempo el part! 

do independiente tuvo como jefe a un eran gene

ral, a un patriota magnSnimo, a un ciudadano 

que sabía respetar la ley: al gran Mcrel~s, fi,au 

ra que se destaca gloriosa entre sus contcmpor! 

neos y sobresale a pesar de haber vivido en una 

'poca en la cual tuvo la patria tantos Mx•oes a 

su servicio" (34). 

Militar intuitivo e inspirado, la caracter!stica dominante 

de la estrategia de Morelos radica en que se desenvuelve aten

diendo las lecciones inapreciables de la geografía. Al proyec

tar sus itinerarios, sus avances y retrocesos, lleva en la rae~ 

te, antes que otra cosa, el mapa del país. Condiciona su gue -

rra a una alianza vital: la del funbito, f!sico y humano; fami

liarizado desde pequefio con la tierra caliente. Las cinco ten

dencias meridionales del virreinato fueron el escenario de sus 

hazanas: Michoac~n, M'xico, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Los pu!!_ 

tos extremos que alcanzó; formando un amplio arco, se locali -

zan en la planicie de Apatzingán por el oeste, el valle de Or!, 

zaba por el oriente, el valle de Guayangareo (Valladolid) por 

el noroeste, el de Oaxaca por el sureste, y la costa de Acapu,!. 

co a Ometepec por el sur. 

Su lugarteniente. el cura Mariano Matamoros, avanz6 por 

el Istrno de Tehuantepec hasta Tona.lll (Chiapas) , ya en la j uri!. 

dicci6n de la Capitan!a general de Guatemala: el sector mSs a~ 

1!~2-!n_s~!-~~!~!r~~-!~~E!!-~~r!1f !!!!!-Q!_!~1-!~~! fue consLs 
(J4) td Suet6i6n P~t~idtnc14l. tn 1910 pe~ F~4ttc..l6co l. M4dt~o, 

Mlxieo 196S, P4gin4 41 y 4lg. 
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tente y sistemático su empuje que, en el apogeo de su poder, a 

mediados de 1813, refiriéndose al dilatado territorio dominado 

por el caudillo, diría uno de sus adversarios, el comandante 

realista Pedro Antonio Vélez, al justificar su conducta por la 

capitulaci6n del castillo de San Diego, Acapulco: 

"Desde las remotas fronteras del reino de Cuat!_ 

mala hasta la destrozada provincia de Michoac~n, 

y desde las aguas del Sur por este rumbo, hasta 

las goteras de la capital, solos 364 soldados y 

47 paisanos marineros a mis 6rdenes, defendían 

a sangre y fuego el pabell6n espafiol y los der! 

ohos preciosos del rey benigno que nos manda"(3Sl 

Velez, militar pundonoroso, no mentía. 

Morelos fue un excelente organizador, el m!s dotado qua 

produjo la insurgencia. Al contrario de Hidalgo, se neg6 a co!!_ 

ducir muchedumbres ca6ticas e indisciplinadas, cuya eficacia, 

en combates formales y frontales. era mínima cuando no nula. 

En sus reclutamientos, Morelos procuraba seleccionar a los 

m&s aptos. los distribuía en cuerpos sujetos a riguroso centro~ 

los dotaba de armas efectivas, como fusiles, sables y machetes, 

y les exig!a un mínimo de instrucci6n militar. 

Redact6 unas sencillas pero sensatas "ordenanzas" y sus li 

broa de intendencia eran modelos de orden, claridad y experien

cia administrativa. A su lado y siguiendo su ejemplo y directr! 

(351 Caltta dt Vtltz al vl~~ty Apodaca [72 de dicltmb~t dt 1116) 
clo.mando po~ 4U ~thablllt4ci6n AGN, Hl4to~la, Tomo 13 F.307. 
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ces, se formó y fogue6 una pléyade vigorosa de jefes insurgen

tes, algunos de los cuales fueron continuadores de su obra: 

Hermenegildo y Pablo Galeana, Leonardo, Miguel, V!ctor y Nico

l&s Bravo, Mariano Matamoros, Manuel de Mier y Terán, Valerio 

Trujano, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y muchos más. 

Sin elementos de ningún género cuando comenzó sus campa -

fias, supo hacerse de ellos arrebat~ndolos al enemigo. Inclusi

ve un buen número de soldados voluntariamente se pasaron al b!:!J 

do insurgente atra!dos por la creciente fama del nuevo jefe. 

"En los momentos cr!ticos de los combates, la 

personalidad del jefe ~siempre al frente de 

sus soldados~ era avasalladora; su voz de tr~ 

no se impon!a sobre el ruido de la fusiler!a, 

los gritos de los combatientes o el fragoroso 

tronar de los cafiones, y su ejemplo ~a veces, 

m!s que valiente, temerario~ contagiaba de fui 

nes! combativo a los que lo segu!an" (36). 

Fue el primer jefe de la insurgencia que estaba 

dotado de un verdadero car~cter militar. 

Como caudillo militar, es preciso sefialar, cómo en el 

breve lapso de tres afies participó como jefe supremo de los i~ 

surgentes en 36 combates de importancia, casi siempre peleando 

contra los m&s distinguidos jefes realistas, y resultó vence -

dor en 25 de esas acciones bélicas, y caus6 al gobierno virre! 

nal, amén de graves preocupaciones políticas, pérdidas por m&s 

(3') Ubaldo VaJLgtU Ma~tlntz. Mo~tlc~ S¿t~vo dt la Naci6n. Edi
tc~ial' Po1r.1taa, S.A. Capitulo VI. P4gina 3f. 
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de cuarenta millones de pesos. 

Ahora vamos a ver un compendio ripido de la geografía mili 

tar de Morelos, que expuso él mismo en una de sus declaracio -

nes al Promotor Fiscal del Santo Oficio, el cual dice: 

"Sali6 del dicho curato de Car¡cuaro el 25 de 

octubre de 1~10, por el pueblo de San Jerónimo, 

Zacatula, Petatlán, Tecpan, Atoyac, Coyuca has

ta Acapulco, Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, 

hasta que se levantó la Junta (de Zitácuaro) en 

agosto de 1811. Y después comisionado por dicha 

junta con Título de Teniente General, Tasco, T~ 

nancingo y Cuernavaca; que de ahí volvió a Cua!:!. 

tla donde estuvo dos meses y medio, durante el 

sitio que puso el declarante el Excmo. Sr. Vi -

rrey actual; que pasó después a Huajuapan, Te -

huacpan, San Andrés Chalchicomu'la, Ori zaba y de 

ahí a Oaxaca, donde se mantuvo dos meses y me -

dio; que en Chilapa recibió el título de Capi -

tin General por dicha junta y el de vocal de 

ella; y anduvo mandando su ejército por Acapul

co, Valladolid y otros pueblos, hasta que le hi, 

zo prisionero en el de Temalaca el día 5 del 

presente mes de noviembre (de 1815), un tenien

te de patriotas de la división del sefior Coman

dante, coronel don Manuel de la Concha" (37). 

(37) f~ne~to Lemoine Villicdña, Mo~tto~. U.N.A.M. P~g~r.4 42. 
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Tanto quehacer, dicho en tar1 pocas palabras, amerita un 

desglose. Desde luego, es necesario numerar y fechar, en lo p~ 

sible, las diversas campañas indicando los puntos de partida y 

la meta de cada una. 

As! hallamos las siguientes: 

Primera. Se inicia en Car!cuaro, el 25 de octu

bre de 1810 y concluye con la toma de 

Chilapa, el 16 de agosto de 1811. 

Segunda. Comienza en Chilapa, de donde sale el 

ej~rcito a principios de noviembre de 

1811, y termina en Chiautla, a donde 

llega Morelos el 4 de mayo de 1812, 

despu~s de romper, brillantemente, el 

sitio de Cuautla. 

Tercera. Se ~bre en Chiautla, el 1~ de junio de 

1812 y se cierra, de manera espectacu

lar, con la toma de Oaxaca, el 25 de ,, 

noviembr•e del mismo afio. 

Cuarta. Principia el 9 de febrero de 1813, con 

la salida de Morelos de Oaxaca, y cu~ 

na con la capitulaci6n del Fuerte de 

San Diego (Acapulco), el 20 de agosto 

siguiente. 

Quinta. Se inicia el 8 de noviembre de 1813, 

cuando el ej,rcito parte de Chilpanci!l_ 
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go, J. acaba con el irreparable desas

tre de Puruarán, el S de enero de 1814, 

De todas estas campafias numerosas fueron las acciones en 

que 'l y sus capitanes se mostraron superiores a los comandan

tes realistas, casi todos ~stos militares de carrera. El Glti

mo 'xito notable fue la toma del puerto y fortaleza de Acapul

co a mediados del afio de 1813. Entonces, Morelos abri6 un pa -

r€ntesis a sus actividades guerreras, para dedicarse por ente

ro a una obra que consideraba mucho m~s importante que la mil! 

tar: constituir pol!ticamente a la naci6n que desde septiembre 

de 1810 se venía liberando. 



2.- ACTUACION LEGISLATIVA ~ MORELOS COMO ESTADISTA. 

•uo~tto4 6ul, no 46lo un 9utJtJ1.t~o va
t.Ctn..tt y un t4bt4.ttgd dt pJt.(.me~ o~dtn, 
con md'.4 de un Jú.bttt dt gtnlo, 4lno un 
juJt.(.4ta, tnamo~ado dt to qut el de~t -
cho .tltnt, no dt 6~1a lty, 4lno dt i"! 
tlcla y o~dtn, y, con4ecutnttmtntt, un 
t4tadL4ta vL4lonaA.lo". 

Octavio A. Ht~n4ndti. 



No fue, d9 tal manera, su genio militar el que mas nos ha 

entusiasmado y el que mas debe tomarse en cuenta para valorar 

a Don José Maria Morelos y Pav6n. Su intervención en la guerra 

de independencia obedece mas, quiz~s, a la situaci6n de profun 

da injusticia social que priv6 durante los 300 afios de coloni!!_ 

je. 
La primera entrevista que en Indaparapeo tuvo con Hidalgo 

la motivaron las implicaciones políticas, económicas y socia -

les que se derivaban de la violencia material que el· alzamien

to de Hidaly,o en Dolores había provocado. 

De lo expuesto se desprende que una gran parte de los au:to 

res que se ocupan de analizar esta primera etapa de la lucha 

insurgente, coincidan en sefialarlo as!, como lo hace el Dr. 

Jorge Sayeg Helú, quien al respecto afirma: 
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" ••• la actuaci6n de Hidalgo es de tal prop6sito 

que configura, al lado de la de Morelos, todo 

un sistema político social; en ~ste, la necesi

dad complet6 a la teoría; a las fórmulas libera

les se unieron las exigencias sociales, y del 

proceder de ambos pr6ceres podemos derivar un 

cuerpo entero de una doctrina muy "sui generis 11 

que no vacilamos en calificar de socio-libe - -

ral" (38). 

En efecto la actuaci6n de ambos, tenía la misma proyecci6~ 

pues no únicamente querían independizarse de Espafia sino busc!_ 

ban un cambio total en su organizaci6n política econ6mica y s2 

cial. BasSndose no solamente en individualidades, sino basSno2 

se en neneficios sociales. Por ello fue que a cada acci6n d() 

armas lo acompafiara algún documento en el que tanto Hidalgo C,2. 

mo Morelos proponían medidas sociales de importancia fundamen-

tal. 

Apenas iniciado el movimiento lanza el siguiente hist6rico 

bando el cura de Dolores en octubre 19 de 1810 por medio de J~ 

sg Mar!a de Anzorena, qui~n lo expidi6 y en el cual declaraba: 

"Abolida la esclavitud, mandando poner en libeE, 

tad los esclavos y prohibiendo el tr!fico y co

mercio de ellos, bajo pena de muerte. Por el mi,s 

mo bando suprimi6 el tributo de las castas y r! 

dujo varias contribuciones que gravitaban sob~e 

f 311 Jc~gt Saytg Htld1 El Con~tltuciona.ll4mo Social Mtticano. 
Tomo J, P~gina 136, 

-
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el pueblo bajo, a la vez que dictaba la pena de 

muerte contra los saqueadores y dejaba como es

tandarte de la independencia este primer decre

to que las fuerzas insureentes daban libertad a 

los esclavos reconociendo que todos los hombres 

no importa el color de la piel o sus ideas, son 

libres; que Dios creó al hombre a semejanza de 

,1, con un libre albedrío, para que disponga de 

su persona, de la mejor manera que a él le pa -

rezca o que se condene o se salve (3Q), 

Esta fue la primera medida que se dió para que el hombre 

adquiera su calidad humana, y se aboliera para siempre la escla 

vitud, esa reliquia denigrante del pasado, 

(39) 

1401 

"Difícil es encontrar, en toda la historia con! 

titucional, antecedente más remoto y completo 

sobre.lo que sería la primerísima medida de ca

rácter social que tornara el Padre de la Patria, 

convirti~ndose en fiel intérprete de los senti

mientos y anhelos de su oprimido pueblo: la ab~ 

lici6n de la esclavitud. La primera condena pú

blica de esta infamante pr~ctica para beneficio 

de la humanidad entera, se encuentra en la mani 

fiesta proclama de don Miguel Hidalgo, y las 

que bajo su influencia e inspiraci6n le prec~di_e 

ron. (40) 

Juan. N. ChavaJL~i. Genio• y Ltdi~t4 dt td Hi4toll.ia Temo V111 
P~gin.ct J 69, 
Jo~gt Sageg Hetd1 Et Con4Lltucion.al.t4mo Sociat Ntxican.o. 
Tomo 1. Pagina 145. 
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Mas adelante, el 14 de noviembre de 1810 en Valla¿olid, 

el cura Hidalgo, recibi6 la noticia del edicto promulgado por 

el Santo Oficio, en el cual se le llamaba a responder del car

go de herejía, judaísmo y otros m~s, a los que él les dio con

testaci6n, haciendo que ésta fuera leída en ~odas las iglesias, 

en la que refutaba todos los cargos, haciendo en un principio 

una verdadera profesi6~ de fe cat6lica, y luego desmenuza y 

combate una por una todas las acusaciones que le hacía la In -

qui sici6n, reduciéndolas a la nada. Hizo luego notar• las nwne

rosas contradicciones en que incurrían los inquisidores, y des 

pues de atacar a los espafioles por los medios reprobados a que 

recurrían para su conservación afiadía: 

"¿Creéis acaso que no puede se~ verdadero cat6-

lico el que no está sujeto al d~spota espafio~? 

¡De donde nos ha venido este nuevo dogma, este 

artículo de fé? ••• , y concluía diciendo: 

••• Rompamos, americanos, estos lazos de ignomi

nia, con que nos han tenido ligados tanto tiem

po; para conseguirlo no necesitamos 5ino unir -

nos. Si nosotros no peleamos contra nosotros 

mismos, la guerra está concluída y nuestros de

rechos a salvo, unámonos pues, todos los que h~ 

mos nacido en este dichoso suelo, veamos desde 

hoy como extranjeros y enemigos a nuestras pre

rrogativas a todos los que no son americanos, 

establezcamos un congreso que se componga de re 

presentantes de todas las ciudades, villas y lu 
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gares de este reino, que tenieneo como objeto 

principal nuestra sagrada religi6n, dicte leyes 

suaves, benéficas y acomodadns a las circunsta~ 

cias de cada pueblo¡ ellos entonces gobernarán 

con la dulzura de oadres, nos tratarán como her 

manos, desterrar~n lt pobreza, moderando la de

vastaci6n del reino y la extracci6n de su dine

ro¡ fomenta1•gn las artes, se avivará la indus -

tria, haremos uso de las riqu!simas produccio -

nee de nuestros feraces paises y a la vuelta de 

pocos afies disfrutarán sus habitantes de todas 

las delicias que el soberano autor de la natur!_ 

leza ha derramado sobre este vasto continen - -

te ••• " (41). 

La deolaraci6n más importante de este manifiesto, no es 

por cierto lo que refuta a los delitos' que la Inquisici6n le 

acusa, pero lo mas importante es el contenido de este escrito 

de las declaraciones sobre el nuevo sistema de gobierno que P!n 

saba establecer y adaptar, y que por si mismo responde este es 

crito a los enemigos de Hidalgo, que consideraron su·movirnien

to revolucionario sin un plan definido ni objeto determinado 

para hacer la insurrecci6n 1 cuando en este primer manifiesto 

determina claramente su forma de gobierno y las causas por las 

que puso en pie de guerra a toda la naci6n, en contra de la o

presi6n espanola que sufria el pais. 

141 I Jua.n N. Cha.va.llll..l.. "G"-11.l.o.s y Llduu de. la. Hü.t.011..la.". /.IOIL,!. 
lo.s, Tomo VIII. P6.g.l.1ta 1B1. 
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Otro de sus bandos lo expidi6 en Guadalajara el día 29 de 

noviembre de 1810, en donde abolía la esclavitud, deroea las 

leyes relativas a tributos y prohibe el uso del papel sellado. 

A lo que a la esclavitud se refiere, dice en parte el bando: 

" ••• que siendo contra los clamores de la natur! 

leza el vender a los hombres, quedan abolidas 

las leyes de la esclavitud, no s6lo en cuanto 

al tráfico y comercio que se hacía de ellos; si 

no también por lo relativo a l~n adquisiciones; 

de manera que conforme al plan del reciente go

bierno no puedan adquirir para sí, como unos in 

dividuos libres al modo que se observa en las 

dem!s clases de la repablica, en cuya consecue~ 

cia, supuestas las declaraciones asentadas, de

berán los amos, sean americanos o europeos, da! 

les libertad dentro del término.de diez días, 

so la pena de muerte que por inobservancia de 

este artículo se les aplicar!" (42). 

Hidalgo, al proclamar este artículo no Gnicamente avisd 

la clase de gobierno que deseaba formar, pues lo dice claramen 

te una repGblica, pero mas que eso eleva a grandes alturas su 

personalidad de libertador engrandeciendo con ello la causa 

misma que había abrazado al lanzarse a la insurrecci6n, procl! 

mando en sus fundamentales principios la libertad humana, de -

rrumbando ?ºr primera vez en el mundo a la esclavitud. 

l .U 1 JU41l 11. Cha.vM.1t.l "Ge.1t.lo4 y Ude.11.u de. la. H.lli.toll.1.a.". f.10Jc.t
lo4, Tomo Vlll, P4g.lna. 181. 
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E5te grito de libertad dado por Hidalgo en Guadalajara, ro 

unicamente emancipaba a todos los oprimidos en el mundo, dando 

M~xico la primera lecci6n de una verdadera libertad, y el hun

dimiento de toda opresi6n. 

En el mismo bando declaraba que; 

" ••• ninguno de los individuos de las castas de 

la antigua legislaci6n que llevaba consigo la 

ejecutoria de su envilecimiento en las mismas 

cartas de pago de tributo que se les exig!a, no 

las pagase en lo sucesivo. Quedando exento de 

una contribuci6n tan nociva al recomendable va-

sallo ••• " (~3). 

Adem&a quedaba substitu!do el impuesto del seis por ciento 

sobre la tierra al dos y al tres para los europeos, por consi

dere1•se necesario para el mantenimiento de la guerra de indep~n 

dencia. Quedaban tambi~n abolidas todas las c~dulas reales y 

6rdenes que establecieron el uso del papel sellado y se decla

raba que en todos los casos en donde fuera necesario hacer uso 

de ~l par& despachos, escritos, actuaciones y docum~ntos judi

ciales o extrajudiciales, se usara el papel común. Quedaba ta!!!. 

bi~n abolido, los estancos de tabaco, de p61vora, de toda cla

se de colores, además exacciones de bienes, las cajas dP. comu

nidad y toda clase de pensiones que se le exig!a a los indios. 

En cuanto a la distribuci6n de la riqueza provocado por 

esa desigualdad tan tremenda que exist!a entre los que todos 

(431 lbidtm. 
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la ten!an frente a los que carec!an de ella, Hidalgo tambiEn 

hizo un decreto el cual dec!a: 

" ••• por el presente mando a los jueces y justi

cias del distrito de esta capital, que inmedia

tamente procedan a la recaudaci6n de las rentas 

vencidas hasta el d!a por los arrendatarios de 

las tierras pertenecientes a las comunidades de 

los naturales, para que enter!ndolas en la caja 

nacional se entreguen a los referidos naturales 

las tierras para su cultivo, sin que para lo s~ 

cesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad 

que su goce sea Gnicamente de los naturales en 

sus respectivos pueblos" (44). 

Siendo este bando: 

"El punto de partida de todo nuestro movimiento agrario", 

Como podemos ver la ideolog!a de Hidalgo va m!s allá de una in, 

dependencia de los espafioles peninsulares, pues esta encierra 

el sentir del sufrimiento de un pueblo lleno de injusticias s~ 

ciales en donde se requer!a una respuesta inmediata,. una tran! 

formaci6n en todo lo concerniente a la que hab!a sido hasta ese 

momento la Nueva Espafia. 

Lamentablemente Gnicamente siete meses constituyeron su 

vida activa como insurgente. Cay6 prisionero en Acatita de Ba

jAn el 21 de J1111rzo de 1811 y fu' fusilado el 30 de julio del 

mismo afio. 
---------~-------------------------------------------144} Jo~ge S4ytg Httd1 Et Con4tituc..lonat.l~mo Soei4t Mtxieano. 

Tomo I. Plglna 149. 
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Su grandeza se eonfir-ma al ver que en tan corto tiempo 

logr~ que este movimiento por 61 iniciado se extendiera por t~ 

do el pa!s, consum!ndose la Independencia de M~xico diez afias 

m!s tardE.. 

El libertador hab!a anur. •iado como ya lo dijimos anteri!!' 

mente, la necesidad de crear un congreso que representara la 

voluntad de los pueblos en armas y ~~nalizara los pasos y obj!. 

tivos del movimiento. Fue imposible que en un corto mandato lle 

gara a cristalizar aquella idea, que luego recogi6 e hizo su -

ya adopt!ndola a sus personales puntos de vista don Ignacio L2 
pez Ray6n. 

Ray5n nacido en 1773, es un personaje bSsico para enten

der el proceso evolutivo de la guerra de independenciA. Como 

toda su generaci6n asentaba un pie en el siglo XVIII y otro en 

el XIX, 

''Situado entre dos recias personalidades la de 

Hidalgo y la de Morelos, muy superiores a la !U 

ya 1 ha padecido en la posteridad el eclipse c~ 

rrespondiente a esos solea que lo opacan ••• (45) 

Decidido por el partido de la independencia¡ tan pronto 

como ee enter6 del Grito de Dolores, Ray6n buso6 el contacto 

con Hidalgo, Fue as! como los dos revolucionarios se entendie

ron y salvo una corta separaci6n ocu1•rida despuh de la bata -

lla de Las Cruces marcharon unidos hasta $altillo en donde sus 

vidas tomaron rumbos diversosl Hidalgo seguir!a al norte, a la 

siniestra emboscada de Baj!n mientras Ray6n volvel'!a al Sur. 

(4SI E~nt~to Ltmoint Villieaff4 nuo~tlo4n Su vid4 Atvotuc,i.on4Al4 
4 tAavl4 dt 4U4 t4C..t.lto4 dt o.t.to4 tt4Llmon.é.o4 de !4 t o· 
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Lleg6 a ser asesor, secretario y hombre de confianzas de 

Hidalgo, absorbi6 loeencial del pensamiento de su jefe y, a su 

vez, lo influyó consider!ndose el heredero natural e indiscuti 

ble de Hidalgo. 

Es as! como el 21 de agosto de 1811 crea en Zit!cuaro la 

"Suprema Junta Nacional Americana" para asumir la jefatura de 

la insurgencia, y darle esa coherencia de que hasta entonces, 

se supone, hab!a adolecido. 

"La creaci6n de la junta, inspirada en los re -

cientes ejemplos de la Pen!naula y de Sudam,ri

ca, era un paso pol!tico de mucha envergadura 

en el desarrollo de la revoluci6n. Aunque ins -

taurada para gobernar la Colonia a nombre y 

mientras durase la cautividad de Fernando VII

significaba ya un principio de autonomía de so

beran!a nacional a medias, que en un futuro no 

muy lejano podía afinarse y superar las trabas 

y limitaciones propias de su apresurado alumbr! 

miento". ( ~6). 

La junta se encontraba integrada por un cuerpo colegiado 

de cinco vocales, tres de ellos fueron designados por lo pron

to¡ el propio Ray6n y sus compa~eros de armas Jos6 María Lice! 

ga y Jos& Sixto Verduzco. 

Ray6n, gan6 para s! la presidencia se propuso por medio 

de este organismo, adem&s de acreditar su posici6n personal, 

~~~-~~~~~~-~-~!-~~~!~-~!~2!~~!2~!~!!1.~~~!!!22!~-!a legitimid~ 
( 46 J l bidtm. P4ght4 97. 
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del gobierno virreinal de la Ciudad de M6xico y fortalecer un 

instituto que fijara, para evitar equ!vocos, la linea ideol6g! 

ca de toda la insurgencia, Logrando Qnicamente una m!nima pai·

te de esos objetivos. 

Sin embargo, hay que reconocer que el m'rito innegable de 

Ray6n fue el haber elaborC:•'.:J ~: i•rimer proyecto de Constitu- -

ci6n para el M€xico independiente con el t!tulo de "Elementos 

de Nuestra Constituci6n" y que hiciera circular en noviembre 

de 1812. 

"El pensamiento de Ray6n 1 sin embargo, parece .!!1 

contrarse todav!a muy lejos del trazo auténtic! 

mente liberal que caracteriza al texto de Apat

zingS.n ••• " ( 1¡7) 

En los 38 puntos de los "Elementos de Nuestra Constituci~n" 

presenta algunos incisos brillantes, el ~ postula, radicalmente, 

la libertad e independencia de M'xico, que para Ray6n es como 

para muchos mexicanos de esa 'poca y de la inmediata posterior, 

toda Am'rica. Los apartados 2q y 32 proscribe la esclavitud y 

la tortura. Se acoge la igualdad de clases, en el punto 2S. Y 

en fin, se reconocen ciertos derechos, como el de la libertad 

de imprenta, y el de la inviolabilidad del domicilio, en los !:_en 

glones marcados con los nameros 29 y 31. Buena parte de estos 

postulados fueron semilla de los frutos de una posteridad. 

A diferencia de ~stos, el inciso 5~ hace residir la sobe

ran!a en la persona de Fernando VII, lo que nos hace suponer 

--------~---------------------------------------l '71 Jollge. Sa.vr.9 Httd 1 Et Con•t.c.tuc.lona.Uuo Soc.la.I.. l.lt::.lcano. 
Tomo l. Plg.lna. 141. 
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que Rayón no consiguió deshacerse totalmente de los lastres 

del coloniaje. 

Fue este punto quids en el que se ve claramente la posi

ci6n del mismo al crear un organismo semejante a las juntas 

que se formaron en Espafia¡ apuntando indirectamente un gobier

no mon!rquico templado por la presencia de un protector a la 

manera inglesa. 

Si en el aspecto b'lico Rayón fue ~uy poco afortunado, C! 

da descalabro constituir!a una p€rdida de prestigio ante sus 

compafieros de lucha otra raz6n m!s profunda se debi6 a la p~r

dida de influjo y autoridJd. El movimiento tend!a a radicali -

zarae 1 mientras '1 se aferrabá a la ya superada tesis de que 1 

la soberan!a dimanaba del pueblo pero "1•esid!a en la persona 

de Fernando VII. En 1813 el escaparate ya no funcionab~. Como 

entonces se alzaba con estrépito la fama militar de otl'O caudi 

llo 1 sustentador de una ideología m!s avanzada, el consenso 8! 

neral de la insurgencia, relegando a Rayón, le otorgó a este 

nuevo mes!as toda su confianza para que dirigiera la revolu- -

ci6n. El hombre prepotente a quien se hac!a depositario del l!., 

gado de Hidalgo era Morelos. 

"Ignacio L6pez Rayón no representa, as! sino la 

figura de transición entre las dos primeras eta 

pas de la guerra de independencia; entre esa 

"primera oleada •• , de un impulso prematuro,, pe

~o perenne", que en seis meses tan s6lo, lleva.u 

do la causa al pueblo, hab!a dado al movimiento 

un car·~oter reivolucion&I'io¡ y la "segunda ••• mh 
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tenaz e incompar&blemente m!s potente que la p~i 

mera", que ampli6, aan m!s,
1

el alcance del movi 

miento. A ~l corresponder!a, pues, enlazar ambos 

momentos de la lucha; no evjdenci6 nunca, empero, 

el esp!ritu revolucionario de quien le hab!a a~ 

tecedido¡ mucho menos se rnostr6 1 jam!~ tan radi 

cal como quien lo suceder!a¡ supo ser, sin ernbar 

go, "La fuerza que impulsa al movimiento", en 

ese momento tan cr!tico de la insurgencia" (qS). 

:'Horeloa abraz6 la causa de la independencia un mes despu6s 

de haberse iniciado 'sta, en octubre de 1810, 

El palp6 en carne propia las apremiantes necesidades de 

la clase popular a la que pertenec!a y vivi6 igual que Hidalgo, 

el imperante r!gimen de pobreza, desiguald&d e injusticia. En 

esta experiencia arraigan sin duda; sus ideas pol!tico-socia -

les que iba dando a conocer en el transcurso dé su vida colo -

c!ndolo por encima de todos sus colegas incluso de los que a su 

muerte lo sucedieron. 

En cada pueblo que ocupa se dirige, habitualmente en los 

siguientes drminos: " '.' 

Que se reGnan, autoridades y vecinos, " ••• para 

darles a entender el nuevo gobierno¡ en inteli

gencia de que todo es a su favor, porque s6lo 

se va mudando el gobierno pol!tico y militar que 

tienen los gachupines, para que lo tengan los 

(41) lbidtm. P4gin~ 36, 
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criollos, quitando a Estos cuantas pensiones se 

puedan, como ~ributos y demás cargas que nos 

oprimhn. (~9) 

Mudar el r'gimen, pol!tico y militar, como lo anuncia More 

loa en forma tan sencilla, no es otra cosa que poner el g'rmen 

de una transformaci6n total del Estado colonial. 

El runto de partida ¿e su amplia y profunda doctrina so -

cial, es su famoso bando del Aguacatillo, del 17 de noviembre 

de 1810¡ inspirado en el de Hidalgo del 19 de octubre, aquí M2 

relos tambi'n suprime la esclavitud, las castas, las cajas de 

comunidad, los empleos a espafioles y algunos impuestos que gr! 

vitan sobre las clases bajas. El nuevo r~gimen estipula que~ 

"·•·ª excepci6n de los europeos, todos los d~ -

más habitantes no se nombrarán en calidad de in 

dios, mulatos ni otras castas, sino todos gene

ralmente americanos. Nadie pagará tributo, ni 

habr! esclavos en lo sucesivo, y todos loe que 

tengan serán castigados. No hay C~jas de Comuni 

dad y los indios percibirán los reales de sus 

tierras como suyas propias (50) 

La realidad le hizo comprender que era necesario conservar 

algunos impuestos, pues la revoluci6n tendr!a que pagarse por 

el propio pueblo; mas el hecho de haber tocado el sistema fis-

(49) Vocumento 14.: Exhc~taci.6n de Uo1Lelo4 al vecinda~io det 
pue.bto de A.tenang o de.t Ri.o ( 3 de. u,p.túmbJLe. dt 1 811 I . 

(SO) E1Lne4to Lemoi.nt Vi.tt.leaña "Mo1Ltlo4". Su vi.da ~tvotuci.ona
Jr.i.4 a t~avl4 dt 4U4 t4CILi.to4 y dt ot1Lo4 ttAti.moni.o4 de l4 
lpoca. Plgi.na i4. 
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cal del virreinato era el punto de partida para expedir medi -

das radicales y diferentes de las llevadas a cabo hasta ese m2 

mento. Vemos tambi€n en este bando como Morelos ten~a conocí -

miento del tremendo problema agrario. La tenencia de la tierra 

y el despojo que de ella han padecido los pueblos ind!genas, 

ser!a una de sus preocupaciones en los anos subsecuentes. 

Es terminante en su actitud de iubstitüír viejas organiza

ciones por otras, de acuerdo con los nuevos tiempos y con el 

principio do autodeterminaci6n que se proponía difundir entre 

los mexicanos a trav€s de sus dos extraordinarios bandos del 

18 de abril de 1811, emitidos desde el pueblo de Tecpan. En el 

primero modifica la división pol!tica de las Intendencias. 

Crea la provincia de Tecpan, y al pueblo del mismo nombre, que 

declara capital de esta provincia, lo eleva a la categoría 1e 

ciudad con el nombre de "Nuestra seftor~·de Guadalupe de Tecpan", 

dan~o lugar a lo que po~teriormente ser!a el Estado de Guerre

ro. Pero ademgs la Provincia de Tecpan no es sólo una realidad 

geogr&fic~, sino una realidad pol!tica. A su cabecera acudirSn 

los habitantes del suI', reconoci~ndola por centro¡ 

" ••• as! en el gobierno econ6mico como en el de!!!,O 

cr!tico y aristocrático. Y, por consiguiente, 

en los pueblos en donde hasta la publicaci6n de 

este bando y en lo sucesivo no tuvieran juez 

que les administre justicia o quisieren apelar 

de ella a Superior Tribunal, lo har!n ante el 

Juez de Conquista y sucesores, residentes en la 

misma ciudad" (51). 
·-----------·------------·----------------------------U 1 ) l b.idtm. P«gbta SS, 
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Vemos aqui como Morelos ya habla de un gobierno democráti 

co, y para la administraci6n de justicia se~ala "jueces de co~ 

quista" en lugar de las antiguas justicias, que dependían de 

la Real Audiencia transformando asi, loe sistemas coloniales, 

Se ocupa igualmente en el mismo bando de reglamentar el 

derecho de alcabalas y el estanco del tabaco, autorizando la 

libertad de este cultivo, aunque bajo el control de comisiona

dos especiales, Por ~ltimo, anticip!ndose en cuatro meses a R! 

y6n, anuncia no la posibilidad de crea~ una Junta Gubernativa, 

sino el mism!simo Congreso, que inatalar1a en Chilpancingo dos 

41\os y medio deapuGs: 

"Que por principio de leyes suaves que dictar' 

nuestro Congreso Nacional, quitando las esclav! 

tudes y distinci6n de calidades con los tribu -

tos, s6lo se exigen por ahora para sostener las 

tropas, las rentas vencidas hasta la publica- -

ci6n de este bando, de las tierras de los pue:

blos, 'para entregárselas a los naturales de 

ellos para su cultivo." (52) 

No es de sorprender que nunca haya colmado a Horelos, el 

n~mbramiento que recibiera como vocal de la Junta de Zit!cuaro 

de Ignacio L6pez Ray6n a la cual ya hemos hecho referencia, y 

que siempre se agitara en él la idea de convocar a una nueva 

Junta que seria el Congreso que mas adelante hubiera de reunir 

en Chilpancingo. 

(521 IbLdtm. 
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En el segundo bando de Tecpan ea donde alcanza una enorme 

estatura social, insistiendo en el problema agrario, que lo h!!._ 

ce suyo y ataca con profundidad, adelant~ndose as!, en un si -

glo, a los hombres que tratar!an de darle la soluci6n definiti 

va. Morelos dice: 

"Y en cu~nto a las tierras de los pueblos, harán 

saber dichos comisionados a los naturales y a 

los jueces y justicias que recaudan sus rentas, 

que deben entregarles las corr•espondientes can-
' 

tidadea que deben existir hasta la publicaci6n 

de este decreto, y hechos los enteros, entrega

rin los justicias las tierras a los pueblos pa-

ra su cultivo, sin que puedan arrendarse, pues 

su goce ha de ser de los naturales en los res -

peotivos pueblos (53). 

Todo lo transforma Morclos: los estamentos sociales, la 

geograf!& pol!tica, la administraci6n de justicia, el gobierno 

mismo, el patronato eclesiástico, la estructura econ6mica¡ en 

fin vemos que ~l quer!a una revoluci6n social, no anicamente 

la independencia pol!tica de Espafia. 

Es as! como vemos en todos sus bandos y decretos medidas 

para acabar con ese r~gimen que imperaba. 

Su bando del 13 de julio de 1811, constituye un golpe tr,!. 

mendo al sistema monetario de la colonia, al ordenar la emisifn 

~~-~22~~!-~~~f2~~!-~~-~2~r~J-S~r!U!f:~~~-!~-~2~~ersi6n con hi
( 53 J I b.l.dtm, P6.gb1a. B 6. 
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podticas reservaa de metales ¡-recios os 1 al triunfo del moví -

miento. Tal medida adoptada sacudi6 la econom!a del virreina -

to. Morelos y sus asesores captaron todos los pros y contras 

de este cambio, pero no retrocedieron, porque sab!an que la m.2_ 

neda, aparte de su valor adquisitivo, conllevaba una energ!a 

moral, indispensable para fortalecer el sentimiento nacional. 

Aqui transcribimos un p~rrafo de este bando: 

"Y por cuanto esta moneda es una libranza segu

ra de letra vista, que ha de pagar Caja Nacio -

nal en el acto que se presente el que la lleva

re, debe ttner, por lo mismo, el propio valor y 

estimaci6n, como si fuera de plata o de oro, y 

servir para todos los tratos y contratos de ºº!!l 
pras, ventas, vales y libranzas, cobros y pa- -

gos, etc., en todo este reino, como ha servido 

y sirve la del cufio mexicano (54). 

De todos los decretos que escribi6 Morelos antes del Con

greso de Chilpancingo, nos impresiona por sus alcances morales 

y por el amor a su pueblo, con ideas rusonianas, la proclama 

lanzada en Oaxaca el 29 de enero de 1813: 

"No se consentir! el vicio en esta Am&rica Sep

tentrional. Todos debemos trabajar en el destiro 

c¡•.e cada cual fuere útil para comer el pan con 

el sudor de nuestro rostro y evitar los incalc~ 

lable's males que acarrea la ociosidad. Las muj! 

~-----------~----------------~---------------------
(S41 lbidtm. P4gina 87, 
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res deben ocuparse en sus hacendosos y honestos 

destinos, los eclesiásticos en el cuidado de las 

almas, los labradores, durante la guerra, en to 

do lo preciso de la agricultura, los artesanos 

en lo de primera necesidad, y todo el resto de 

hombres se deAtinarán a las armas y gobierno p~ 

l!tico" (SS). 

Moreloa lucha por emancipar a su pueblo, y al mismo tiem

po le asigna a Gste m!ximas de conducta, Y ee que Morelos in -

aisti6, una y otra vez en que la independencia no podia ser, 

como el mani un don llovido del cielo sino una conquista de lai 

mismos mexicanos. 

En las cuestiones pol!ticas, y concretamente en el punto 

capital de la soberan!a, sus conceptos eran siempre romper con 

la totalidad de Espafia desde el rey hasta el rtltimo de sus srtb 

ditos. 

Durante el sitio de Cuautla, dirigi,ndose a los criollos 

que andan con los gachupines, ea terminante en su vocabulario: 

"Ya no hay Espafia, porque el franc's esta apC'd!_ 

rado de ella (incluso Cádiz). Ya no hay Fernan

do VII, porque o ~l se quiso ir a su Casa de 

Borb6n a Francia y entonces no estamos obligE -
~ 

dos a reconocerlo por rey, o lo llevaron a fue~ 

za y entonces ya no existe, Y aunque estuviera, 

a un reino conquistado le es l!cito no obedecer 

(55J Ob~4 Conjunta "Hi4to~ia de Mlxico", Tomo Vlll Pdgina 110. 
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a su rey, cuando es gr~voso en sus leyes. (56). 

Un mes despu&s, el 23 de marzo de 1812 env!a otro mensaje 

a los americanos entusiasmados de los gachupines donde no pue

de der m's claro al abordar el tema de la soberan!a: 

"¿No hab,is o!do decir siquiera, que lo mismo 

fue faltar Fernando VII y su familia de Espafla, 

que empezar los europeos a formar juntas para 

gobernarnos, ya la de Sevilla, ya la Central, 

ya la de regencia, queriendo que en cada una de 

ellas resida la soheran!a, que ninguna de ellas 

tiene leg!timamente ••• ? (57) 

Y en el mismo documento, despu~s de cerrar todas las puer:_ 

tas materiales o legales, a cualquier posible reinstauraci6n 

de Fel'nando VII, r•evierte la soberan!a de la Colonia aubleva

da, con el propio pueblo mexicano "en la Naci6n". 

"Sabed que la soberan!a, cuando faltan los re -

yes, s6lo l'eside en la Naci6n. Sabed tambifn 

que toda Naci6n es libre y est' autorizada para 

formar la clase de gobierno que le convenga y 

no ser esclava de otra, (58), 

Cuando Morelos ~acribe a Ray6n, haciendole varias observ!_ 

ciones al texto de los "Elementos de la Constituci6n" nos dice: 

-------------------~-----------------------------(56) E.tnuto Limobte. V.llUca.Ft'.a. "Mo11.elo4" Su v.C.da 11.ivoluc.i.onM.la 
a. t.tavl4 di 4U4 e4cll..i.to4 y di ot.to4 ti4t.C.mon.C.o4 dt la lp~ 
ca, P4gJ.na. '9, 

(57) lbidtm, 
(51) Zbidim. P4g.C.na 90, 
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"En cuanto al punto quinto de nuestra Constitu

ci6n, por lo respectivo a la eoberan!a del Sr, 

D. Fernando VII, como es tan pública y notoria 

la suerte que le ha cabido a este grand!simo 

hombre, es necesario exclu!rlo para dar al pÚb.!,i 

co la Constituci6n". 

La libertad dice Morelos, es un don innato del individuo; 

la eeclavitud, en cambio un mal adquirido del que hay que cu -

raree, En un manifiesto destinado a los habitantes de Oaxaca 

(591 lbldtm. 

"Nuestro designio no se reduce a otra cosa que 

a defender la libertad que nos concedi6 el Autor 

de la naturaleza, y de la cual se trata de des

pojarnos injustamente"; y del despojo no s6lo 

es culpable el gobierno tir~nico de Nueva Espa

fta, sino también, y en gran medida, el liberal 

de la Pen!nsula 1 pues, las Cortes ·~e C~diz han 

asentado m!s de una vez que los americanos eran 

iguales a los europeos, y para halagarnos m!s, 

nos han tratado de hermanos; pero si ellos hu -

bieran procedido con sinceridad y buena fe, era 

consiguiente que al mismo tiempo que declararai 

su independencia, hubieran declarado la nuestra 

y nos hubieran dejado libertad para establecer 

nuestro gobierno, asi como ellos establecieron 

el suyo. (59), 
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Existe, ain embargo otro documento de trascendental impor 

tancie que varios autores atribuyen a Morelos, y que algunos 

otros no quieren reconocerle. Noe referimos a un "Proyecto ~a

ra la Confiscaci6n de Europeos y Americanos adictos al gobier

no espafiol 11 y que fue encontrado con los demSs papeles y docu

mentos abandonados por los insurgentes despugs de rornper el si 

tio de Cuautla, 

En este donu~~~to se contienen algunas medidas que juzga

mos necesario destacar dada la visi6n extraordinaria que cara~ 

teriza algunas de ellas. Se duele Morelos en dicho documento, 

por ejemplo, de que la administraci6n de justicia no conociera 

mas delitos que la "pobreza y la tontera", pues solo estas se 

sancionaban, y no las conductas verdaderamente punibles. 

En el mismo documento el cura de CarScuaro condena el lá-

tifundismo al afirmar textualmente: 

"Deben tambi~n inutilizarse ~dice el Plan~ to 

das las haciendas grandes, cuyos terrenos labo

ríos pasen de dos leguas cuando mucho, porque 

el beneficio positivo de la agricultura consis

te en que muchos se dediquen con separaoi6n a :, 

beneficiar un corto terreno que puedan asistir 

con su trabajo e industria, y ~o en que un solo 

particular tenga mucha extensi6n de tierras in

fructíferas.,," C&O). 

-----~!~2.!~2!-!!!2!-~2~~~~~!~!-E2~.m~l-f~22E"!!n!es que sean, 

(60) Jo~gt savtg Htl~t Et Con~tltuc.lona.ll,mc Soc.l.at Mt~lcano. 
Tomo 1, P4glna 151, 
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no son sino el pre&mbulo de la gran obra legislativa del caudi 

l 10 del sur, expresada a través de su idea.do constitucionali! 

ta y que di6 a conocer en sus "Sentimientos de la Naci6n 11 y en 

"su" Constituci6n de Apatzing~n. 



C A P I T U L O III 

SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CONSTITUCION DE 

APATZINGAN, 

1.- Car&cter socioliberal de los 23 puntos de 
Morelos, 

2,- Las labores del Congreso de Chilpancingo. 

3,- Ideolog!a liberal del Decreto de Apatzing,n, 

4.- La carta de Apatzing!n no recoge en su tot! 
lidad el pensamiento de Morelos. 



1,- CARACTER SOCIOLIBERAL DE LOS 23 PUNTOS DE 
HORELOS, 

"Su vL4L6n txt~4oAdLn411.J.4 no4 hact vtA 
ltn Mo~tloAI, al homb~t m~ completo dt 
nut4t44 hLAto/l..la¡ no 4olo al qui dt4Lum 
bAa po4 tl tApltndoA dt AUA hazaffaA m.l7 
lltaAtA o 4l que conmueve poA Au actn • 
dAado hum4númo, 4.lno tamb.lln a!. que 
AOApAendt poA lA maduAtz de 4UA LdtaA 
AoclaleA cuando apena.A dtApuntaba et Al 
glo d.ltc.lnutvt, y al qut tnoAgulltct -
poA AU calidad dt mtxlcano". 



El punto clave del pensamiento morelista lo constituye, 

en efecto, loa "Sentimientos de la Naci6n"¡ documento que la -

mentablemente no se conoce lo suficiente todav!a, pero que con, 

tribuiremos a difundirlo, a través del somero an4lisis que de 

~l emprendemos a continuaci6n. 

Viendo que la guerra estaba encaminada satisfactoriamen

te, y urgido por empezar las labores de organizaci6n política 

y social de importancia extraordinaria, en comparaci6n con las 

empresas b~licas, Morelos decidió revivir a la trashumante y 

dispersa junta Suprema de Gobierno o sustituirla por un organ.!.s 

mo que ordenara y coordinara los esfuerzos dispersos de los d!_ 

ferentes jefes de la insurgencia. Huta entonces don Ignacio 

L6pez Ray6n, presidente de la Junta hab!a jefaturado el movi -

miento insurgente desde la muerte de Hidalgo; sin embargo l.6 -

pez Rayón hab!a designado a Zit!cuaro; población muy cercana a 
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su lugar de nacimiento, como sede de dicha junta Supx-ema de Go 

bierno. 

Es entonces cuando el esp!ritu legislativo de Mo:relos c~ 

yos antecedentes ~xaminamos ya brevemente en el cap!tulo an~e

rior aparece proponiendo la convocatoria ya no a una nueva ju~ 

ta, sino a un verdadero Congreso, que habr!a de reunirse en la 

misma poblaci6n de Chilpancingo, que era un sitio intermedio a 

los que has~a entonces hab!a dominado la insurgencia, con la 

finalidad de jefa.turar a la misma y constitu!r a la naci6n ya 

pr6xima a emanciparse. 

El Congreso se reuni6 el 1~ de septiembre de 1813 y so -

bre 61 se dic121 

En la sesi6n inaugural se di6 lectura a los ve!n 

titr's puntos que con el nombre de Sentimientos 

de la Naci6n prepar6 Morelos PI'.~'ª iniciar el e! 

tudio de la Constituci6n. 

Don Alfonso Teja Zabre, en su Vida de Morelos, nos narra 

de dramStica manera, lá. p:reparaci6n de estos veintitr~s puntos, 

consignando el episodio de acuerdo con una versi6n de don An -

dr€s Quintana Roo; por su belleza y por la importancia que ti! 

ne para el conocimiento y la estimaci6n de las ideas pol!ticas 

de Morelos 1 consignamos la versi6n de Guillermo Pri.eto al res

pecto& 

"Era la v!spera de la instalaci6n del Congreso. 

La estancia en la que est!bamos era reducida y 

aon un 1010 atiento; en una mesilla de palo, 



9~ 

bl&nca, ard!a un ve16n de eebo que daba una luz 

palpitante y c!rdena. Morelos me dijo: siéntese 

usted y 6igame, señor Licenciado, porque de ha

blar tengo maftana, y temo decir un despropósito¡ 

yo soy ignorante y quiero decir lo que e~t! en 

mi corazón¡ ponga cuidado, d'jeme decirle, y 

cuando acabe, me corrige para que sólo diga co

sas en razón. Yo me sent6. El señor Morelos se 

paseaba con su chaqueta blanca y su pañuelo en 

la cabeza¡ de repente se par6 frente a mi y me 

dijo su discurso. Entonces, a su modo incorrec

to y sembrado de modismos y aan de faltas de 

lenguaje, desenvolvi6 a mis ojos sus creencias 

sobre derechos del hombre, divisi6n de poderes, 

separación de la Iglesia y del Estado, libertad 

de comercio y todos esos admirables conceptos 

que se reflejan en la Conatituci6n de Chilpan-

cingo y que apenas entreve!a la Europa misma a 

la luz que hicieron los relimpagol de la Revol:!:!_ 

ci6n Francesa. Yo le o!a at6nito, anegado en a• 

quella elocuencia sencilla y grandiosa como vi!. 

ta de volcin; el segu!a; yo me puse de pie,,, 

estaba arrobado ••• concluyó magn!fico y me dijo: 

Ahora ¿quG dice usted? Digo senor ••• que Dios 

bendiga a usted (ech~ndome en AUS brazos, enter., 

necido) que no me haga caso ni quite una sola 

--------~------~~!~~~~-~!.!~.S~~-h~-~!~h~i-S~~-~s admirable.(61) 
(611 Ot..\tcho4 dtL PutbLo Mtxicano "Mlx~co a .tll.avlA dt ¿u¿ con!_ 

.tltuc.lont.6" Tomo I. Pdgina io y 11, 
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Don Alfonso Teja Zabre; en su Vida de Moralos, nos prese~ 

ta al h€roe como un cura de ald2a, ilustrado apenas con las no 

ciones elementales que exig!a su ministerio. Sin embargo al 

leer la obra personal de Mordos "Los sentimientos de la Naci6n" 

nos damos cuenta que el modesto cura de Car!cuaro tenía guard! 

dos en su bagaje cultural a Grocio, Santo Tom!s, Rousseau, Mo~ 

tesquieu y en general a los fil6sofos de la ilustración, así 

como los documentos constitucionales de las revoluciones fran

cesa y norteamericdna. 

Esta grandiosa obra fue el acierto del genio estadista de 

Horelos, pues los Sentimientos resumen, casi a la perfecci6n, 

la doctrina de la Revoluci6n de Independencia, no s6lo por lo 

que €eta significaba como impulso adverso al gobierno y a la 

vinculaci6n con la Metr6poli 1 sino por lo que dicho movimiento 

contradecía al régimen econ6mico político y social imperante 

en Nueva Espafia, La mejor confiirmaci6n' de lo dicho estS, por 

una parte, en que a pasi dos siglos de distancia todos los pr,!!l 

cipios sustentados en este documento encuentran expresión y V!!, 

lidez normativa en el articulado de la constituci6n vigente, 

salvo los relacionados con la separaci6n de la Iglesia y del !!1 
tado, asunto aGn inabordable a principios del siglo XIX. 

to: 

A continuaci6n haremos un breve analisis de este documen-

"En la Ciudad de Chilpancingo, al reunirse el 

primer congreso de An'huac en 1813, el general!, 

simo Don Jos€ Mar!a Morelos y Pav6n formu16 los 

postulados, políticos y sociales que fue1•on Jn!. 
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piración, bandera y ruta de la Revoluci6n de 

Independencia. Este documento de excepcional 

importancia en nuestra historia, contiene orien 

taciones y normas que revelan el avanzado pe.!)_ 

aamiento del caudillo in~urgente. 

El original de los Sentimientos de la Naci6n 

fue proporcionado a la H. Camara de Diputados 

para su reproducci6n, por el ex-Presidente de 

Hixico, Gral, Lázaro Cárdenas en cuyas manos 

fue depositado por el extinto historiador Don 

Luis Ch!vez Orozco" (62), 

SENTIMIENTOS DE LA NACION O 23 PUNl'OS 

DADOS POR HORELOS PARA LA CONSTITUCION, 

1t Que la >.m~rica es libre, e independiente de 

Espafia y de toda otra Nad6ri, Gobierno o H2, 

narqu!a y que as! se sancione dando al mun-

do las razones. 

Desde luego en este punto que propone que se declare la 

ab~oluta independencia de la Nación, era obviamente la prime

~ª afirmaci6n 16gica, justificativa del movimiento insurgente 

y la primera necesidad pol!tica. Pues como recordamos, siem • 

pre se opuso, en loe "Elementos Constitucionales" de Rayón en 

que la soberan!a residiera en Fernando VII. 

(.U 1 Pt~tchoA dtl Putblo lfr.t.lc4no, "Uhú.o 4 .tJi.a.vl.s dt .su.s 
Con.s.tltuclont.t", Tomo 1, P4gina. $$, 
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2~ Que la religi6n cat6lica sea la Gnica sin 

tolerancia dP. otra. 

Este principio subsistió hasta 1856; se encontraba tan 

arraigado entre nosotros, que ni el código liberal por excel~ 

cia de ellos, que tan t!midamente consignaba el art!culo 15 

del "Proyecto Arriaga", puJo ser sancionada y la materia reli_ 

giosa result~ punto omiso en la Constituci6n de 1857, No fue 

sino hasta 1873 cuando, elevadas al rango de constitucionales 

las "Leyes de Reforma" que Juárez dictar•a catorce atlos atrAs, 

se supex-ara. el contra-principio y se diera cabida a la liber

tad de cultos. 

3t Que todos los ministros se sustenten de to

dos y s6los los diezmos y primicias, y el. 

pueblo no tenga que pagar m!e obvenciones 

que las de su devoción y ofrenda. 

Horeloe eent!a en carne propia las injusticias y privi-

legios que privaban en los medios del clero. De su decisión 

por moralizarlo quedaron muchos testimonios, y de su energ1a 

ante los prelados cuya concupiscencia con el gobierno era con 

denable quedar!an los expedientes de Oaxaca. Inspirado en aq~e 

lla determinación de equidad y justicia tambi'n se propuso r!;_ 

formar el uso que se daba a los diezmos en detrimento del ba

jo clero, y es precisamente en 'ste punto, en el que insinfia 

la r~denci6n del pueblo de la explotación económica de la 

iglesia. 

4t Que el dogma sea sostenido por la jerarqu!a 
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de la iglesia, que eon el papa, loe obispos 

y los curas, porque se debe arrancar toda 

planta que dios no plant6. 

En este postulado vemos que Morelos inicia la reforma el! 

rical a peaar de su educaci6n y calidad sacerdotal. 

s' Que la aoberan!a dimana inmediatamente del 

pueblo, el que solo quiere depositarla en el 

Supremo Congreso Nacional Americano, compue.!!. 

.to de representantes de las provincias en 

igualdad de nmnero. 

Eate punto es esencial en el edificio constitucional ac -

tual pese ai progreso pol!tico registrado en mas de siglo y m! 

dio de historia fue este punto producto de la ref lexi6n det~n! 

da, profunda y madura de Horelos, a quUn no satisfacieron las 

ideas expuestas por Ignacio L6pez Ray6n en loe Elementos Cons

titucionales 1 y encarSndose de frente sin subterfugios, a la 

primera cuesti6n fundamental, la de la total independencia del 

pa!s. Pl'imero calific6 de "hipothica" la idu de depositar la 

soberanía nacional en la desvencijada realeza de Fernando VII, 

sumida en el desprestigio, y, despu~s. con cruda franqueza cr4,o 

lla hacer valer la necesidad de "quitar la m4scara a la Inde -

pendencia". 

6' Que loa poderes legislativo, ejecutivo y ju

dicial, eat'n divididos en los cuerpos comp! 

tiblea para ejercerlos. 

Afil'lll&l' que la soberanía dimanm:adel pueblo y que aste la 
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deposite en sus representantes quienes la ejercitan a trav'e 

de loa tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) era 

idaa bAsica de toda organizaci6n democr!tica y revolucionaria. 

"Horelos ~dice Remolina~ rompi6 con el mito 

del Fernandismo, desvinculando a M'xico del 

Imperio Espanol, estableciendo como principio 

la divisi6n de poderes y representaci6n popu -

lar" <63) 

7t Que funoionar'n cuatro anos los vocales tut, 

n!ndose. saliendo los m!s antiguos para que 

ocupen su lugar loe .nuevos electos. 

Aquf Horeloa se refiere a la renovaci6n de los funciona

rios para evitar el abuso del poder y la corrupci6n. 

Bt La dotacitn de los vocales, ser! una congrua 

suficiente y no superflua,. y no pasar! por 

ahora de ooho mil pesos. 

Horelos en este inciso indica que la remuneraci6n deber& 

eer una cantidad que el consideraba como la necesaria y ade • 

cuada. 

9t Que los empleos s6lo los americanos los ob-

tengan. 

10t Que no se admitan extranjeros, si no son !r 

tesanos capaces de instru!r y libres de toda 

(&JI B«Lt«jA.\ O~o4mundo. Gtnlo4 y lldtAt4 di l4 HL4to~l«. •uc~e 
lo4" Vot. 111. P4gl"« 102. 
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sospecha. 

Como patriota extraordinario y estadista perspicaz, aviz~ 

raba el expansionismo de otros pa!ses por lo que no confiaba 

en los extranjeros para ocupar empleos que nos correspond!an a 

nosotros, anicamente los admitir!amos cuando vinieran a ins- -

tru!rnoe observando los requisitos necesarios que ya con ante

rioridad L6pez Ray6n, en el 104l de los Elementos hab!a sen.ala-

do. 

Que "1610 el centro del reino", acusaba, en esta 

observaci6n la desconfianza frente al extranje

ro¡ ea decir, Morelos apuntaba ya la limitaci6n 

que mas tarde se establecer!& para los derechos 

de los extranjeros, permiti,ndoseles el disfru

te de ellos, tan s6lo al centro de la naci6n, 

excluy,ndose por tanto, fronteras y costae"C6~). 

11! Que los Estados mudan costumbres y, por co~ 

siguiente, la patria no ser! del todo libre 

y nuestra mientras no se re.forme el gobier

no, abatiendo el tir!nico, sustituyendo el 

liberal, e igualmente echando fuera de nue! 

tro suelo al enemigo eepaf!.ol, que. tanto se 

ha declarado contra nuestra patria". 

Pl'opon!a una reforma inmediata del gobierno tir&nico hacia 

uno liberal en el que no interviniera ningGn espaftol reiterancb 

!~!-!~!!!.!~~E!-!!_!~~!~~~!!!----------------------
f & 41 Jo~gt S4Vt9 Htla1 El Con4.t..ltuclon4ll4mo Social Utxlc«no. 

To•o l. Plgln4 154. 
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12~ QUE COHO LA BUEN!. LEY I.:S S'JPERIO::. A :cr:c 

EOMBRE LAS QUE DICTE Nl"ESTRO CCNGRESO, DE-

DC! S"'.R T/1LrS QUE CTLI'Tf.'.i A CC~lSTf,~lCIA Y 

P/,'l'F.:O'II~~'.O, :~CDI.:l\El\ LA O'.'ULE:--;c:;:A Y LA IN-

DICEHC:A, Y DE TJ\L ~,l'IRTS SE AUt'.rNTE f.L JCF. 

NAL DEL POBRE, QUE MEJORE SUS COSTUMBRES, 

i\LEJE !__,}. IGHO!?N~CIA LA R.AP:;:ÑA Y I:L HURTO. 

h~erca dm ~ste particu:ar no debe olvidarsE que el rfigi-

~en col0~!al se distinr;ui6 ~or el divorcio introducido entre la 

.• !':;· y .il n")11li::i2.c:. Ur.?.s ernn las disposiciones de cMulas y º!: 

~~nanzns y otras laa inhu~anas ccndic!ones a que estaban suje-

te~ lo~ indios y las castas. Pues bien, e• cura Morelos enten-

~uu, por en2i~a de loe intereses particulares, deber!a es-

:n ley; la ~~en.1 ley que tenía que ser la realizadora de 

le. p0<z sccial, r:ioderanco pcr ir;ual a le. opulencia y a la 3.ndi-

f.Pr.cia., ;01' lo que constituye este precepto afirmaciones esen-

c:.::::.c·s c'.t su co:i:1:c'.:i0n de que: la injusta clistr.ibucién de la ri 

~~~z~ ~s !a b1sc ¿5 los problemas sociales, y que el trabajo 

¿el robre no debe ser objeto de explotaci6n, sino justa recom-

pensa que le perd.t-1 vivir honrada y dignamente, y disfrutar de 

los cerechcs a l~ cvltura y a la superación. 

En este inc:".so v1;;r.ios cor:10 el pens<ll!\icnto de Horelos se 

anticip6 100 año3 al esprritu de los a~t!culos 3~, 27~, y 123~ 

c!e la Constitució:: vi::;ent<?, 

Tanto en ~a~e~ia laboral com~ ngrnr!a Xorelos tiene una 

conc~pci6n de visionario y ~c~itud prc~~tica. 
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Al rcs?ccto no3 ;ermitimos reproducir lo que sobre este 

;i2:"ticul,1::- ~.(:; ::i::::e el mc:.c:tro Jor¿e S<cy0g HelG: 

"De los 23 pun1:os d.:<dos por HorE·:!.os pilra la C9!15 

titucién es ~stc, el duodéci~o, el que ha 11¿

rr.ar.!c !'.'.5 s rc•dcrn02.::,ent ~ nuestra <:tf>nción, y ere~ 

m:is .:-,.ue :!.o n:i.sno ~·u:8de a cuantos se acercan a 

este extr&crdinario documento; en él se co~cre 

ta el rensamiento social de Morelos. En esta 

dct.:la::-ación i::e contienen, y no en germen prec! 

samente, les principios todos que informan 

nuestro constitucionalismo social del siglo XX; 

pues, sin proponérselo, pero rccogi~ndola por 

necesaria, el Ccnsrcso Constituyente de 1916-

-1917 hace r.uya esta declaración que muy pro

babl~mente no conocía ~apenas líricamente en 

invoca~o Morelos pcr nuestros constituyentes 

de 1916-1917~, y nuestra Const~tución de 1917 

dará cabida, en lo que tiene de más noble, a 

todos los principios que aqu~lla contiene. 

S6lo cinco citas, todas ellas líricas tam -

li~n, se hicieron de Horelos en el Congreso 

Ccnstituyente de 1856-1857¡ y los derechos fun 

c'.e.~e!'lta Je::; de la persona hnmana. que en todas 

las Carta1 cons~itucionale~ ~el siglo XIX, el 

Estcd~ se limitaba simplem~nte a reconocer, se 

estructurnr¡n y~, en nuestro r5~i~n del 17, co 

n·o garantí,1i; ~uc iH rrümo ctorr.a, pues la ley 



108. 

es superjor a todo hombre. 

En su artículo 27, nuestra Ley Fundamental 

transfoI'mÓ el concepto jurídico que del dere -

cho de propiedad se había tenido hasta 1917; 

la propiedv.d rarticular sólamrnte puede ser d! 

rivadd, pues originalmente corr~sponáe a la N~ 

ción, quien, por t~nto, puede limitarla y rep,!!'.' 

tirla rara hacer posible el mandato del michoa 

cano: moderar la opulencia y la indigencia. 

Y nuestro artículo 123, ¿no es a0aso la rea 

lizacién de ese otro postulado de Morelos: au-

mentar el jornal del pobre, alejando, conRi- -

guientemente, la rapiña y el hurto? 

Por lo que toca a mejorar las costumbres y 

alejar la ignorancia, el artículo tercero de 

nuestra constitución se ha encargado de esta -

blecer el cargcter obligatorio y gratuito de 

la educación primaria. 

Podemos hablar, así, de la presencia, ya que 

no de la influencia de Morelos, en nuestra Con!_ 

titución de 1917."(65) 

• 'lO 
·~. Que las leyes generales comprendan a todos, 

sin excepción de cuerpos privilegiados, y 

que ésto3 sólo lo sean en cuanto al uso de 

su ministerio. -·-- -··-------------------- -- _ .... -------- ..... ------ ·--- -- .... 
(6SI 7Ude.m. N.g.irtu· 151 y 158. 
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~3te ;rincípio cx?re!a 1~ ceneralidad de la ley condenan 

do a les grupoF privilegiados. 

14? Que para dictar una ley se haga junta de · 

sabios en el r.ú::-,e-:-o posible, para que pro.=_e 

da ccn mas acierto y exonere de algunos 

cargos que pudieran resultarle. 

E~ el d&ci~ocu&rto ~orelos reclama que los legisladores 

sean preparados p~ra ~ue dicten las mas aeertadas leyes, pues 

él cornprend!a rer:ectamente la preparación que se requer!a P! 

ra e:a~orar una ley. 

15? Que la esclavitud se proscriba para siemp~ 

y lo mismo la distinción. de castas, queda!!. 

do todos iguales, y solo distinguir! a un 

arr.ericano de otro el vicio y la virtud, 

Continuador insigne de la tarea del senor Hidalgo, More

los proscribe la esclavitud y la distinci6n de castas. Esta -

bleciendo que t0do~ los hombres son iguales y·.s6lo se recono

c~rá, la aristocracia del trabajo, del talento y de la virtud, 

siendc una idea altamente benafica y estimulante para una de-

mocracia progresista. 

La inpl~cita cerlaración de la libertad para todos, al 

reiterar la supresión de las castas y de la esclavitud nos Í,!l 

dica que Morelos vio claramente que el problema no e1•a de ra

zas, ni ~e colores, ni de rclisi6n, sino de externinio de los 

rriv ilegics que aniquilan lc1 igualdzd y hacen nugntcría la li 
berta:'.. 
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16'l Que nuestros pt1ertcs se franqueen a laE na 

cienes extranjeras amigas, pero que estas 

no se interr.en al reino por m's amigas que 

sean, y sólo habrá puertos sefialados para 

el efecto, prohiticndo el desembarque en: 

todos los demás. 

Korelos no confiaba en la ayuda exterior de otros países, 

advertía peligros futuros que ya apuntaban en su tiempo, sin 

descuidar Ge ~antener por ello la imperativa necesidad de las 

re:acior.es equitativ~s con otros países. Con menos de cuatro 

décadas de anticipación, Morelos parecía considerar los peli

gros de una política anexionista y su voz adquiría, en los 

"Senti::iientos" un acento de advertencia y de presagio. 

17~ Que a cada uno se le respeten sus propied!!_ 

des y respete en su casa como en un asilo 

sagrado, sefialando penas a los infracto- -

res. 

r:n este punto vemos como Horelos volvía a rebelarse como 

un vis!an~rio de excepci6n en el orden de las relaciones civi 

les que l::'.mitallan al pode::- público, pues establecía la naces.!, 

dad d~ crear la inviolabilidad del domicilio garantizando es

te dE':'."echo. 

18~ Que en la nueva legislación no se admita 

la tortura. 

Bn el d~cimo octavo Mornlos se ndelantar!a ni~s de un si

glo a1 curso de la historia no solamente del continente ameri 
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ca:\1) ;; ::'.r.o de otras la ti tude!l. al proscribir la tortura como un 

r~1io de cc~:aiEn del poder p(bli~o. 

"La tortura lle¡;6 a hacerse, tambi~n, indesea-

ble, por inhumana. 

Malamente podría establecerse un r~gimen de li 

bertad y justicia social como proyect6 Morelos, 

de subsistir práctica tan infame. (66) 

19~ Que en la misma se establezca por ley Con! 

titucional la ce!cbraci6n del d!a 12 de di 

ciembre en todos los pueblos, dedicado a la 

patrona de nuestra libertad Ma~!a Santisi-

ma de Guadalupe, encargando a tr-Jos los p~e 

blos, la devoción mensual. 

Esta proposición de Morelos, de elevar a preceptos cons!i 

tucionales el considerar días festivos el 12 de diciembre, por 

la Virgen de Guadalupe, refleja los sentimientos personales 

C.el Cuudillo y la consideraciGn de que las tradiciones patri.§ 

ticas y religiosas son patrimonio de los pueblos y merecen 

del poder público aliento y respeto. 

2 O~ Que las tropa E extranjeras o d e otro reino no 

pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, ro 

estarán donde la "Suprema Junta". 

21~ Que no ~agan expediciones fuera de los l!mi 

tes del reino, especialmente ultramarinas, 

pero que no son de esta clase, propagar la 

fe a nuestros hermanos de tierra adentro. 

Aq~! Morelos re:leja &us sentimientos a prop6sito de la 

l!'ateri.u b~lica. 
-------~------------------------------------------(66) Ib.i.dem. Mfilr.a. 109, 
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22~ Que se quite la infinidad de tributos, pe

chos e iF.poGiciones que m~s agobian, y se 

sc~ale a cada individuo un ci~co por cien 

to en sus ganancias, u otra cnrgE igual 

ligera, que no oprima tanto, como la alca 

bala, el e>tanco, Pl tributo y otros, pues 

ccn esta corta contribuci5n, y la buena 

adminintaaci6n de los bienes confiscados 

al enemigo, podr& llevarse el peso de la 

guerra y her.orarios ce e~pleados. 

Como se podrá ver, Morelos fue partidario de que se qui

taran los tribt1tos, pechos e imposiciones que agobiaban a la 

l!l.J.YO!'lc ce :!.a pcb1ación, y ~uc en su lu[ar se sefialara un b~ 

jo porcentaje de las ganancias, con objeto 1e ccntrlLuir a 

los gastos públicos. 

23~ Que igualmente se solemnice el día 16 de 

septiembre todos los años, como el día ani 

versario en que se levantó la voz de la in 
dependencia y nuestra santa libertad come.!l 

z6, pues en ese d!a fue en el que se abri!t 

ron los labios de la Naci6n para reclamar 

sus derechos y empufi5 la espada para ser 

o!da, recordando siempre el mérito del gr!_n 

de héroe, el Señor Don Miguel Hidalgo y su 

compañero don Ignacio Allende. 

t.qd'. ¡:oden:os afirnar le mismo que ya ~e <!ijo a prop6sito 

del p\:nto decir.to noveno, r;o:.tlmente que l'efiril?nclolo ya ne a la 



113-

cLestién religiosa sino al ar.pecto patrióticc: ~l 16 de septi~m 

b::"e, e:: r·eccrc2c:'.ér. del "Grite de Dolores". 

~ienGo les "3entimientos de la Naci6n" los primeros por-

ta~ore~ de estas ideas que aunadas a ideas libero-individualis 

ta~ cc~rletaron e~~ de las rnas srru~es obras producidas por la 

~~~e~i(~~ que lCh J~cs adelante estuvo presente en nuestra Cons 

tituci(n vigente. 

"Es incluc!al::le que 1!crelos fue el genio de la insurg!_n 

cia mexicana. En el crden militar instruyó y organi-

z6 la fuerza que se enfrent6 a los profesionales ej§..1' 

citos del rey. En el campo político introdujo la no

ción definida de la independencia y procuró instaurar 

el gobierno liberal y derr.ocrático que estimó adecuado 

para Arr.~rica, que as~ le dió nuevo nombre a la anti

gua Nueva Espafia. Y en el aspecto social prohijó y 

perfecciénó las ideas de Hidalgo, introdujo las suyas, 

y a todas les entreg6 tal sistcrna+izaci6n que, las 

proposiciones de Morelos han servido Jesde entonces 

corno punto de partida y referencia mediata o inmediata, 

para :os progresistas mexicanos" (67). 

Dentro de estos principios sociales que el "Capit'n del 

Anáhuac" nos diera a conocer se encontraban: la reducci6n de 

impuestos, dejar, a un lado ln moderación c!e la opulencia de 

los por.os frente a la ir,digencia de los muchos cir. olvidar el 

!~~!~~~-!!_l2r~~!-~!!-E2~r!_!_l!_!~~~!s~§~_E!r!_!~~oc 
(67) Manuel Gonz~lcz RamlAcZ "La Revolucl6n Social de Mfx.lcc" 

Cnl'.l.!tulo 11. La.! 11!.t.Utuc..lone.6 loc.útÜL El pACb.Cema tco
n~nlco; Fo~dc de CultuA~. 
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Sin er.1bdrr,o el rE'm:.:<::d.cnto sccial de ~orelos no fue toma 

~o 0n cancidcrari6n ni siquiera pcr el Congreso de Chilpaccin

go¡ y el CocrreEo de Chilpancingo no lo tom6 en cuenta por las 

sieuicntes razones: debido a la inviolabilidad d<? la t~cnica 

c~nstit~cicnal cl&sica; la cual manifestaba no incluir derechos 

de materia cocial en un texto fundamental, aun5ndole los fuer

tes intereses econ5micos de la clase privilegiada que se opo -

:-tían a \tn Cclllbio tan radical. 

La.rr.entabler..~nte vemos c~ir.o no fue sino hasta 1917 y como 

p~oducto de nuestras propias exigencias revolucionarias, que el 

pemie.i:d.ento social de Horelos apareciera en la Constituci6n P!.º 

nulgada ese mismo afio, 

tste grandioso documento fue resultado de un ho~bre de 

acción que sinti6 en carne propia el dolor de los que sufren y 

siemprP. luchó por la justicia social. 

r.n estcs 23 puntos dados por Morelos para la Constituci6n 

vernos ~lasmadas ideas tanto de carácter liberal individualista, 

como p:~incipios de carácter social y puntos de carácter reli -

gfoso. 

~as ideas libero individualistas fueron recogidas por e! 

te mic:·10acano, de l;i revolución de Fr-ancia a través principal

-:-,entc de la Ca:.-ta Ga.ditana de 1812, que ya había sido tambiÉ!n 

ado?tada por la nación del norte no hacía mucho tiempo. Dentro 

de est~s ideas pueden destacarse las que tratan de la sobera -

:i~,:i., l·:t divisiün de poderes, rkl funcionamiento C:e los vocales, 

:as linitaciones <le los extranjeros, la refC>rJ:lll del gobierno, 
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la i[u~l¿sd entre tcdos los nacidos en este suelo, la inviola

bilidn¿ del domicilio y proscribir la tortura. 

rn cuanto al aspecto religioso veffios que Morelos, fue i~ 

!lu~nciado por lns costumbres y tradiciones de la 'peca; cos -

t~mbre~ y tradicicnes que rei~arcn hasta 1873, pues como todos 

sabe~oL Ju~rez con sus Leyes ~e Reforma vino a significar un 

r:a:_.:.,io total sc'!:-;'e esta materia; para que pos'.:eriormenté asi s~r 

[iera ~a libertad de cultos que hasta nuestra ~poca en la Carta 

Magna de 17 1 , continGa vigente. 

::'ero realmente lo invalorable de este documento es sin du 

da, qu~ por primera vez en la histori~ del mundo, a nivel con! 

titucional, aparecieran principios de carácter soci!1:,; pues en 

Ecrcpa el socialismo todavía no nacía, ya que ni los escritos 

de ~aint Sir.len ni el pensamiento de Fourier y Owen hab.fa apar! 

cido, 

Pero quizá, como lo afirma Reyes Heroles, es que el lib! 

ralismo Mexicano naci6 social. 

En los Sentimientos de la Naci6n vemos pues, como coe><i! 

ten, es decir, se da cabida simult!neamente tanto a principios 

de carlcter liberal, como el ~~i: ~ 1 ~~0 de la soberan!a del pu! 

blo, o el de la divisi6n de poderes, cuanto a medidas de carás._ 

ter social come las expresadas en los puntos d~cimo segundo y 

vig~simo segundo, a los cuales ya nos hemos referido con mayor 

detalle; pero lo que queremos hacer resaltar es precisamente 

que esta línea de pensamiento socio-liberal encuentra su primera 

manifestaci6n en este extraordinario documento debido al genio 
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2.- LAS LABORES DEL CONGRESO DE CHILPANCINGO. 

"Una vez que lle4.lgn6 el mando en et Con 
gAeAo ~tcñala en e.le.gante.A 6AaAe4 fil ~ 
nc4to de la Tc1t1te V.llla1t, 1te6.l1t.l€ndo4e 
a Mo1te.!0A~, €l, que ten~a ap.t.ltude4 4u 
pc1t.lo1tu y me.jo11.e4 m(1t.lto4 que n.inguno-; 
4c 1ttt.l1ta con la d.lqn.ldad maje.4tuo4a 
que 46lo lo4 c6n~ule4 lttMano~ han 4ab.l
do c4te.nta1:. en la4 de1t1tctat, pelta no 4e 
a.leja, .toma a 4u cu.ldado a ~u c1t.la.tu.'ta 
y .t1tatando de. 4alva1tla pc1tcce". 

E1tne.A.to de la To1t1tc Villa~. 



r.n efecto, el pensamiento social de Morelos no fue tomado 

en consideraci6n ni siquiera por el Congreso de Chilpancingo, 

El Conbreso de Chilpancingo circunscribió sus labores a crear 

\:n or¡;C'.nismo director y coordinador ctue fuera el r•epresentan

tc de ~a soberanía, centro del gobierno y depositario de la s~ 

prema autoridad que debían obedecer todos los que proclamaban 

la Independencia. de ~Gxico, 

C.:i.be sen.alar lo que e.tinaca'!'.ente opina el profesor Jorge 

Sayeg l!elú al referirse al Congreso: 

"Sinti6 Morelos que su misión de libertador 

tenía dos fases esenciales: liberación de colo 

nías y creación de naciones 11 ; y al dar la vida 

al Congreso que le llev6 a la muerte, superaba 

su condici6n esencialmente guerrera 1 no limi -



• t~ndccc ~- si~ple logro de victorias militares. 

Pues más gr~nde, aún que sus preocupaciones en 

cst~ scnt!¿o, fue ~1 deseo que manifest6 desde 

UD rrinCÍ?~C 1 p~r consolidar ~n pcJer fuerte 

que rieier~ los destinos y canaliza~a laz aspi_ 

raciones ~e la ir.surcencia« (68), 

Las dife:::-er.cias y la C.csuniér: cntr€' los miem"!Jros de la ~ 

prema .:unta Naci0nal Americar.a hicieron decidil' a Hore:!.os a t2_ 

mar meéi<las definitivas, reuniendo a los elementos m~s valio -

sos de :a insur¡;cncia para !cr:r.ar ~tro organismo que superara 

los er1ores y vicios de ~sta. 

Y es as! como vemos que rara la celebración de este con-

sreso, Horelos cligi6 la pob:ación ce Chilpancingo no intere -

sandolE" i::enti:nientos personales, tratando únicamente de impo -

aer mecidas democráticas, co:::c lo po<lell'.os ver en la siguiente 

:omunicación que Morelos le cirig~a a López Rayón: 

"Debemos ser.alar t:n :ugar en donde concurramos 

todos con el r.ayor nC::iero de oficialidad de 

plana mayor, ~ue sea posible, dejando cubier -

tos los puntos con tropas y personas de satis

facción, pues ccr.\O qt:e no vamos a dar batalla, 

no debemos llevar, digo, remover nuestras div!_ 

sienes, y sólo debemos llevar una escolta o 

guardia de hc~c~ capaz de marchar con seguri -

dad por países segur~s. --------.-------.... -------------------· ... -------------
J111tge. Sa.ve.g Htt~: El Con~:ti.tu.c..lcna.U1imo Scc.<.c.t Mu.lca.110. 
Tome T. P4g~na 163, 
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rl lugar debe proporcionarse a las distancias 

que nou hallamcc, contando con que debe asís -

tir el vocal de Oaxaca, pues sin éste no se ve 

rificar!a pluralidad de votos, y guardando pr2_ 

pcrci6n deber& ser el pueblo de Chilpancingo, 

el lugar a prop6sito para el efecto. Y el día 

que, tambi&n debe proporcionarse, ha de ser el 

e de este septiembre. 

Allí se traerán a nano las pruebas de las par

tes, y se acordará te-do con madurez, para li -

brarnos en lo ulterior de iguales dafios". 

/,1 recibirla Lópcz Rayón, sintiéndose desplazado presen

tó serios obst~culos a la propuesta. Morelos Gnioamente pensa~ 

do en el beneficio de la patria le reprochó dos meses y medio 

des¡:ués $U c1'stinación en no colabo1'ar, y por el contrario, e~ 

torpecer la instalación del Congreso: 

" •• , veo, que resumiendo en s! (V. E. ) todos los 

poderes, con el pretexto de salvar a la patria, 

quiere que esta perezca: pues mirándola peli -

grar, trata de atar las manos a todo ciudadano 

par~ que no ponga el remedio conveniente, ni 

.1Cn providone.l, como hasta aqu! lo llevabamos 

con la junta instalada en Zitácuaro, ni V.E. lo 

pone a tiempo, por guardar puntos de referen -

cia particular de su persona. 

"f.n esta atención, y en la de que. no trato de 
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~suntos rarticulares m!os, sino cenerales de 

la nación autorizado por ella, a ella sería yo 

responsable si suspendiera un instante su sal

v~ción por ar,racar a V.E. ~uien puede recobrar 

de la naci6n nisma, los derechos que se figura 

usurpados, "De estas verdades resulta ternera -

l'io el juicio que \'.E. ha for:nado injust.amente, 

ir.,putándome :a abrogación de cu autoridad. 

"L~ junta se ha de verificar en Chilpancingo •• , 

en el siguiente mes y en el modo posible ••• 

", •• si en las actuales circunstancias, V.E. 

aan no quiere, o mas bien no puede liberar a 

la patria, ¿le hemos de juzgar tan tirano o tan 

injusto, que por sólo su capricho no ha de lle 

var a bien que otro la liberte? 

As!. concluía 11orelos" 

11r:o pe1,damos c,rbitrio para liberar a nuestra 

coman madre, que los derechos de V.E. quedan a 

salvo: de otra suerte será hacer V.E. mismo i'J! 
gitimo el poder que reside en su persona, pues 

no puede ser legítimo el que reducido a fines 

personales, inpide los medios de que la patria 

se haga independiente." 

"Yo scy enemigo de fungir, y estar~ contento 

con cualquier cestino en que sea Gtil a la re

ligi6n y al suelo de mis hermanos. No pretendo 
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la fresidencia: mis funciones cesar5n estable-

cida la junta y me tendré por muy honrado con 

el epíteto de hur.\Ílde siervo de la Nación 11 (69). 

l':o cabe d\~c:a c:ue con esta comunicación nos damos cuenta 

r.or.10 e: ¡::riner Cc•ngrcso me>:icano proriamente dicho, se empieza 

2 integrar desde siem¡~e con el dogma de la soberanía del pue-

:.10 al hacer Horrlos derivar su autoridad de la nación misma. 

Ll gran caudillo y legislador ~ue fu~ Mo~P.lns dP.SÍPP~ como di 

~utadoc de las distintas provincias que podían estar represen-

cadas, a los capitanes generales que defendían la causa de la 

::ndt.pendcr:ci.n; ccns.ideró que a la nueva provincia de Tecpan d! 

'JÍa ta:-,!.Jién estar rP.presentada y decidi6 que su diputado fuera 

electo en la primera reuni6n del Congreso. 

En la elección del Generalísimo de las fuerzas insurgen-

tes Geb!a~ tomar parte todos los generales y oficiales con mau 

Jo de fuerzas, enviando sus sufragios si no se encontraren pr! 

sentes, 

Como fruto esencial del Congreso deb!a elaborarse una 

Constitución, y en efecto, de ese Congreso de Chilpancingo y 

la Constitución de Apatzingán vinieron así a ser producto de 

la iniciativa ce Hcrclos y en gran parte obra personal suya. 

La fecha para la inici~ci6n de las labores del Congreso 

fue señalada para el 8 de septiembre, pero no fue sino hasta 

el día 13 cuando los diputedos pudieron reunirse en la ciudad 

:;;<?ce. 
------------------------------------~--------------(69) Acapulco, agoito 5 dt 1813. 
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En Ja MnfiRna de ese d!a 13, en la parroquia de Chilpan -

cinso, ccn ~sisten~ia de los integrantes d~l Congreso, se cele 

~r6 la misa del Esp!ritu Santo. El Vicario General y cura cas

trenoe del Ej~rcito del Sur, Dr. Don Francisco Velasco, desde 

el ~~lp~to, c~~0rt6 a todos a deliberar alejando toda pasi6n 

~ez~uina y aten¿ienlc sclnme~te al bien de la Nación. 

Terminada la misa, el licenciado Rosainz leyó el reglam!_n 

to provisional fcrmulado por Morelo3 para el desarrollo de las 

sesiones y .para la celebración de las elecciones. 

rreáir.bulo que !1orelos acompal'ió al Reglamento para la re~ 

nión del Congreso: 

"Convencido de la necesidad de un Gobierno Su

premo que puesto al frente de los intereses de 

la Nación administre sus interese~, corrija 

10s abusos y restablezca la autoridad e impe:~ 

rio de las leyes, 

Convencido asimismo de la incompatibilidad 

de estos beneficios con el actual estado de 

guerra cuya duración ha extendido a tres, afios 

la permanencia de los errores consagrados por 

la tiranía ~ntre nosotros, que ser~ más corta, 

cuanto más noc apresuremos a reformar un cuer

po representativo de la Soberanía Nacional, en 

cuya sabiduría integridad y patriotismo~ pode

rnos librar nuestra confianza, y la absoluta di 

rección de la empresa en que nos ha comprorneti 
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do la defensa de nuestros derechos imprescrip

tibles: Convencido finalmente de que la PERFE~ 

CIOU DE LOS G0!3rERUOS, NO PUEDE SER ODF.A DE LA 

ARBITRARIEDAD, Y DI: QUE ES NULO, n:TRUSO E IL!!, 

GITIMO TODO EL QUE NO SE DERIVA DE LA FUENTE 

PUF.A DEL PUEBLO" (70). 

Por desgracia sus ideas eran tan av.tnzadas, que el'gran 

caudill~ tuvo que adaptarlas a las circunstancias del momento 

por lo ;ue continuaba diciendo: 

" ••• hallé ser de suma importancia mandar, como 

lo verifiqué, se nombrasen en los lugares li -

bres electores parroquiales, que reunidos a 

principios del presente mes en este pueblo co

mo poder-habientes de la nación, a la elecci6n 

de diputados por sus respectivas provincias en 

quienes se reconociese el depósito legítimo de 

~a soberanía, y el verdadero poder que debe r!:_ 

girnos y encaminarnos a la justa conquista de 

nuestra libertad; pero no habiendo permitido 

las circunstancias, que esta convocaci6n sur -

tiese todo el efecto; siendo todavía corto el 

número de electores que han loerado reunirse, 

hallando no ser ésta suficiente razón que deba 

dilatar más tiempo la reinstalación de un con-

grf.?so soberano ••• no teniendo l.a nación alguna 

autoridad en ejercicio más que la reconocida 

:10) Jc.•.gr. Sa.ye.g fftl'11 c.t Con1it.ltu.c..lcna.U&mo Soc.la..t Ue.x.tcano. 
Tc~c 1. Pdglr.a. 1t9. 
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En mi ror el Ejército .•• mando se cumplan, gu~r 

den y ejecuten en todas sus partes los art~culos 

q~e cc~tiene el presente reglamento" (71) 

El proyecto de regley,entQ pal:"a el Congreso es de extraor 

dinaria importancia porque además de fijar pautas para la inte 

~raciEn del Co~rresc, contiene una serie de disposiciones org! 

~ica3 que le hacen ser cono :o dice el Dr. Jorge Sayeg HelG, 

''dl lado de las fórmulas dogmáticas manifestadas en fotina de 

itlearic en los "Sentimi~ntos de la Nación" la plataforma cons-

titucicnal de Eéxico y a More los, •3.Utor de ambas, el verdadero 

forjadcr de nuestras instituciones Político-Sociales: 

A continuación mencionaremos algunos puntos del reglameu 

to que har!a las veces de ley electoral: 

8~ "Conforme vayan las provincias desembarazán 

dose de las trabas del enemigo, ir~n nombr!!!' 

do diputados electores ~ue elijan su repre

sentante, y ~stos se ir&n agregando hasta 

acabalar el número competente", 

91? "No siendo exigible en la actualidad que la 

forma de estas elecciones sea tan perfecta 

que concu~ra en ellas con votos todos y ca

da uno de los ciudadanos exceptos de tachas 

que inhabilitan para esto, P.s indispensable 

ocurrir a nombramientos que suplan la impo!_i 

bilidad de usar de sus derechos en que la 

~---------------------------------------~-----------t{ 77 1 h.ld e.m • 
r 
i~. 

~ 
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cpresi(n tiene todavía una parte de la Naci6ntt(72~ 

Corno podemos ver de acuerdo con el art~culo 8~ del regl~ 

~ento se iban a nembrar suplentes por los territorios que no 

'°S ti.!ban ccupeo.dos j:'O::' los ir.s·.irgentes, fu~ asi como a Morclos 

:o cesicnaron diputado por Nuevo Le6n, ya que estaba entre los 

firmantes del Decreto Constitucional de ApatzingSn. 

respuEs ¿e haber sido lc~do el mencionado reglamento, t! 

vo lug~r la el~ccién del diputado de Tecpan, habiendo reca!do 

&sta en el Licenciado Don Jos~ Manuel Herrera, 

A pesar de que Rayón obstaculiz6 cuanto pudo la celebra

ci6n del Congreso, acab6 por concurrir a ~l como diputado por 

Nueva Galicia (Guadalajara). Al día siguiente, 14 de septiem -

bre, reunidos otra vez en la parroquia del lugar, el sefior ca

pitán reneral don José María Morelos, el teniente general don 

Manuel Mufiiez, y los diputados nombrados por Morelos, don Ig

nacio I.6pez Ray6n, por.la provincia de Nueva Galicia¡ don Jos' 

Sixto rerduzco, por la provincia de Michoac&n; don Jos~ Mar!a 

Liceagr., por la provincia de Guanajuato; don José María Cos, 

suplente por la c!e Veracruz, y Lic. don An~rh Qufotana Roo, 

por la de Puebla, se iniciaron formalmente las labores del Co}l 

gres o. 

SegGn el acta levantada po~ el licenciado don Juan Nepo-

muceno Rosainza 

"Ante la concurrencia de los diputados y de los 

( 72 l Ib.i.de.m. . . 
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cfici~les raSs distincuidos del rj6rcito, como 

la de los vecino3 de reputaci6n en estos contor 

nos, el Excelentísimo sefior Capit<ln General Ptº 

nuncié un breve y enErgico discurso sobre la 

necesidad en que la faciln se halla de tener 

un cuerpo de hombres sabios y amantes de su 

bien que la rijan con leyes acertadas y den a 

su soberan!a tcdo el aíre de majestad que co -

rreop0nde .•• " (73). 

Enseguida hizo leer a su secretario Rosainz, los 23 pun

-:cs dados por Norelos para la Con:;titucién o "Sentimientos de 

:~ ~aciGn" qu~ ya analizamos con anterioridad. Asimismo se plan 

t~5 en la sesi(n del dia 15 de septiembre presidida por don Jo 

sé S. Verduzco, el asunto referente a la designaci6n del Gene-

~al~sirro ~e los E~'rcitos insurgentes, el escogido debía ser 

sc~etico al voto del Congreso para que ejerciera el Poder Eje-

cutivo, 

Figuraban como candidatos los Capitanes Generales D. Ig

nacio L6pez Rayón, D. José Sixto Verduzco, D. José María Lice!_ 

ga y D. José Mar!a Morelos. Votarían solamente los oficiales 

c!e coronel arr·iba y con mando de fuerzas, y por supuesto, los 

mierr.bros cel congreso. 

Como Rayón ~que por cierto no se había presentado aún~ 

se hallaba en plena derrota y carecía c!e simpatía, y Verduzco 

y Lic:cl.ga no tenían ascendiente ni el prestigio necesario, d~ 

(73) Ul•a.ldo VMga~ Ua.11..tlne.::1 ''MOJt.el..ot." Si.e.11.vo de. .ta Na.c.l6n. 
Pf.gi.na. 11 ~ J 
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ce t>l r'.'imer nomento se adivinó la elección de Horelos. 

c~m~ ere ~e c:perarse, e~ esa sesión del 15 de septiem -

t:·c dor. Jos~ María 1".oreloG fue electo, por ur.uniT:lidad, Cenera

l!~iffio !e los ej&rcitos insureentes. Estando presente cuando se 

hi7o la ¿eclaretc~ia de que ha~'a sido electo, se le pidió que 

r;'cs::ra juramento, el cúudillu, en fol'ma cortés, pero termi -

nante, rehusó ac~itir el cargo y agregó que "lo creía superior 

a sus merecimi~ntos y capacicades". Verduzco le contest~ que 

esa renuncia era "sclanente efecto de su modestia", y que de -

bÍa ace¡.tar el nonbramiento que el pueblo 1 el Congreso y el 

Ejército le conferían. Surgió de pronto una proposición del di 

putado Cuintana Feo en el sentido de que se deliberara sobre 

la renuncia, saliendo en ese nomento Morelos para dejar en li

bertad a la asamblea, 

Cuando ae iniciaba la discusión entre los diputados, i 

Í!'rumpió en el tem?lo un grupo de gentes del pueblo y milita -

res, quienes pedían a gritos que no se aceptase la renuncia de 

Morelos. En medio de esa gritería se vot6 por fin el decreto; 

no se aceptaba la t"enuncia y Morelos era General!simo y deposi 

tario .del Pod~r Lj ecutivo. 

Notificado c!e la resolución del Congreso, apareci6 nuev! 

mente Y.ore los a:'. te la Asamblea entre gritos·' aplausos y v!to -

res; se inclinó a~te la voluntad del Congreso y con voz clara 

y sonor·a, que ar.:al16 el tunulto dijo que defendería "a costa 

de su ~angre la Religión Católica, la purezs de María Santísi

ma y de los Dereahos de la Naci5n Americana, y desempcftaría lo 

11'.ejor q1ie pudiesP. e:;. r.rnpleo que la r.acHin !ie ha servido conf.2_ 

I'irle. 
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Al darle al Generalísimo el título de alteza, Morelos 

~·'spo1;dió r::uc :-.o 68 ac~'.i.tía, y er. cambio a<loptal;a el de "Sier-

\"O de le Naci5~''··· 

Como primeras consecuencias de lo actuado, la antigua J~ 

ta de lit&cuerc dasararecía, y los tres vocales Ray6n, Verdu! 

ca y Liceaga quc~aban :'etírado3 del mando con honores de Capi-

tanes Generales, pero sin sueldo, ya que lo disfrutarían como 

miembros del Congre~o. 

More:os nomb.:'6 a Matamoros comandante en jefe de las pr~ 

vincias de Tecpan, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y M~xico, 

y a Don Manuel 11uftiz, comandante de las de Valladolid, GuAnaj~ 

to, San Luis ?otosí, Guadalajara y Zacatecas. 

Don Jos¡ Haría Xorelos, Generalísimo de los Ej~rcitos 

de la Insurgencia, al ~ubordinar su propia autoridad a la del 

Conereso, quiso ser el primero en dar el ejemplo de obediencia 

al 6rgeno repreSFnta.tivo del pueblo; el "Siervo de la Naci6n" 

renunciaba, en su afán de servir a la fuente de donde emana la 

soberanía, a los supremos privilegios del cargo de General!si-

mo. 

Nunca se ponderará bastante la ejemplar decisi6n de res

peto a la majestaá ele la ley, del gran caudillo, quien adopta

ba esa actit~d e~ pleno dis!rute de la gloria y del poder (74). 

fin er.lbargo se previó desde el pr-imer momento el choque 

que he.t.!e. n<ecesariamente de producirse entre una autoridad de 

( 7 4 l If,.i.dem. 
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ilhitr.das atribuciones cor.lo era el Congreso (al mismo tiempo 

Foce:- Legii:: :.aUvo y Poder Judicial, rr.ientras se establedan 

los tr!hun~les que hah!an de ejercerlo), y el Jefe Supremo del 

Ej~rcito y titular del Poder Ejecutivo, quien no obstante ha -

~~r cr~ado al C0rgreso se som~ti~ ahora libremente a la volun

:.:d, a los cel,)S y ha.¡; ta a las envidias políticas de quien ha

bía siGo su hechura. 

I:l tiemro G.emos¡:raría muy pronto que la noble actitud de 

Morelon sería en la pr&ctica el origen de sus fracasos milita

res qu~ se produjeron en el curso"de la cuarta campafia. 

Continué el Congreso sus deliberaciones en Chilpancingo. 

Conforme a lo dispuesto en el reglamento que hab!a form_!:! 

lado Morelos, se acordó "que las sesiones fuesen públicas, CO!!, 

v0cando a ellas a son de campana en la parroquia de Chilpanci!!_ 

go, a :as 8 de ln manana, en verano y a las 9 en invierno". A 

~em~s, todo ciudadano tenía derecho a presentar sus ideas al 

Ccngre~o, por escrito y por conducto de los secretarios. 

El Congreso adoptó el tratamiento de "majestad" y sus 

miembros e:!. de "Excelencia", con asignación de 6000 pesos anu!. 

les. 

El día 5 de octubre de 1813, Morelos en uso de las facu.!, 

~ades que le confería su cargo de titular del Poder Ejecutivo 

y de General!simo de loa Ej,rcitol'l. decretó solemnemente la a~o 

:icien de la esclavitud, ratificando lo que el ilustre cura don 

i'.iguel }'.idalgo había proclamade> en Guadalajara tres afios antes. 
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Este c•)cumcmto ya lo haM'.c.:r.os ~iencionado ant~riol'mente. 

Otro ¿e :es dccu~entos que el Generalísimo, con el indu

rliJ.:lc ::--opós:".to de reitet'ar su punto ce vista sobre la sober!_ 

nía y presionar indirectc.menta al Coi:greso, desde Tlalcosaut_! 

tlSn (a dondt>. h·lhÍa salido en inspección de campafia) lanz6 

E~ "Br~ve Rezona~icnto que el Siervo de la Nación hace a sus 

conciujadanos y tambi~n a los europeos". 

Este documento fechado el 2 de noviembre de 1813, comien. 

za didendo: 

"!Americanos! El Siervo de la Naci6n os habla 

en pocas y convincentes razones: Oídle. 

"Nadie duda de la justicia de nuestra causa, y 

sería ocioso gastar el tiempo en discursos que 

producen con tanto acierto el sabio y el idio-

ta. 

"Somos libres por la gracia de Dios, e indepe!!. 

dientes de la soberbia tiranía espafiola que ccn 

sus Cortes extraordinarias y muy extraordina -

rías quiere continuar el monopolio con las CO.!!, 

tinuas metamorfosis de ~u gobierno, concedien

do la capacidad de Constituci6n que poco antes 

negaba a los americanos, defini~ndolos como b~ 

tos de la sociedad. 

Publicistas espafioles: Vosotros mismos est,is 

peleando contra el francés por conseguir la i!l, 

dependencia, pero ya ne podHs con:;eguirle por 
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falta de recursos, NeceGitáis fondos para man

tener vuestras tropas de Espafia y tambi'n car! 

c6is de fondos para ~nntener las tropas en l~ 

A~6rica Septcrtrional (pues ya la Meridional 

es casi lit...re), 

P,,.pcr demostrnci6n matem&tica, es ciert!simo 

q\!e la América tard~ o temprano ganará, y los 

·gachupines incuestionablemente perderán. 

Y perder&n con ellos honra, hacienda y hasta la 

vida, los infeJ:les criollos que de este aviso en 

adelante fomentaren el gachupinato¡ y no será 

visto con buenos' ojos el americano que, pudie!!. 

do separurze del opresor espafiol no lo verifi

que al irtstante,,, 

"Alerta, pues, americanos¡ abrid los ojos~ cie 

gos europeos, porque va a decidirse vuestra 

s~erte: ha~~a ahora se ha tratado a unos y otros 

con demasiada indulgencia, pero ya es tiempo de 

aplica1•os el rigor de la justicia ••• 11 

"La Arr.él'ica es libre, 11unque os pese, •• "(75) 

P.obustnciendo con este "Razonamiento" rotundo y amenaza

dor de Morclos, el criterio de la Independencia absoluta de 

España, en el se~o del Congreso de Chilpancingo, prevalecieron 

al fin los sanos designios del General!simo. Era indispensa -

(75l Bite.ve Rctz:onttm-le.nto que. e.t "S.le.11.vo de. la fJa.c.J..ón'' littce. a •u.& 
conc.ludadanoa u tamblln a loa eu1topeo• (Tlaco•autitl4n 1 
Nov. Z de. 1313) Voc. de la Gue1t1tct de Inde.ocndtncJ.a. 8D:1Uo 
teca E11c.f..clopld-l.ca. PopulM S.E.1'. Tomo 7i 1'itg, 75 Mh..lcoi'l4S. 
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quitar el ya insostenible, anacr6nico y contradictorio mo-

dt invocar el rey de Espafia para declarar la Independen -

La Asamblea termin6 por aprobar ol texto del Acta de In

c.'.~f ':!nt!r.nc:i.a C.e ~:éxico, rcd,1r.:tado pcr don Carlos Mar!a Bustama.!! 

"':e, el día 6 de novicrr.brc de 1813. 

ACTA DE DECLARJ\CION DE INDEPENDENCIA DICTADA 

POR EL COUGRESO DE CHil.PANCit;GO: 

"El Congreso del An&huac, leg!timamente inst~ 

lado en la ciudad de Chilpancingo de la Am~ri

ca Septentrional por las provincias de ella, 

declara solemnemente a presencia del Se~or Dios 

~t'bi tro mode1'ador ele los imperios y autor de 

la sociedad, que por las presentes circunstan

cias de la Europa, ha recobrado el ejercicio 

de su soberanía usurpado¡ que en tal concepto 

queda rota para siempre y disuelta la depende!!. 

cia del trono español¡ que es !rbitro para es

tablecer las leyes que le convengan, para el 

mejor arreglo y felicidad interior: para hacer 

la guerra y la paz y establecer alianzas con 

los monarcas y repGblicas del antiguo continen 

te, no menos que para celebrar concordatos con 

el Sumo Pontífice romano, para el reeimen de 

la iglesia cat6lica, apostólica y romana, y 

mandar embajcd.ct·es y cé'insulea ¡ qUP. 110 profesa 
1 
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ni reconoce otra religi6n más que la cat6lica, 

ni permitirá ni tolerar& el uso pGblico ni se-

cretc de otra d!guna¡ que proteger& con todo 

su poder y velar& sotre la pureza de la fe y 

de sus dogm~s y conservación de los cuerpos re 

gulares. Declara pcr reo de alta traici6n a to 

do el que se oponga directa o indirectamente a 

su independencia, ya protegiendo a los europece 

opresores, de obra, palabra o por escrito; ya 

neg~r.dose a contribuir con los gastos, subsi -

dios y pensiones para continuar la guerra, has 

ta que su independencia sea reconocida por las 

naciones extranjeras: reserv&ndose el Congreso 

preoentar a ellas, pcr medio de una nota minis 

terial, que circulará por todos los gabinetes, 

el manifiesto del que sus quejas y justicia de 

su resolución, reconocida ya por la Europa mi! 

ma. ~ado en el Palacio Nacional de Chilpancin

go, a seis d!as del mes de noviembre de 18ll(76) 

Es equ! en Chilpancingo donde se opera, de una vez para 

siempr~, la t'uptura con el pasado, la desaparición del ente N~e 

va Espafia y, en con3ecuencia, el alumbramiento del Estado mexi 

cano. Tres ideas resaltan en el acta de Independencia explica 

nuestro ilu1tre jurista r~rio de la Cueva: 

"Primeramente, sus autores declarc.n que la so-

beran!a corresponde a la naci6n mexicana y que 

(761 Hi1tn4ndcz y V4valo~ cb. c~t., T.V. P4gina 215. Ath,buldo 
a.l Lic.e.itcútdo O.ubttc:na. Roo, M.ch.lvo Gene.11.a.l cfo la Uac.Un. 



1:e er:cuentra usurpada; en segunc!o tGrmino, que 

quedr.ba rota rara siempre ja:nás la dependencia 

del trono esrnfiol, y en tercer lugar que a la 

nacitin correspr·ndían los atributos esenciales 

da ln soheranrE: d~ct~r las leyes constitucio-

ndles, hacer la guerra y la paz y mantener re-

lacfones diplomáticas" (77), 

135, 

A!':Í quedaba planmado, sin disimulos, diáfano y comprens.!, 

ble hasta que las l:lentec e imaginaciones r.1Ss rúeticas, el prin 

cipio cardinal de la nacional.idF.ld mexicana. 

"E~e documer.to -afirma Ernesto de la Torre Vi 

llar, refiriéndose al significado del Acta de 

Independencia~, representa la culminaci6n de 

un largo proceso social y político que llegaba 

a su fin, la determinaci6n de un pueblo que h,! 

bía alcanzado la mayoría de edad, de librarse 

de su metr6poli y erigirse en un estado inde -

pendiente; es la expresión definitiva de su d!?, 

seo de autonomía, que si bien no se había al -

canzado plenamente se proponía como meta ineal 

por alcanzar·, sin escatimar sacrificio alguno(? 8). 

Este hist6rico docu:nento fue "dado en el Palacio Nacional 

de Chilpancingo, a los seis días del mes de novieIT.bre de 1813, 

r_!~_ffr~~r~~-~!-~!~!-~!-b!:!~~~~-g~f~!~~~i-Y!~epresidente; Lic. 
(771 /~Mic de la Cueva.: "La .idea de lo.. 1>obe1Lan.la", en E1itud.lo.s 

Hbt:.e et Ve.c1t.e.to Ccr.1>.U.t.u.c.<.cno.l de Apa.t.zblg4n, IJ€J(ico, 
Urlve!t.Jldo.d Nacional Aut6noma de Mfl(lcc, p. 377, 1964. 

(7tl Ve la Tot:.~e V.lllalL [1t.ncJtc: La Con1>tltución dr. Apatz.lng~n 
y lo• C1Lcado1Le1> del E•tado Me)(lcano, UNAM, 1964 Plglna 41, 
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l:. Carlos M. Bustamante¡ Dr. D. Jos' Sixto Verduzco, D. José 

Ha. Liceaga y el Lic. D. Cornelio Orth de Zárate, como secre 

tal'io. 

Su~crito el ~ismo d!a 6 de ncviembre, lanzó el Congreso 

un "Manifiesto al Fuehlo Mexicano" q,ue ha sico calificado co

rno uno de los documentos públicos más e
1

locuentes, eruditos y 

ccnci~nzudcs c¡UC' se huyan c!ado a luz en México. Un docuinento 

escrilo por alguna rnano maestra en el manejo sobrio y sugesti 

vo del idioma¡ en el que el Congreso se declaraba servidor de 

la Nacitn y pedía la colaboración de todos los ciudadanos por 

humildet que fuesen, para que por amor a la patria y a la li

bertaG, concedieran su apoyo y ayuda a las labores que estaba 

desarrollando aquella Asamblea. 

"¡Conciudadanoo! Invocamos vuestro auxilio pa

ra deserr,peftar nuestras obligaciones: sin voao

tros serían inútiles nuestros desvelos, y el 

fruto de nuestro sacrificio se limitaría a di! 

cusiones estériles, y a la enfadosa ilustra-

. ci6n de rn&ximas abstractas inconducentes al 

bien público, Vuestra es la obra que hemos co .. 

menzado; vuestros los frutos que debe producir; 

v~estras las bendiciones que esperamoo por re

compensa, y vuestra también la posteridad que 

goia1'á de los efectos de tanta sangre derrama

da, y que pronunciará vuestro noml1re con admira 

_______________ s!§~_i_E=~~~~s!~f~~!~~-iZ~l!------~ 
(79) "Man.l6.le.t..to de.l Ccng11.et.o a. la Nac.Un" Voc.umen.to4 de. la Gue. 

11.1t.a. de. lnde.pude.nc..la. B/.bUote.ca. Ettc..lc.lopld.ica. 1'opu.ta11., -
S,E,P, Tomo 14. Mfxlc.o 1945, 
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P..!y una rc•fe..-er.cia elogio~a a Morelos, cuando en uno de 

"Ocho representantes componen hasta hoy esta 

corpo:-ac:!.ón, c•Jyo némcro ir~ aumentando. la re-

conquista que con tanto visor ha emprendido el 

h~roe qu~ noa procura con sus victorias la quie 

ta posesi6n de nuestros derechos ••• " (80), 

Se descubre también En este manifiesto, el conocimiento 

de iceas avanzadas, pues además de la alusión a la Constitu -

ción de C~diz de 1812 se declara que se fundart el nuevo Est_! 

co sobre la doctrina del pacto social. 

No debemos olvidar ni perder de vista en qué 'poca sur -

gi6 este Congreso, para valorar lo admirable que fue el desa

rrollo del mismo, las condiciones precarias y falta de elemen, 

tos, luchando contra el hambre, la obscuridad, la humedad, y 

aún la escaces de tinta y papel, perseguidos además por los 

realistas, 

la obra del Congreso nació en Chilpancingo como pudimos 

ver y continGa en diversas poblaciones a que las vicisitudes 

de la lucha sirvieron como preludio a la aparici6n del "Decr! 

"º Constitucional de Apatzingán"; este es el caso de la pro -

~lama que apareció desde la Hacienda de Tripit!o el 15 de ju

nio de 181~ en donde es anunciada la aparición de la misma. 

[ 80 ¡ (lba..edo Va.Jtgtt4 MMt.lne.z. MoJtc.to4 "El SieJtVO de. ter. Nac.Un". 
í:di..to.V..a.l PoMú a. Ca.p.<'.tiilo XXI. Pdy.i.na. 113. 
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r·: 1
: a~! ccr-.o venciendo ct.stáculos y superar.do hostilida-

,1•¡uPl v.-'.ecn:c.::'..:J dr;,l Conr;re::;o no lo~r6 im¡.icd.::'..r la redaccim 

del C0Gigo fundanental en octubre de 181c quedando cornpletam~n 

te tel•:n.inadc el te:<to de Apatz.ir.gán que es· como es sabido el 

!las si ChíL¡encingo y Apat~ing~n representan pues, res -

pecti~arnente, la primera y segunda etapas de labores del Con

~reso de Ar.lhuac ccMo tan acertadamente lo dice Jorge Sayeg 

l!elú, la tercera coI't·espor.C:erá al 6rgano constitu!do, repre -

sentada por los decretos de Puruar!r.. 

Dentro de estos decretos se encuentra el "Manifiesto de 

Puruarán". Génesis, desarrollo y justificación del movimiento 

independentista mexicano, consignados por el Congreso en uno 

de sus textos pol!ticos m!s luminosos y perdurables. 

El Supremo Congreso Mexicano a Todas las Naci~ 

nes. 

"La independencia de las Am~ricas, que hasta el 

año de 1810 estuvieron sojuzgadas por el mona!:_ 

ca espafiol, se indic6 bastantemente en los in2_ 

pinados acontecimientos que causaron la ruina 

de los Borbones, o para decirlo más claro, era 

un consiguiente necesario de las jornadas del 

Bscorial y Aranjuez, de las renuncias y dimisio 

nes de Bayona y de la disolución de la Menar -

quía sustituida en la Pen!nsula por los diver

sos gobie!'nos que, levantados tumultuarianiente 
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b&jo el nombre de un rey destronado y cautivo, 

Ge presentaron uno después de otro con el t!tu 

lo de soberanos ••• " (81) 

!n el título ya se indica su destino: "A todas las nacio 

nes"; ns! el ~anifiesto se pens6 para la exportaci6n es decir 

:b~ dirigido a todas las naciones, exponiendo clara y distin

tamente, de un modo enérgico, las causas que han dado rugar a 

la re\oluci6n y el cambio de gobierno. 

También dcr.de Put'Uarán aparece el Decreto del Congreso, 

refrendado por Morelos, creando las banderas nacionales de 

Guerra, Parlamentaria y de Comercio, estableciendo el escudo 01 

el<.? a.r::,1c, orgullo de los mexicanos que desde aquella ~poca se 

ha con3ervado con ligeras modificaciones. 

1815, 3-14 de julio. Decreto del Congreso, re

frendado por Korelos, creando el Escudo Nacio-

nal. 

••• en un escudo de campo de plata se colocar! 

una águila en pie con una culebra en el pico y 

descansando sobre un nopal cargado de fruto, 

cuyo tronco está fijado en el centro de una l!!, 

guna. Adornarán el escudo trofeos de guerra, 

y se colocar~ en la parte superior del mismo 

una corona c!vica de laurel por cuyo centro 

atravesará una cinta con esta inscripci6n: In-

dependencia ~cxicana, Afio de mil ochocientos 

(81) E4neato Le~ol~c Vltllca~a Vocumento6, Plglna 557 U.N.A,M. 
'Mlx.lc.o 1965. 
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diez. Estas armas formarán el Gran Sello de la 

Naci6n con el cual se auto:rizar~n los decretos 

en que se sancionen las leyes, los poderes de 

los plenipotenciarios y demls ministro~ diplo

~Sticos, loE despachos de toda cluse de emple~ 

dos, los que expidiere el SupM'mo Tribunal de 

Justicia, y los pasaportes para naciones ex- -

tranje:ras, sin que ningCin jefe ni magi
1

stredo 

subalterno pueda usarlo" (82), 

Poco mgs de un afio d~spu~s de ~romulgada la Constituci6n 

en noviembre de 1815, Mo:relos fue capturado por salvar al Co~ 

greso; al mes siguiente, el jefe insurgente Mier y Terán, di

solvi6 en Tehuac~n los :restos de los tres pod~res. 

E~ esta forma qued6 consumada una etapa fundamental de 

nuestra vida política, que consignó en el Decreto Constituci.2, 

nal pera la Libertad de la Am~rica M{!xicana, la obra extraor

dinaria de Morelos y del grupo de patriotas que lo acompafia -

han e~ la lucha por la soberanía y la igualdad, 

-----··----------------------~-------------------------
(12) Je4a4 Ca4tan6n R. "Luce.' pa11.a l.a Hi4toJt,la" Bandt-t44 v Oo 

r.umentc4 d~t GentJc.al!4.lmo Mo11.tlo4 que. mtt.te.11..laliza11. ta -
.tdca de la. i;iu . .lcn.a.Uaad" Novr.da.du, 111.x.lco, 25 de octub.u 
dt 1964 (Su,tll;'..mcn.to Na.r.:vr.o 814, "Mlx.lc.o e.n l.a. Cut.tu11.a"J. 



3,- IDEOLOGIA LIBERAL DEL DECRETO DE APATZINGAN, 

nf4 e.vidente que. lo• pltinc~pio• con6ig~ 
nado• e.n la CoM.ti.tuc.l6n de. 1&14 ve1tda
de1ta Clti4talizaci6n de lo• dogma• polt
tico• que con•tituye1ton la 6u4tancia 
m.lama de.t pen6amie.nto de lo6 m~6 di&tin 
guidoa Je5e6 de la in6u1t9encia, 6ueton; 
como que1tla Mo1teloa, "tan aencilloa co
mo tuminoaoJ", que ai1tvie1ton palta el -
mental!. no tan adlo una Conatituci6n po& 
te.11.io,'f., aú10 pa.11.a 6e1tv-<'.1t de notma tJ -
ejemplo a t~da la vida ju1t1dica y polt
tica de nucJtlta µat1tia", 



Ur.o de los docur:ientos liberales mb significativos no s~ 

lo en MSxico sino en ~l mundo entero fu' "El Decreto Coristit~ 

cicnal para la libertad de la Ani6.rica Mexicana", consecuencia 

de las deliberaciones del Supremo Congreso r.exicano, reunido 

en Ap~tzing~, firmado el 22 de octubre de 1814 y promulgado 

el 24 del mismo mes y afio, 

For lo que se refiere al titulo mismo con el que apare -

·:ió esta primeré. carta fundamental de nuestra historia, vemos 

como se precisa ya el concepto de nacionalidad al hablar de 

:.m6.rica Mexicana. ·Teniendo presente siempre la idea de libu

:ad, pensamiento del Congreso y de Morelos, ele manera que no 

sólo &ería uno de los Derechos fundamentales del hombr•e inte

€rante de la Carta de 1814 sino la t6nica general de 'sta, 

"El empleo de la palabra "Libertad" desde ~ 
título mismo del DP.creto, parece obedecer a 
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ese doble propósito insurgente, que constituye 

la meta misma del movjmierito emancipador: la in 

¿epender.cia de la patria y el reconocimiento 

de los derechos del pueblo¡ libertad en el ~~

bito internacional, y en el interno; la separ! 

ción de la metrópoli y la libertad del americ~ 

no-mexicano, como derecho fundamental a su pet 

sona" (83), 

Desle junio d~ 1814, el Congreso hab!a anunciado que pr~ 

to expediría la primera Constituci6n del pa!s independiente. 

Sorprende que en medio de tantas viscisitudes y pe!!.a 

lidades, ese C6digo Pol!tico hubiese quedado con- -

clu!tlo en Apatzing!n, en octubre de 1814, 

Se hicieron cuidadosamente los preparativos para su pro

mulgaci6n y juramento, y se declararon instalados all! los'P.2. 

dcres de la Nación. Desda Ario concurrieron los diputados; 

ah! e5taba la pequeña tropa de Morelos movilizada desde Coa -

huayutla y la también pequena del doctor Cos, el 22 de octu -

bre: 

"Celebr6se una misa c~ntada en acción de gracias, 

se 1~t"spués el docUfl\e:ilto y se declarti so -, 

lcmnement~, en sesi6n celebrada al aire libre, 

~ajo unos .naranjos, que entraba en vigor la 

Constituci6n de Apatdngán de 1614", 

(83) JOll.ge. Saycg He.ta: Et Con1iU.:tuc.lonaU.1imo Soc..la..t. Me.xúano. 
Tomo r. ?!f!.ÚICC 180, 



1 
El nuevo r'gimen deb!a ser, de acuerdo con el Decreto, el 

ce una PcpGblica, con un triunvirato al frente, en el Poder 

Ejecutivo, pcr0 con u~a represcntaci6n popular ejercida a tr~ 

v~s de un Congreso que tendría, por eso mismo, el carScter de 

Poder Legislativo para la nueva nación. 

El Congreso ncrnPrÓ en s~gui1a a Morelos, a Liccaga y al 

doctor Cos, individuos del Poder Ejecutivo. 

Para celebrar todo lo anterior: 

''::;e organizó una cencilla comida en la que se 

tomaron dulces llevados de Guanajuato y de QU,!. 

rGtaro; Morelos hab!a logrado para esa ocasi6n 

vestir a sus soldados que estaban casi desnu -

dos; se improvis6 un baile, en el que vestido 

de uniforme danzó el hGroe de Cuautla, declar~ 

do que aquel d!a en el que qued6 por fin expe

dida la primera ley constitucional de su pa·· -

tria, era el m&s feliz de su vida, El Congreso 

mandó acunar en plata una medalla conmemorati

va ... " (84), 

Significativa declaraci6n: "El d!a mb felh de mi vida", 

~ijo Morelos en plen9_Qcaso de sus glorias militares; pero 

cuando hab!a logrado, en cam~io, dar al pa!s la primera Cons

tit~ci6n, que sería la primera expresi6n de su s~r independi!.11 

te y J.ihre. 

1\unque la Ccmstituci6n de Apatzing6.n, surgi6 del pueblo 

1r~~iS!!!:2_!!·!.!_!:!Sh~.a~!:L~~!:f~-!2~12-~~-!~!~~~-!:~E~fü:!la, Y no ha

f aq¡ rzequltl A. Ch4vtz. Mo4tlo~ P~cLna 
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biendo podido aCn triunfar militarmente, no lleg5 a tener la 

vigencia deseada; sin embargo por ello mismo logr6 plasmar c~ 

si en su totalidad les anhelos de la publaci6n, siendo un in

tento por unificar al pais que estaba por surgir a la vida in 

ternac.icnal, 

ta fé en el derecho, era ciega para los hombres de Apat~ 

zingSr. y la eficacia de la misma estarra supeditada a la vic

toria de las armas independientes por lo que dnicamente se h! 

116 circunscrita a los propios insurgentes y a los territorio& 

por ellos ocupados, 

Ello es suficiente, no obstante para afirmar su validez 

y vigEncia en la Historia de M&xico como nuestra primera Car-

ta Fundamental. 

Los autores de la Constituci6n de Apatzing&l, tuvieron la 

intufr:i.fo de ordenarla, estrictamente de acuerdo con lou ele

mentot; que la técnica jur!dica habrS:a de definir y precisar 

con p(;sterioridad; efectivamente, la Constituci6n est~ dividj_ 

da en dos partes fundamentales que corresponden a loa elemen

tos dogmSticos y orgánicos o bien a las normas de distribuci6n 

:1 de organizaci6n. La pr•imera parte titulada Principios o Ele 

menten Constitucionales, corresponden precisamente, a los el!_ 

~entou dogmáticos o normas de distribuci6n y la segunda, den2_ 

~inndn I'orma de Cobierno, corresponde a los elementos org!ni

cos, o bien de organización. La parte dogmática de la Consti

tuci6n de Apatzing~n contiene seis cap!tulos que norman los 

·siguientes aspectos: Religi6n, soberan!a, los Ciudadanos, la 

Ley, :'..os Derec'.lor; del Ho1!lbre y las Obligaciones de los Ciuda-
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~=~cs. La serunda parte, que norma los principios de organiz! 

=i[n, !unciona~iento y relaciones que existen entre los pode

res p(blicos y se divide en dos incisos RepGblica Representa

tiva y Divisí6n de Poderes. 

A conti~uaci6n desrlosaremos los temas esenciales del De 

creta je Apatzin~~n: 

El Capítulo del Decreto Constitucional para la Libertad 

de la Ac&rica Mexicana, se intitula De la Religi6n y contiene 

un solJ artículo que textualmente dice: 

"Art. 1~- La Religi6n Cat6lica, Apost6lica, 

Romana, es la única que se debe profesar en el 

Estado". 

Este art~culo corresponde exactamente a su tiempo y a las 

circunstancias históricas que concurrieron cuand0 fue redacta

do, así como a Ja índnle personal de quienes lo formularon. :E:n 

efecto esta Constitución fue obra de un erupo de hombres, con 

Morelos a la cabeza, profunda e íntegramente adeptos a la rel,! 

gi6n cat6lica, apost6lica y romana¡ que no pudieron olvidar, 

ni menospreciar, ~crque la conciencia se los impedía, su firme 

adhesión a esta iglesia. 

No debemos olvidar sin embargo que Morelos era un liberal 

indiscutible y ro~ lo tanto tuviera ideas muy claras sobre 

las debidas y ~decuadas relaciones de la iglesia y el Estado, 

al igual que acontecería con muchos liberales poateriores en 

nuestra historia. 
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C~~!tulo II intitulad~ "~e la Soberan!a". 

De particular importancia es en la historie de nuestras 

constitucio~es y ~ás aGn en la historia de las ideas pol!ti

ca! en M~xico, el concepto ~e soberan!a ~xpresado por Morelos 

y sus colahori?dcres en las norrras de ';!Sta Carta ~ar;na por lo 

que ~erece la pena que nos detengamos a considerar. su conteni 

do y su significación: 

"Mario de la Cueva, en su excelente estudio s2 

bre "La idea de Soberan!a en el Decreto Consti 

tucional de Apatzing~n", afirma que en la his-

tcria constitucional no existe otro conjunto 

de principios sobre la idea de la s0beran!a del 

pueblo y sus efectos, que pueda compararse con 

las rer,las recoeidas en el Decreto; su armon!a 

y su belleza resultan incomparables y piden un 

tributo de simpatía, afecto y adwiración para 

sus autores" (S~. 

tentro de la ideología liberal del Decreto de Apatzing~n 

tenemos en principio a la soberanía, que es la facultad de die 

tar leyes y establecer la forma de gobierno que mas convenga. 

Esta es por su naturaleza i~prescriptible, inalienable e ind! 

visible. Reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la 

repre~entación r.acional, El derecho de sufragio universal y la 

hase rstá en la representación nacional y los naturales del 

-----------~--------~-------~---

( B5) Pe11.echoli del Pueblo lfcxúcrno. /llxl.cc a .t.'f.ctvlli de 6u<I Con.\ 
-~ltuc.lonu. Tam-o J. llüto/L.ia Con6tUur..<.anctl r 811-1 !41. -
<LVI Legüla.tu11.a de. la Cdmalt.a dt V.lrutado6. 1967, Pdq. H4, 
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pa!s; es lee!tim~ la representaci6n supletoria que se establez 

ca para la soluci 6n y felicidad comCn. La ~oberan~a externa 

establece que ninguna nacién tiene derecho para impedir a otra 

el uso libre de su soberan!a, El título de conquista no puede 

ler,iti~ar les actoo da la fuerza. Contra los atentados de la 

soberan!a del pueblo se castigarS con la autoridad pablica c2 

mo delito de lesa naci6n, Tres son las atribuciones de la sobe 

ran!a del pueblo, dictar leyes (legislativo), la facultad de 

hacer:as (ejecutivo), y la facultad de aplicarlas a las cosas 

particula~es (judicial), Estos tres poderes no deben ejercer

se pol' una sola persona o corporaci6n, 

El cap!tulo III de los Ciudadanos abarca de los art!culos 

13 a 17. 

Son ciudadanos todos los nacidos en Am~rica y, loa extr!n 

jeros qu~ no se opongan a la libertad de la naci6n por medio 

de la ca1•ta de naturaleza. 

1Al:I princ.ipios refet"entes a la ley abarcan del art!culo 

18 al 23. 

La ley es la expt"esi6n de la voluntad general en orden de 

la felicidad co~ún; como caracter!stica de la misma es la ge

neralidad y la exact~ aplicaci6n, es decir la garant!a de le

galidad. 

Dentro del Cap!tulo V de este decreto, los art!culos del 

24 al 40 contiene los Derechos del Hombre que se agrupan bajo 

el título de la Igualdad, Sehul"idad, Propiedad y Libertad de 

los ciudadanos, que por su n~turaleza.propia, ftl un verdadero 
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individuales. 

Entre las virtudes de esta ley fundAmental merece destaca~ 

se desJe luego este hecho; elaborada en 1814, por un grupo de 

hombre~ sin experiencia pol!tica y enmedio de mfiltiples circu!ls 

tancias adversas incluye en su articulado, como hemos dicho, 

un vet'.!aderc catálogo de derechos del hombre. La Constituci6n 

de Cádiz, expresión primera en Europa, sin duda alguna,'del li 

berali1mo pol!tico, po llega a hacerlo, y la constituci6n 

nortea~ericana de 1776, tampoco contiene un cat(logo de dere--

chos p1blicos individuales, toda vez que los derechos humanos 

se consignaron con mucha posterioridad en 1791, en las prime -

ras diez enm.iendas a la Constituci6n. M!s al1n, en lu posterio

res constitucicnes pol!ticas que rigieron nuestro pa!s: 182-, 

18 36, 184 3, 1Bit7, tampoco se consigna u·na enumeraci6n met6di -

ca ~un cat!logo~ tan solo encontrarnos estos derechos, o por 

lo menos algunos de ellos, diseminados en el cuerpo de las le

yes funda~entales, con referencia a la administraci6n de just!, 

cia, p~incipaln:ente. Hasta la Constituci6n de 1857 es cuando 

1 se consigna, en un cap!tulo especial y con un criterio de m6t2 

do y sistena, la enwneraci6n de los derechos del hombre• 

Dentro de los fundamentos de los derechos liberales del 

hombre se encuentra la ir,usJ.dad: a continuaci6n mencionaremos 

lo mas importante de los art!culos que hablan de la misma. 

El art!culo 2~ previene que la ~ntegra conservaci6nd! la 

igualdad, seguridad,.propiednd y libertad de los ciudadanos es 

el objeto de la instituci6n de los gobiernos y el Gnico fin de 

las asociaciones pol!ticas, 
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L~ única distincitin serS la que deriva por servicios he

ct.os al Estado, "Ec contraria a la raz6n la idea de un hombre 

~acido legislador o magistrado", 

Ea cuanto a la segurida.d la Constituci6n de Apatzing:in 

nos dice: que esta consiste en la garantía social: y que no 

puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes 

ni la ~espcnsabilidad de los funcionarios públicos. Son tirS~i 

cos y 'rbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin 

las fo~malida~es de la ley, Todo ciudadano se presumir! ino -

cente ~ientras no se declare su culpabilidad, Nadie debe ser 

juzgad' ni sentenciado sin ser o!do legalmente. (garant!a de 

audiencia), La casa de cualquier ciudadano es un asilo invio!a 

ble. Las visitas domiciliarias deher!n estar apegadas al man

damiento. La~ contribuciones públicas no son extorsiones de 

la sociedad sino donaciones de los ciudadanos para seguridad y 

defensa, 

Otro de los derechos liberale~ por excelencia es la pro

piedad, por lo que esta constitución tambi&n los menciona in

dicando que todos los individuos de la sociedad pueden adqui

rir y disponer de propiedades a su arhit:io sin contravenir a 

la ley, La privaci6n de la propiedad Gnicamente se llevar! a 

cabo cuando lo exija la necesidad pGblica, teniendo derecho a 

una justa compensaci6n. 

Ahora nos referiremos quiz! al don mas preciado de cual

quier humano, la libertad, ideolog!a que se ven!a generando 

desde Hidalgo, y que ahora alcanzar!a su plenitud en esta Co!ls 

t.lci5r.: 
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I.a libertad de pior.sa.•iiento, de expresi6n y de impr-enta no 

debe prohibirse a nineGn ciudadano a meno~ que ataque el dog

ma as! co~o la tranquilidad pGblica y honor del ciudadano. La 

libertad de la enscfianza y trabajo tampoco puedenser prohibi

das, excepto las que forman la subsistencia pGblica, La ins -

truccii5n como necesaria debe ser favorecida por la sociedad 

con todo su poder, (Derecho de petici6n), 

Las obligaciones de los ciudadanos, otro de los aspectos 

libereles del hombre. Aqu! los constituyentes de ApatdngS.n 

mencionaron la sumisi6n de las leyes, obedecer a las autorid!, 

des, contribuir a los gastos pdblicos, sacrificar bienes y la 

vida cuando las necesidades lo exijan; sefialaban que el ejer

cicio de estas virtudes forrnan el verdadero patriotismo. 

En seguida llevaremos a cabo un ex~en de los temas esen 

ciales de la segunda parte de la Constituci6n o sea la forma 

de Gobierno. Esta se, compone de 20 capítulos, y dos son los 

carac'f:eres org$.nicos fundamentales; la forma republicana y la 

divis~~n de poderes, 

",,,con esa fe democr!tica sin paralelo, nues

tros ~·onstituyentes de 1813 se encaminaron por 

aquella forma de gobierno que se encontraba m!a 

cerca del pueblo mismo, y escog!an para la na

d~n que estaba por.surgir a la vida interna -

cional, un gobierno republicano", (8 Ei) 

En efecto la forma de gobierno era una Repdblica Repres!.n 

(86 J .1Mge. Sa.ye.g He.lr!1 El. Con4.t.ltuci.ona.U4mo Scc.btl Mu.lea.no, 
... omo r. P4gJ.11.1t 191, • 



vorci<i de las pr5cticas democr~ticas sino que, antec bien, 

trata de realizarlas dentro de los rroblemas inherentes al E! 

tado moderno. La mayor!a de los ciudadanos es incapaz ~e con2. . 
cer di.rectamente las leyes o proyectos que les son sometidos. 

pues no es posible ya congregar a todos los ciudadanos en la 

plaza pOblica como se hacía en las antiguas repablicas. Por 

ello, la Asamblea de Chilpancingo recoge la doctrina de la r! 

presentación, como democracia repreaentaÚva, en la que la 

volun~ad de la naci6n reside en su representaci6n, y da origen 

en ApatzingAn a la repdblica representativa, 

La representaci6n era por medio clel sufragio universal !• 
niendo como requisitos "sapiencia y probidad" y se dividían 

en laa Juntas Electorales de Parroquia quo se compondrían de 

los ciudadanos que esten domiciliados y residan en el territ2 

rio de la respectiva feligresía. Las Juntas Electorales de P!P 

tido que estaban formadas de electores parroquiales congrega

dos en la cabecera de cada subdelegaci6n o en otro pueblo que 

por justas consideraciones designe el juez, a quien toca esa 

facultad. Y las Juntas Electorales de provincia, que se inte

grar!an por electores de partido formando respectivamente las 

juntas provinciales, para nombrar los diputados que deben in-

corporarse en el Congreso. 

tn cuanto a la divisi6n de podereo estos los divid!an eu 

tres1 Primero el Supremo Congreso 1 Poder Legislativo. El 6rga 
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g~no Jegislativo se cornpon!a de diputados elegidos en cada pro 

vincia, siendo ieuales todoo en autoridad. Se le confer!an 

las sjguientes facultades¡ facultad exclusiva para iniciar le 

yes, facultad exclusiva para nombrar embajadores y dirigir P2 

l!tica exterior, Elegir a los tres individuos que han de com

poner el Supremo Gobierno y nombrar los miembros integrantes 

del SLpremo Tribunal de Justicia, 

~egundo,- Supremo Gobierno -Poder Ejecutivo. En el aist! 

ma crEado por la Constituci6n de Apatzing&n compon!an el Su -

premo Gobiex•no tres individuos que ser!an iguales en autoridad 

y se ~lternar!an por cuatrimestres en la presidencia. Asimis

mo deber!a haber tres secretarios, uno de guerra otro de Ha -

cienda y el tercero que se llamaba especialmente de Gobierno¡ 

estos secretarios duraban en su encargo cuatro anos¡ y la re

elecci6n se pod!a hacer pasados cuatro anos. Tambi'n eran oo~ 

petentes para promulgar leyes. 

Tercero.- Supremo Tribunal de Justicia -Poder Judicial, 

El Poder Judicial lo formar!an oinco individuos con las cali

dades necesarias para ser diputados, elegidos por el Congreso¡ 

ser!a igual la autoridad de los cinco jueces y se turnar!an en 

la Presidencia del Tribunal cada tres meses. La renovaci6n de 

este cuerpo deber!a hacerse cada tres a~os, por un sistema e!. 

pecial de sorteo. Además de los cinco jueces, el tribunal con, 

tar!a con dos fiscales letrados, uno para lo civil y otro pa

ra lo criminal. Al igual que el caso de los diputados se adoa 

t6 el sistema de la no reelecci6n durante un per!odo igual al 

del c~rgo. 
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Aunque los tres poderes eran calificados como supremos, 

atendiendo a que sobre ellos no existe autoridad.alguna, el 

Lef,isl .. ivo, d'epositado en el Supremo Congreso, reviste una 

notorin supremacSa sobre los otros dos, No podía ser de otra 

manera; las idean democráticas de Morelos y de los hombres 

de Apatzingán, que se vació materialmente en el Decreto, re 

quer!a dar la mayor fuerza a quienes directamente repre~enta -

ban al pueblo. 

Existía además el Tribunal de Residencia, que se componía 

de siete jueces, que el Supremo Congreso elegía por suerte, o 

insaculaci6n, de entre los individuos que, como hemos apunta -

do con anterioridad, elegía el órgano electoral, uno por cada 

provincia. 

L11 masa de estos individuos se renovaba cada dos af'los y 

no podía reelegirse ninguno de los que saHeran a menos que hu 

hiera 'ranscurrido dos af'los, El Tribunal de Residencia cono -

cería privativam~nt~ de las causas de esta especie pertenecie~ 

tes a las individuos del Congreso, a los del Supremo Gobierno 

y a 10:1 del Supremo Tribunal de Justicia. Igualmente conoc!a 

de las acusaciones que se promueven contra los miembros de di

chas corporacioñes.·por los delitos de herejh y apostas!a, y 

por los de infid~ncia, concusiGn, dilapidflci5n de caudales 

del Es~ado y otros delitos públicos, Finalmente el tribunal co 

noc!a lle las causas que se trt'mltasen en contra c!e los indivi

duos d~l Gobierno por la realizaci6n de arrestos ilegales. 

Do lo anteriormente expuesto podemos concluir, por sobre 
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la surremac!a ¿el peder legielativo, que ten!a facultades aan 

para nombrar a. los miembros de los otros dos poderes. que el 

Decreto Constitucional para la Libertad de la Aml!rica Mexica

na, sancionado en hpatzingln el 22 de octubre de 181~, consi¡ 

n6 en forma muy acabada les principios liberal~s mas avanza -

dos de la ~poca, de ah! la reacci6n realista que inmediatame~ 

te provoc6. El Virrey Calleja lleg6 a considerarla her~tica, 

negativa, y de inmediato pidi6 que fuese quemada dicha. Conat.!_ 

tuci6n y cualquier documento relacionado con ella. 

fue tal el cargctet' liberal de la. Carta de Apatzin¡ln • 

que con justa raz6n es considerada la ra!z de la ideolog!a l.!. 

beral en M~xico, de la misma manera que el Plan de Iguala y 

los Tratados de C6rdoba. constituyeron el primer planteamien

to de la. ideolog!a conservadora y de igual manera tambi'n que 

de los "Sentimientos de la Naci6n de Morelos" parece arrancar 

nuestNJ l!nea de pensamiento soc.io ;..-liberal. 

ror ello mismo fue, precisamer1te, que el pensamiento de 

Horelos no haya sido captado en su totalidad por la Constitu

ci6n de Apatzingin1 ella se limita a consignar el pensamiento 

liber41 del gran Caudillo y estadista de la insurgencia. dej!n 

do a un lado los pl.'incipfos o medidas sociales que tanto se 

ufana don José María Morelos y Pavón en proclamar, y que des

de entonces. y ante las exigencias de una. t3cnica constituci~ 

nal. hoy ya obsoleta, habrían de mantenerse latentes pot' todo 

un siglo, y hasta el ano de 1917 en que, como habremos de ex! 

minar m~s adelante, llegar!an a plasmarse én nuestro texto 

Constitucional de ese ano. 



•4,- LA CARTA DE APATZINGAN NO RECOGE EN SU TOTALIDAD 
EL PENSAMIENTO DE MORELOS, 

~o ~tcogi6 e.t te.xto del Vec~e..to 4e. 
Apa.tiing4n, Ain e.mba.Jtgo, .todo4 
aque.llo4 plt.lncipio4 6oci.ale.4 qut 
mo.t.lva1tcn la4 actuac.lone.4 de. Hidal 
go y de. llo1te.lo4¡ y aunque. u.te. u= 
timo me.nci.onado 6ue.1ta 4u p1tomo.to1t, 
4 u ava11zadúi.mo pe.11um.le.t1to 4 o c.i.al 
6e. vi.o p1tec.l6ado a i.lt ce.di.e.ndo an
te. 4t.L p1tori.a 6e. de.moc1t4.ti.ca, 

Jo1tge. Saye.g He.ta. 



En efecto la Carta de Apatzingln no recoge en su total! -

dad el pensamiento de Yaorelos pues como ya hemos visto en sus 

"Sentimientos de la Naci6n", don Jos~ Mar!a Morelos y Pav6n 

establece una serie de ideas de car~cter socioliheral, como 

ya he~os dicho, al establecer al lado de los mas significati

vos principios liberales de la €poca como son la radicaci6n 

de la soberan!a en el pueblo o la abolici6n de la esclavitud 

o la tortura, una serie de medidas sociales que condensa en 

su c~lebre pu~~c duod~cimo de sua referidos "Sentimientos de 

la Naci6n". 

i:xpedir leyes tales que obliguen a constancia y patrio -

tismo, mode~ando la opulencia y la indigencin y aumentando 

de tal. suerte el jornal del pobrP-, que mejoren las costumbres 



158 

".'\Je al·~:it'n la i~nor."lncia lñ rani"ia v el hurto, 

DP ~hi GJt no vacilemos en considerar nun entre sus medí -

soci~les se encuentren las relat'van a l~ mejnrfa de los 

1!1rios, a la divnifícaci6n del t"ahajador, a la redenci6n del 

.vidaJ~3 iJrante m2s de 100 a~o3. 

A1e~Ss de la declaraci6n contenida en el punto duod~cimo, 

~ de G~~~!a~se co~a otra de sus innortante3 medidas sociales 

, que se establece en el punto nfimero 22: 

Que se quite :a infinidad de tributos, pechos e imposi -

•,nes n~e nos avc~ian, y se se~ale a cada individuo un cin -

e por ciento de semillas y dem~s efectos en otra carr,a igual, 

~~era, cue no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco, el 

~:buto ~ 0tros, nu~s con esa li~era con~ribuci6n y la buena 

~,inistraci5n ~e los ~ienes co~fiscados al enemiRo, podr' 

. l•varse el neso de la guerra y honorarios de emnleados. 

0 or otra narte, y cono ya hemos exnlicado también, el de 

rto de Anatzin¡&~ ¿i5 cabidA a las medidas liberales, pero 

i:amente a ~llas; fue corno lo ha demostrado sin ~~nero de 

:=as "Jesús Reyee: Heroles": 

"rue el nrimc~ planteamiento radical del libe-

ralismc mexicano. A~atz.inrán oue~a como una 
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prueba de hasta d6nde hab!a de llegar el pens! 

miento liberal en México y hasta dónde condu -

cían ~ ese p~nc<U:1iento las realidades del país, 

La Constitución de Apatzincin supuso tal radi

calización en la narcha del liberalismo mexic! 

no que es imposible precisar sus raíces. Se d! 

da sobre la existencia de un proce~o ide~l6gi-

co que la sustente. De equí que el documento 

se quiera ver como un hecho aislado sin conexio 

nes. rero ello no fue as!, es un documento fr,!l 

ce, reFultado de una evolución ideológica pre

via, El Decreto de Apatzing&n fue el primer 

planteamiento radical del liberalismo mexioanoa.J.) 

As!mismo nos dice Jorge Sayeg Helú: 

"La potestad m~s cercana a la soberan!a efl la 

de le gis lar", a través, fina.lmenh, de la expr_e 

ca condena del título de conquista como v~lido 

para "legitimar los actos de la fuerza" y del 

establecimiento de un Ejecutivo plural, suped!, 

tado a una franca supremacía congresional, co

mo Ja r:iejor garantía de efectividad de nuestras 

nacientes prácticas democrSticas. De aqu!, pr! 

cisar.iente, que se halla sefialado a la Carta de 

Apatzing!n corno el primer planteamiento radical 

del liberalismo mexicano; de aquí, tambi~n, 

---------------S~~-f~~~~-~~~-~!!~-g~~-!~!~!~r~~~~-!~_!enaz l~ 
( 87) .Tutl4 Re.yu Hvr.olu. El U.beAa.l.l.smo Muica.no Tomo l. p. 23. 
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cha ~ue hubimos de emneAarno! h~cia la conquis

ta de nuestro3 derechos constitucionales", (BB) 

Como podcmoc ver en este decreto o ccnstituci6n se concre 

~ron unjcamente algunas de las ideas liherales de Hidalp,o v 

rs <lscir en el Decreto de Aoat:::in~án se consignan en uno 

,, sus r,l'ados de manifesta.ción mas imnortantco los "derechos 

'.rl ~~~~~e'', la soheranía del nueblo v un sistema de p,obierno 

-u~ djvi~e al ~od0r en la misma trilogía en oue ha lle~ado ha! 

,a nosot~o~ actualmente: Legislativo, rjecutivo v Judicial; P! 

·o para nada se ocu~a de esas medidas sociales que también pr~ 

r~so ~or0los. Y no se ocunñ de dichas medidas norque los cons-

·.ituvent~s de A~.at:::inr,&r., ''rnas Sñhios, aunque mepos visiona- -

rios", c0mo ha lleKado a afirmarse con cierta fre~uencia, juz-

p1ron aue una constituci6n no deher!a acunarse de establecer 

r1dí~as 1ociales: aue la moderaci6n entre la onulencia v la in 
1'.~r~ncia o el aumento al jornal del no~re deberían ser objeto 

d ! leyes secundarias. 

r,.1m-~nta~l,~r . .,,nte habremos de comprobar como en efecto, es

.t · tt?sis se.ríe la q1'.e nreva leciera entre nosotros a todo lo 

tl•rRo del siglo XIX, pues no sería, como es bien sabido, sino 

~'~ta el a~o d~ 1917 y con la constituci6n de esa fecha, que 

.~~ ~~m~iera el rtab1~ v se diera cahída a materias sociales al 
' . 

12 fo de princip.i.os liberales, aue lo orevi6 v esta1Jleci6 Mo -

r~~e~-~~~~~-~g~~!-~~~-~~-!~~~-~~-~b4!E~~~i~~~-~~-~~~ó a 
:t.q Jc.~:.IC S11.ye11 He..tcí: el Con4,t¿tuc.ionalúmo Soc.lal Mexicano, 

To~' I. P~gina& · 
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ni:estra:; consti tuc.io!"les, sino haf:ta 

cte 1917; nj en A~atzinpán, oue se caracteriz6 nor lo 

·~~~J~0 de los ~ríncioios liberales cue consirna; ni en la 

-:,·+i•·:1~ión c0 J2i4, ni mucho menos en las constitu0iones cen 

11.istas 1836 v 1843: v ni c;:'.cufor<'! "ln la constH11ci6n de 

).1. 

'.'::'.;; em~arr,o varias de la:: ideas sociales r>ronuestas nt>r 

··~loe; er1 :.a plataforma nresentada tior él al Conpreso de Chil. 

~cin~o (Sentimientos de la Naci6n): relativos a la mejoría 

!a:aríos a la dirnificaci6n del trabaiador, a la redenci6n 

~~~resino, quedaron olvidados, 



CA P I T U LO IV, 

~INCIPIOS fUNDAME!ITALES rr LA CONSTITUCTON 

DE 1917, 

1.- An~lisis y estudio de los Artículos 31, 
27'1 y 123~ 

2.- La Prinera Constitución de carácter Pol! 
tico Social del Mundo. 



1.- ANALISIS Y ESTUDIO DE LOS ARTICULOS 3!, 
21? y 12n 

L4 llf.é.Hlt.l4 U ta. ptO.\ dt ltU .U.\a.· .. 
n.(IU y Al no qut.\tmo4 condtnd..\ « 
nutAt~oA t~a.ba.jado.\t4 a t4a ti..\anlA, 
dtbcmo4 p.\ocu~tr.4 tmdncip~lo4, y pa.· 
A« t4tc t4 nect4a.Aio vota4 lcyt4 t6i 
ca.et' aan cuando eAtcu ltyt4, con6ot 
mt al c~iteAio de loA t~a.tadiAtaA, -
no tnca.jcn pt.\6ectamente tn una Con4 
tauc.l6n. -

Htti.J.bt11..to ]Ma. 

(VicitmbAt de 19161. 



Con los antecedentes que hemos examinado llegamos hasta 

el afio de 1917 en el cual nuestro país habría de dar al mundo 

su primera constitucitn de carScter político social. Dicho C! 

rScte~ político social llegaría a manifestarse fundamentalmen 

te, de la gestación de sus artículos 3~, 27~ y 123~ 

?or lo que toca al artículo 3~ que se refiere al derecho 

a la educaci6n, ya no se consignó únicamente la libertad edu

cativa come• sucedió por eje~plo en la constituci6n de 1857. 

Ahora a la vez que se consigna libertad para la educaci6n, s~ 

estableci6 el que dicha educaci6n debería ser.laica, y sobre 

todo se precisó el ceráctel' obligatorio y gratuito de la edu

caci6n en ciertos niveles, que acen~uaría el carácter social. 

de ese artículo. 

En efecto, los argumentos que nos proporcionan los deba-
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tes su>citados en el conzreso constituyente de 1916-1917 en 

Quer~taro, ncs indican el contenido social que deGde entonces 

quiso jarse a la educaci6n en Mfixico. 

La discusi6n del Art!culo n -como bien lo sefiala el ma 

estro .Jorge Sayeg EelG recordando uno de los discursos de Fr!' 

cisco J. Núgica- sigrdficaba el momento mas solemne de la re 

voluci6n: 

11 ••• ni all~ cuando en los finales del mes de!• 

brero d~ 1913 el respetable, en&rgico y grande 

gobernador de Coahuila dirig!a una iniciativa 

a la Legiolatura cte su Estado para pedirle que 

<::e ninguna manera y por ningCin concepto se res_o 

nociera al gobierno usurpador¡ ni all! cuando 

en los campos eriazos, en donde se asienta la 

hacienda de Guadalupe, en una mafiana memorable, 

estampábamos muchos de los que hemos pasado pOl' 

los campos de la Revoluci6n, batallando por 

los ideales del pueblo, firmamos el Plan de 

Guadalupe; ni all~, cuando la honradez acriso

lada y el patriotismo sin tacha de don Venust!,a 

no Carranza consignaba de una vez los princi -

píos primordiales de la Revoluci6n¡ ni all,, 

cuando uno de los m~s ilustres caudillos de la 

Revolu~i~n derrotaba a la reacci6n encarnada 

en Francisco Villa; en los campos de Celaya, IÚ 

cuando las agitaciones de la convenci6n hac!an 

temer a muchoe espS.ritus pobres y hao!nn sudar 
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a muchcs esp!ritus fuertes en el triunfo¡ nin· 

gún momento, senores, de los que la Revoluci6n 

ha pasado, ha sidc tan grande, tan palpitantP., 

tan solemne co;no ol morr.ento en que el Congreso 

Constituyente, aquí reunido, trata de discutir 

el artículo 3~ de la Constitución de los tata-

dos Unidos Mexicanos. 

¿y por qué, senores?, porque en aquellas etapas 

gloriosas no se trataba m(s que de vencer de 

una vez por todas al que ten!a el poder usurp! 

do en sus manos o de acabar con la reacci6n, y 

aqu!, scnores, se trata nada menos que del Pºt 

venir de la patria, del porvenir de nuestra j!:!_ 

ventud, del porvenir de nuestra nifiez, del Pº!. 

venir de nuestra alma m~ter, que debe engren -

drarse en los principios netamente nacionales 

y en principios netamente progresistas" (89). 

El propio Francisco J. Múgica, que encabezaba la comisi6l 

de Constituci~n lleg6 a ~xpresar poco mas adelante: 

••• la comisión ha sido ruda, la comisi6n ha e.!, 

do incorrecta, la comisi6n ha cometido quizg 

una falta ce respeto muy grande a ese hombre 

que merece todo$ mis respetos, si senorea; pero 

:~ co~isi6n no lo ha hecho con el fin deliber!_ 

---------------~~i-~~~-~!.E~~~§~f!2-~~-~E~E!~~~-~~te el pa!s 
(89 J 'Pi.Mio dt lo!J Ceba.tu, C:á. Ccnme.n:Ma..t.lva.. To1110 I, P4g.lnu 

Hl CJ .u. 
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cc::-.c un dechado corr.o una flecha de radicalismo; 

no sefiores¡ la comisi6n lo ha hecho porque vi6, 

porque sintió que no estaba allí, en ese pro -

yecto, todo el rndicalismo que necesita la Co~s 

titución para salvar al pa5'.s¡ porque la comi -

sión vió que en esa plena libertad de cnsefian

za que presentaba e~ artículo del primer.Jefe, 

no había setcres, suficiente garantía, no para 

la libertad, ~ue no ha querido atacar, ni per-

mitiré que se ataque jamás; sino que la comi -

si6n vi6 un peligro inminente porque se entre-

r,a el derecho del honbre al clero, porque se 

le entregab& el derecho de las masas y porque 

se le entregaba, cefiores, algo m~s sagl'ado, a.!, 

ge que no podemos disponer nunca y que tenemos 

recesidad de defender¡ la conciencia del nino, 

la conciencia inerme del adolescente" (90), 

Se imponían, así, los argunentos que m~s fielmente habían 

s!bido r~coger las j~stas demandas sociales de nuestro pueblo, 

· y que habr!an de ir perfilan¿o el carActer socio-liberal del 

nuevo ordenamier.to destinado a colmar "el anhelo más grande 

' del pueblo mexicano" -quP. dijera el d.iputado Espinosa-: y 

f por 99 Votos centra 5B, quedÓ aprcbqdO el siguiente texto del 

art!culo tercero original: 

"La er:sefianza <"s libre; pero ser~ laica l!:. que 

{g;} F!t.anc.üco ), .'fágúa, d.lrutado po!L /.ff<'hoac4n, e.n la. 13a., 
~e,i6n c~di~a~ia, V.la~.lc de la~ V~baic•, Ed, CcnmemoAa.tL
vtt, Tomo l, Pdg.úHtJ 711 y u: 
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se 0~ en los estahJecimicntos cficiales ce edu 

caci6n lo mismo que la enseñanza primaria ele

mental y superior que se imparta en los estable 

cimientos particulares. 

Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de 

algún culto, podrán establecer o dirigir escu! 

las de instrucción primaria. 

La€ escuelas primarias particulares s6lo podl'fu1 

establecerse sujet~ndose a la vigilancia of~ial 

En los establecinientos oficiales se impartir~ 

gratuitamente la enseñanza primaria (91). 

Por lo que toca al artículo 123,, que naci6 de los deba-

tes a) artículo 5,, y por eso lo tratamos en '' lugar, tam- -

bi~n hubo de nacer bajo la influencia de un marcado sentido 
. , socia •.• 

tl arcículo 5' que se re:er!a a la libertad econ6mica en 

materia de trabajo, quiso adicion&rsele una Gltima parte a f~ 

1 de proteger al trabajador de un trabajo excesivo; es decir 

consignando que el tr.:ibajador no pudiera ccnsumirse en el tr!_ 

bajo y poniendo cono tope un afio para la prestaci6n del con -

trato de trabajo, Quiso adicionársele, también, lo relativo a 

que el trabajador- no se agotase en el trabajo, consignando P! 

ra ello el descanzo semanal obligatorio, as! como lo relativo 

a la jornada ~áxima de trabajo. 

{911 ~~ueba U~bi~a, Tomo 1. Plgina 68. 
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Y estos recl~mos ere~ im~erativos revo:ucionarios, que 

era preciso llevar a la Carta Magna¡ sin embargo se argument~ 

ba que aun4ue sí era preciso consignarloa en la Constituci6n, 

~o deberían terlo en el capítulo de Garantías Incividuales; y 

hubo r.:1;chos cipu tr1dos constituyentes que querían c:ue tales 

cuestiones sociales fueren objeto de una ley secundaria y no 

dentro del texto de la constit~ci6n, habi~ndose de citar al 

respecto la siguiente ~et&fcra: hacerle dicho afiadido al ar -

~!culo 5! es presentarlo parchado¡ es tanto como~onerle un 

par de pistolas a un santo Cristo' 

La respuesta de::. grueso de la asamblea, por boca del di

rutado guanajuatense fernández Xartínez no se haría esperar: 

"Si Cristo hubiera llevado pistolas cuando lo 

llevaron Ql calvario, Cristo no hubiera sido 

asesinado". 

~e deja, así, a un lado aquella t'cnica constitucional 

cl,sica que aconsejaba no incorporar dichas materias sociales 

·a: te>to ¿e la constituci6n. Ya para ello el diputado veracr~ 

1 zano Eeriberto Jara había concientizado a la asamblea sobre 

' lo inoperante de seguir respetando aquella t'cnica constituc~ 

nal c:!i.sica: 

" ••• los jurisconsultos, los tratadistas, las eminen. 

cías en general en materia de legislaci6n, probabl!, 

mente encuentran hasta ridícula esta proposici6n 

~enfatizaba; y válgasenos esta transcripci6n !nte

gra del discurso que pronunciara en ten señale.da o~ 

si6n, y 1ue no responde sino a nuestro temor de po-
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der llegar a desvirtuar, en mínima parte que fuera, 

el profundo significado que encierra~, ¿c6mo va a 

consignarze en una Ccnstituci6n la jornada máxima 

de tr~bajo? ¿Có~o se va a señalar allí que el indi-
' 

viduo no debe trabajar más de ocho horas al día? 

Eso, segGn ellos, es imposible¡ eso, segGn ellos 

pertenece a la reclamentaci6n de las leyes¡ pero p~ 

cisa~ente, señores, esa tendencia, esa teoría, ¿qu~ 

es lo que ha hecho? que nuestra Constituci6n tan li 

b~rri~a, tan amplia, tan buena, haya resultado, co-

mo la llamaban los !efio~es científicos, un traje 

de luces para el pueblo mexicano , porque falt6 

esa reglrunentaci6n, porque ·jamás se hizo. Se deja -

ron consignados los principjos generales, y allí 

concluyó todo. Después, ¿qu~én se encarga de regl!!,

mentar? Todos los gobiernos tienden a consolidarse 

y a mantener un entado de cosas y dejan a los inn.2,

vadorcs que vengan a hacer tal o cual reforma. De 

all! ha venido que, no obstante la libertad que ap!!_ 

rentemente se garantiza en nuestra Carta Magna, ha

ya sido tan restringida¡ de all! ha venido que los 

hermo~os ca,ítulos que contiene la referida Carta 

Magna, queden nada más como reliquias hist6ricas 

all! en ese libro. La jornada m~xima de ocho horas 

no es sencillamente un aditamento para significar 

que es bu~no que s6lo se trabaje ese número de horas, 

es para garantizar J.a libertad de los individuos, es 

precisamente para garantizar su vida, es para gara!!. 
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tizar sus enersías, porque hasta 10s obreros rnexica 

nos no han sidr> rr.-lis que carne de explotaci6n. Dej (._ 

mosle en libertad para que trabaje así ampliamente, 

dejérrosle en libertad rara que trabaje en la forma 

que lo ccncib.:i; les farucnadores ce est.:i rroposicioo 

quieren, sepcillam~nte, dejarlo a merced de los ex

plotcdores, a merced de aquellos que quieren sacri

ficnrloa en los tallere~, en las f&bricas, en las 

minas, durante doce, catorce o diccis~is horas dia

rias, sin dejarle tiempo ni para atender a las mSs 

imperiosas necesidades de su f.a.milia. De all! que ;:_e 

sulta que día a día nuestra raza, en lugar de mejo

rarse, en lugar de vigorizarse, tiende a la decadcn 

cia, Sel'\ores, si ustedes han presenciado alguna vez 

la salida de los hombres que trabajan en las fSbri

cas, si ustedes han conter..plado alguna vez c6mo sa

le aquella gleba, macilenta, triste, pSlida, d€bil, 

agotada por el trabajo, entonces yo estoy seguro que 

no habr!a ni un voto ~n contra de la jornada m!xima 

que proponemos. Ha entendido mal el seflor Mart! lo 

de obligatorio; obligatorio en el sentido en que lo 

expresa el dictamen no es obligar a nadie a que tr_! 

baje ocho horas, es decirle: al que trabaja y al que 

utiliza el trabajo: al primero, no puedes agotar, 

no pueden vender tus energ!~s ~porque esa es la P.! 

labra por m~s de ocho horas~: en nombre de la hum!_ 

nidad en nombre de ln raza mexicana, no puedes ex • 

plotar por m!s de echo horar., al infeliz que cae b,! 
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jo tus garras; pero ahora, señor diputaco Mart!, si 

usted enc~e~tra un trabajo en que s5lo haga desgaE

te de enere!~s por un minuto y le paguen veinte o 

quince pesos diarios, que es lo que importan nues -

tt:·as dietas, rr.ej or, santo y bueno; pero ce eso a ql.l! 

la ley le obligue a usted a trabajar ocho horas di! 

rias, es completnmen~e distinto. Ahora, nosotros h~ 

mes tenido empeño de que figure esta adíci6n en el 

articulo s~. p0rque la experiencia, los ~esenga~os 

quo hemos tenido en el curso de nuestra lucha por el 

proletariado, nos han demostrado hasta ahora que es 

muy difícil que los le¡;isladores se preocupen con la 

atención que merece, del problema econ6nico; no sé 

por qu~ circunstancias, ser& tal vez por lo difícil 

que es, siempre va quedando relegado al olvido, si~ 

pre va quedando apartado, siempre se deja para a1ti 
ma hora, como una cosa secundaria, siendo que es 

uno de los principales de los que nos debemos ocupl.lt'. 

La libertad misma no puede estar garanti?.ada si no 

está resuelto el problema econ6mico. Cu&ntas veces, 

sefiores diputados, P.n los talleres, en los campos, 

se evita al trabajador que vaya a votar, que vaya a 

emitir su voto el día de fiesta, el d!a sefialado P! 

ra la elccciór., no precisamente el d~a festivo que 

es el qu~ se reco¡;e; pe:t·o d el trabajador necesita 

estar sacrificándose para llevar un mediano sustento 

a su r~milia y el patrón tiene inter~s en que el in 

di v .iduo no vaya a e j erci t<".r sus ciel'echos, qua no va 
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ya ñ e~i~ir e~ voto, basta con que le diga: si ta 

no continGaE trabajando, si no vienen a trabajar 

rr.afiana, per.derSs el trabajo, y entre la perspectiva 

de ser lanzado a la calle, o morirse de h~mbre, aquel 

ho~brc secrifica ~no de sus reaE sagrados derechos. 

Cso lo ~emes vi~to frecuentemente¡ rn lus fincas de 

campo se ha accst~mbrado mucho, cuando :;abe c.l pa -

trón ~~~ un grupo de trabajadores se inclina por d.!, 

termine~o candidato en las luchas electorales y ese 

candidato no conviene al explotador, entonces éste 

echa mano de tedas loe recursos, inclusive el de 

a::iedi-entnr al üdi viduo awenaz~ndolo con la miseria 

si va al ~~a siguiente ¿e depo~itar su voto ¿qu~ P! 

sa? Que la lil:ertad poHtica por hermosa que sea, 

por bien garantizada que se quiera tener. no se pu!. 

de garantizar sí antes no estS garantizada la libet 

tad eccnórnica, 

Ahora, en lo que toca a instrucci6n, ¿qu~ deseos 

puede tener un hombre de instru!rse, de leer un li

bro, de saber cuales son sus derechos, cuales las 

prerro,ativas que tiene, de quG cooas puede gozar en 

medio de esta sociedad, si sale del trabajo perf~cta 

mente ~gobíado 1 rendido y completamente incapaz de 

hacer otra cosa mlir que tomar un mediano bocado y 

echarse sobre el suelo para descansar? ¿Qu~ alicien 

te puede tener para el trabajador un libro cuando su 

estér.:;igo ectá vacío? lQu~ llw1ativa puede ser par·a 

~l la rr.ejor obra, cuando no están cubü:rtns su:¡ • 
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md.s ÍJ11periosas necesidades, cuando la Ú:"Jica preocu

pación que tiene ns medio completar el pan para ma

ftana y no picnsn n&s que en ~so? La miseria es la 

peor de las tirnn~as y si no queremos condenar a 

nuestros trabajadores a esa tiranía, debemos procu

rar enanciparlos, y parn esto es necesario votar le 

yes eficaces aun cuando estas l~yes, conforme al 

criterio dL los tratadistas, no encajen perfectame~ 

te en una constitucí6n ¿quién ha her.ho la Constitu

ci6n? L'n humano c.. humanos como todos nosotros y no

sotron, ::;ie.1dc humanos, ne podremos agregar algo al 

laconismo de esa Constitución, que parece que se p~e 

tende hacer siempre como telegrama, como ei costase 

a mil francos cada palabra su trasmi.sión¡ no seflores, 

yo estimo que es mSs noble sacrificar esa estructu

ra a sacrificar al individuo, a sacrificar a la hu

manidad; salgamos un· poco de ese molde estrecho en 

que quieren encerrarla; romprur.os un poco con las v!e 

jas teorías de los tratadistas.que han pensado so -

bre la humanidad, porque, sefiores, hasta ahora leyes 

verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente salv~ 

doras, no las encuentro, Vemos c6digos y c6digos y 

más c6digos y resulta que cada vez estamos más con

fueos P.n la vida; que c~da vez encontramos menos el 

camino ce 111 verdadera sa ... vación. La proposici6n de 

que se arranque a los nifios y a las mujeres de los 

talleres, en los trabajos nocturnos, es noble, scfl,2 

res. Tré'."::eJ11os de evitar la explotacit5n de aquellos 
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d~bilcs seres, tratemos de evitar que las mujeres y 

los niñor. condena.des a un trabajo nocturno no pue -

dan desarrollarse en la vida con las facilidades que 

tienen los seres que gozan de comodidades; tratemos 

de arrancar a los niños de los talleres, en los tra 

bajos nocturnos por~ue es un trabajo que dafia, es 

un tra~ajo que mata ~1 ser d~bil antes de que p~eda 

llegar a la juventud. Al nific que trabaja en la no

che ¿cómo se le puede exigir que al día siguiente 

asista a la escuela, cómo se le va a decir instrÚy! 

te, c6mo se le va a aprehender en la calle para 11! 

varlo a la escuela, si el pobrecito, desvalido sale 

ya agotado, con deseos, como dije antes, no de ir a 

buscar un libro, sino de buscar el descanso? 

De esta manera contribuimos al agotamiento de la 

raza, contribuimos de una manera eficaz a que cada 

día vaya a menos, a que cada día aumenta su debili

dad tanto física como moral. En todos los 6rdenes 

de la vida lo que salva es el car~cter, y no podemos 

hacer que el trabajador y que el nifio sean m~s tarde 

hombres de car~cter si est~ debilitado, enfermizo; 

en su cuerpo no puede haber muchas energ!as, en un 

cuerpo débil no puede haber mucha entereza; no puede 

haber, en suna, resistencia para la lucha por la vi 
da, que cada d!a es más difícil. Lo relativo a los 

abogados, eso lo dejo para ellos; para mí, con raras 

excepciones, no encuentro remedio eficaz para hacer 

que decempeñen su ¡iapel como debe ser desempetiado. 



176. 

As!, pues, sefiores diputados, en el ~aso de que la 

mayor!11 estli inconfcrme con lo relativo a esos ser-

vicios obligatorios que sefialan a los ahogados, yo 

estimar!a que se votasen p0r separado l~s proposi -

oicncio q1:c contiene el c!icte.men: y al emitir voso -

tres, Geficrcs diputados, vuestro voto, acordaos de 

aquellos seres infelices, de aquellos dcsgracfados 

que cleuc!icantes, miserables, arrastran su miseria 

por el suelo y que tienen sus ojos fijos en v~sotros 

para su ~alvaci6n" (92). 

El maestro Jol'ge Sayeg Helú noi; refiere que: 

" ••• una serie de intervenciones, a partir de la del 

brille.nte constituyente veracruzano, habr!a:l de acen 

tuar y afianzar estas verdades¡ H~ctor Victoria ir!a 

un poco más lejos aún¡ su auténtica extracci6n obr! 

ra le r.ar!a rechazar proyc,cto y dictamen del art!culo 

quinto, par~ llevarle a abogar, decididamente, por 

la consignación constitucional de las bases fundam,!_n 

tales mismas de la legislaci6n del trabajo: 

" ••• es verdaderamente sensible ~dec!a~ que al tra 

erse a discusi6n un proyecto de reformas que se dice 

revolucionario, deje pasar por alto las libertades 

públicas, como han pasado hasta ahora las estrellas 

sobre las cabezas de los proletarios; ¡all~ a lo le 

jos!: 

.. (3.Z'J Jo1r.ge. Sa.ye.g He.la: Cl Cong11.uo Con1i.U..tu!1e.n.te 1916-1917. Pd' 
fl.lr.a.J 1 21 a. 7 24. 
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Vengo a ~anifestar mi inconformidad con el art~culo 

5~ en la forma en que lo presenta la comisi6n, as! 

como en el proyecto del ciudadano Primer Jefe, por

que en ninGuno de los dos dictámenes se trata del 

problema obrero con el retpeto y atenci5n que se me 

rece ••• neced tamos para !1acer fruct!fera nuestra 

labo~, consignar en la Constituci6n las bases fund!, 

mentales acerca de Ja legislaci6n del trabajo". 

í:avala, Von Versen, Manjarrez, Pastrana Jaimes, MS.rquez, 

Del C~stillo, fernS.ndez Martínez, Gracidas, Cravioto, Múgica y 

otro:.; varios, sucederían a Victoria; y de sus palabras, fund! 

~entalmente, hahría de aparecer, ya, el perfil del orgullosa

mente artículo 123~ 

r.arlos L. Crecidas, otro de los diputados obreristas del 

Congreso de Querétaro, y uno rn!s de los miembros prominentes 

de la diputaci6n veracruzana a la dicha Asamblea Constituyen

te, pronunci6 en la segunda de las tres inolvidables sesiones 

que se llevaron a cabo los días 26, 27 y 28 de diciembre de 

1916, un brillante discurso en el'que "tooa uno de los probl!, 

mas más agudos en materia económica, que es'. la repercusión del 

alza de salarios en el alza de precios y cómo en muchas ocas¡lo 

nes la primera resulta negativa por la elevación de los segun, 

dos, lo que agudiza más las condiciones económicas del traba

jador". Abogaba, asimismo, por la participación obrera en las 

utilidades de las empresas, a lo c¡ue aludía en estos t~rminos: 

~ ••• estimamos que la justa retribución será aquella 
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que se haga en los beneficios que obtenga el capit! 

lista, Soy partidario de que al trabajador, por pr~ 

cepto constitucional, se l~ otorgue el derecho de 

obtener una participación en lo~ beneficios del que 

lo explota. La participación en los beneficios qui! 

re decir según la cf.:finición de un escritor, un con 

venio libre, expreso o t'cito, en virtud del cual, 

el patrono da a su obrero o dependiente, además del 

salario, una parte de los beneficios, sin darle Pª! 

ticipación en las pércidas, Si esto no es la justa 

retribución, yo quiero que alguien la venga a defi

nir aqu!, para que el artSculo S~ no esté lleno de 

reglamentaciones, sino que, en las cuatro l!neas que 

deben expresarlo, como precepto constitucional, de

be quedar sentado lo que es justo, a fin de que no 

quede tan vago como aparece en la Constitucitn del 

57 1 , y aún hay m~s; que no quede como desde que se 

comenzó a explotar a los trabajadores, desde que el 

mundo existe. 

De esta manera, podr!amos discutir si la participa

ción de los beneficios es viable y justa. Algunos 

argumentan que no ha habido buenos resultados, en 

virtud de que el trabajador no puede fiscalizar ni 

inmiscujrse en el mecanismo del mismo negocio y que 

los ~ue hasta aqu! como capitalistas lo han adopta

do }' que forman minor!e. en Europa, se han arrepent.f. 

do a la postre de habev adoptado este sistema. Digo 

para mi, si no lo han adoptado tcdos los ,capitali! 
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tas, e~ por su propio criterio de no participar a 

los trabajadores de las utilida¿es que obtienen del 

negocio, es consecuencia de que no todos son honra

dos. Es consecuencia de que existe el prejuicio, 

de que existe la tendencia de obtener del trabaja -

dor todo lo más que se puede hacer un negocio rSpi

do". 

Y en esta luminosa ruta hacia 123, no pod!a faltar, des

de luego, el vergo espl~ndido de Alfonso Cravioto, quien no 

sin dejar de sorprender ~n tanto por haber hecho gala de un 

radicalismo tal q•Je algunos miembi•os del Congt'eso pretendían 

aún regatearle, tal vez, por su car~cter de ex-renovador, con

sidera que ltt Pevoluci6n Mexicana sobre postular reformas mer! 

n~nte ?Ol!tjcas, demanda reformas sociales; que ello no signi

fic~, fundamentalmente, sino una verdadera ••• 

"Lucha contra el peonismo, o sea la redenci6n de 

los trabajadores de los campos; lucha contra el o -

brerismo, o sea la reivindicación legítima de los 

obreros, as! de los talleres, como de las fábricas 

y las minas; lucha contra el hacendismo, o sea la 

creación, formación, desarrollo y multiplicaci6n de 

la pequeña propiedad; lucha contra el capitalismo !!_O 

nopolizador y contra el capitalismo absorbente y p!:_i 

vilegiado; lucha contra el militarismo, pero sin c~n 

fundir al militadsmo con nuestro ej~rcito". 

Se muestra partidario, tambiln de trasladar las m~s ca -

ras at:pitaciones obreras "a un articulo especial, para mej Ol' 
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arant!a de los derechos que tratarros de establecer y para ma-

or seguridad de nuestros trabajadores"; y un tanto prof~tica

.. ente lleg6 a insistir, consciente ya del hondo significado 

r¡ue en<:raf:,1La nuestro P.rt.ículo 123' en gestaci0n, sobre la ne-

cesidad de elabora~, para dar cabida a todos es7os important!-

simos principios: 

" ••• un articulo especial que ser!a el m~s glorioso 

de todos nuestros trabajos áqu!; pues, as! como ~ 

cia, despu~s de su revolucier., ha tenido el alto h~ 

nor de ccnsagrar en la primera de sus cart~s magnas 

los inmortales derechos del ho~bre, as! la revolu -

ci6n mexicana tendrS el orgullo leg!timo de mostrar 

al mundo que es la primera en consignar en una Con! 

titución los sagrados derechos de los obreros"(93) 

1:1 texto ol'iginal del Artfoulo 123!, qued6 como sigue: 

"Art. 123! El Congreso de la Uni5n y las Legislatu

ras de los Estados deberán expedir leyes sobre el 

trabajo, fundadas en las necesidades áe cada regi6n 

sin contravenir a las bases siguientes, las cuales 

regirán el trabajo de los obreroG, jornaleros, cm -

pleados dom~sticos y artenanos, y de una manera ge~ 

ral toco contrato d~ trabajo: 

I.- La duración de la jornada máxima serS da ocho 

:·, ---____________ !}~:: ~ !! !.--- ""' - - - - - - - - -- - - -- - - - - ---- - - - - -

hgJJ 
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J.111.gt Saye.g He.lar Et CongJte.H Ccn.sU.tuye.n.te. de. 1916~1917. 
P~g~na.s 125 a 727, 
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I!.- ta jornada m~xirr.a de tral:laj o nocturno ser~ de 

siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres 

o peligrosas para las mujeres en general y para los 

jóvenes menores de diez y ~eis años. Queda tambi~n 

prchibido a unas y otros el tra~ajo nocturno indus

trial¡ y en los establecimientos comerciales no po

dr~n trabajar despuó~ de la diez de la noche. 

II!.- Los j6venes Dayoren de doce efios y menores de 

diez y seis, tendr~n como jornada m~xima la de seis 

horas, El trabajo de los nif\os menores de doce atlos 

no peerá ser objeto de contrato. 

IV.- For cada seis días de trabajo deber5 disfrutar 

el operario de un día de descanso, cuando menos. 

V .- La!'! mujeres• dur•ante los tres meses anteriores 

al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exi

jan esfuerzo material considerable. I:n el mes si- -

guiente al parto disfrutarSn forzos811\ente de descau 

so, debiendo percibir su salario íntegro y conser -

var su empleo y los derechos que hubieren adquirido 

por su contrato. En el periodo de la lactancia ten

dr!n dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

VI.- El salario m!nimo que deber~ disfrutar el tra~a 

jador, ser! el que se considere suficiente, atendien 

do las condiciones de cada regi6n, para satisfacer 

las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educaci5n y sus placeres honestos, consider~ndolo !:.º 
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mo jefe de familia, En toda empre~a agr!cola, comer 

cial, fa~ril o minera, los trab~jacores tendrán de

recho a una participaci6n en las utilidades, que se -
r~ regul~da como indica la fracción IV, 

VII, - Para tra1Jaj o igual debe corres pender salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, 

VIII. - El salario t".idmo quedará exceptuado di! em -

bargo, ccmpensnci6~ o descuento. 

IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la 

participaci6n en las utilidades a que se refiere la 

fracción VI. se hará por comisiones espeoiales que 

se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Jun 

ta Central de Conciliación que se establecerá en º! 

da Estado. 

X.- r.l salario deberá pagarse precisamente en mone

da de curso legal, no siendo permitido hacerlo efe~ 

tivo con mercanc!as, ni con vales, fichas o cual- -

quier otro signo representativo con que se pretenda 

substituir la moneda. 

XI.- ~uando por circunstancias extraordinarias deban 

aur.ientarse las horas de jornada, se abonar& como ª.! 

lario por el ti~mpo excedente, un ciento por ciento 

m&s de lo fijado para las horas normales. En ningún 

caso el trabajo extraordinario podrS exceder de tres 

horas diarias, ni de tres veces consecutivas, Los 

hombres menores dP. diez y seis a!íoo y las mujeres 

~e cualquiera edad, no serán admitidos en esta cla-
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se ¿e trabajos, 

XIT.- En toda negcciación agrícola, industrial, min_e 

ra o cualquier otra clase de trabajo, los patrones 

estarán obligados a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e h!gi~nicas, por las que po -

drSn cobrar rentas ;ue no excederán del medio por 

ciento mensual del valor catastral de las fincas, 

Igualmente deberán establecer escuelas, enfermer!as 

y dem~s servicios necesarios a la comunidad, Si las 

negociaciones estuvieren situadas dentro de las po

blaciones y ocupar~n un número de trabajacores mayor 

de cien tendrán la priMera de las obligaciones men-

XIII.- Además, en estos mismos centrQ de trabajo, 

cuando su población exceda de doscientos habitantes, 

deberá reeervarse un espacio de terreno que no será 

menos de cinco mil metros cuadrQdos, para e1 esta -

blecimiento de mercados públicos, instalación de 

edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recr~ativos, Queda prohibido en todo centro 

de trabajo el establecimiento de expendios de bebi

das emb~iagantes y de casas de juego de azar. 

XIV,- Los empresarios serán responsables de los ac

cidentes del trabajo y de las enfermedades profesi.!?_ 

naleG de los trabajadores, sufridas con motivo o en 

ejercicio de la profesi6n o trabajo qu• ejecuten¡ 

por lo tanto los patrones deberán pagar la indemni-
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zaci(n correspondiente, según que haya tra!do como 

consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 

temporal o permanen~e para trabajar, de acuerdo con 

lo que las leyes determinen, ::sta responsabilidad 

subsistir! aun en el caso de que el petrono contra

te el trabajo por un intermediario, 

XV.- El patrono estarS obligado a observar en la ins 

talaci6n de sus establecimientos, los preceptos le

gales sobre higiene y salubridad, y adoptar las me

didas adecuadas para prevenir accidentes en el uso 

de las m~quinas, instrumentos y materiales de trab!!_ 

jo 1 asi como a organizar de tal manera ~ste 1 que r!_ 

sulte para la salud y la vida de los trabajadores la 

mayor garantía compatible con la naturaleza de la ne 

gociaci5n, bajo las penas que al efecto establezcan 

las leyes. 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrtn 

derecho para coaligarse en defensa de sus respecti

vos intereses, formando sindicatos, ~sociaeiones p~ 

fesionales, etc, 

XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patronos, las huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelge.s ser!n licitas cuando tengan por 

objeto ccnüeguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la proclucc:i.6n armonizando los derechos 

del trabajo con los del capital, En loa servicios 

público~ ser5 obligatorio para los trabajadores du:-
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aviso, con diez d!as de anticipación, a la Junta ce 

Conciliación y Arbitraje, de la fecha sefialada para 

la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consi

dc1'ec!as corno iHcitas Gnicament'3 cuando la rne.yor!a 

de los hueleuistas ejerciere actos violentos contra 

las personas o las propiedades, o en caso de guerra, 

cuando aqu&llos pertenezcan a los :eatablecim~entos 

y servicios que dependan del Gobierno, Los obreros 

de los establecimienios fabriles militares del Go -

bierno de la REpÚblica, no estarán comprendidos en 

las cisposiciones de esta fracción, por ser asimil!_ 

dos al Ej~rcito Nacional. 

XIX.- Loa paros serán lícitos únicamente cuando el 

exceso de producci6n haga necesario suspender el 

trnl:e.jo para mantener los precios en un H'.mite cos

teahle, previa aprobación de la Junta de Concilia -

ci6n y Arbitraje, 

XX.- !.as diferencias o los conflictos entre el cap.!_ 

tal y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una 

Junta de Conciliaci6n y ArM1traje, formada por igual 

nGmero de representantes de los obreros y de los P! 

trenes, y uno del Gobierno. 

XXI.- Si el patrono se negase a someter sus diferen_ 

cias .al Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado 

por la Junta, se dará por terminado el, contrato de 

trabajo y quedará obligado il indemnizar al obrero 

con el importe de tres ~eses de salario, además de 
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la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si 

la negativa fuere de los trabajadores,· se dará por 

tei'minado el contrato de trabajo. 

XXII.- El ~atrono que despida a un obrero sin causa 

justificada, o por' haber ingres<ldo a una asociaci6n 

o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga 

lícita, estará obligado a elección del trabajador, 

a ct1mplir el cóntrato o a indemnizer!.o con el impor . -
te de tres meses de salario, Igualmente tendr~ esta 

obligación cuando el obrero se retire del servicio 

por falta de probidad de parte del patrono o por r!_ 

cibir de ~l malos tratamientos ya sea en eu persona 

o en la de su c6nyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, 

cuando los malos tratamientos provengan de depen- -

dientes o familiares que obren con el consentimien

to o tolerancia de ~l. 

XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores 

por salario o sueldos devengados en el a1timo afto, 

y por indemnizaciones, tendrAn preferencia sobre 

cualesquiera otros en los casos de concurso o de 

quiebra. 

XXIV.- De las deudas contra!das por los trabajado -

res a favor de sus patronos, de sus asociados, fam!_ 

liares o dependientes, s6lo ser~ responsable el mi! 

mo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo 

se podrán exigir a los mi~mbroa de su frunilia, ni 
:;¡ 
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serán e:dgibles dichas deudas por la cantidad exce

dente del sueldo ¿el trabajador en un mes, 

XXV.- El servicio para la colocaci5n de los trabaj!_ 

dores será eratuito para ~stos, ya se efectGe por 

oficinas municipales, bolsas del trabajo o por cual 

quiera otra institución oficial o paPtic~lar, 

XXVI.- Todo contrato'de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero¡ deber! ser les_a 

lizo.do por la autoridad municipal competente y vis!_ 

do por el c6nsul de la naci6n a donde el trabajador 

tenga que ir en el concepto de que adem~s de las 

cl5usulas ordinarias, se especificari claramente que 

los gastos de la repatriación quedan a cargo del em 

presario contratante, 

XXVII.- SerSn condiciones nulas y no obligar~n a 

los contrayentes, aunque se expresen en el contratos 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva, dada la !ndole del trabajo. 

~) Las: que fijen. un salario que no sea remunerador 

a juicio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitni 

je. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana 

para la percepci6n del jornal. 

d) Las que sefialen un lugar de recreo, fonda, caf,, 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago 

d!l salario, cuendc·no se trate de empleados en 

esJS establerimientos. 



188. 

e) Las que entrafien obligaci6n directa o indirecta 

de adquirir los artículos de consumo en tiendas 

o lueares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto 

de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obre

ro por accidente del trabajo y enfermedades pro . -
fesicnales, perjuicios ocasionados por el incll!!!. 

plimiento del contrato o por desped!rsele de la 

obra, 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen r.! 

nuncia de algún derecho consagrado a favor del 

o:t:rero en las leyes de protecci6n y auxilio a 

los trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que con! 

tituyan el patrimonio de la familia, bienes que se

r!n inalienables, no podrán sujetarse a gravrunenes 

reales ni embargos, y serán transmisibles a título 

de herencia con simplificaci6n de las formalidadu 

de los juicios sucesorios. 

XXIX.- Se consideran de utilidad social: el establ!, 

cimi'ento de cajas de seguros populares, de invali -

dez, de vida, de cesaci6n involuntaria de trabajo, 

de accidentes y de otros con fines análogos, por lo 

cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Es

tado, deberán fomentar la organizaci6n de institu -

cienes de esta Ín<lole, para infundir e inculcar la 

previsi6n popular. 
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XXX.- ~simismo, serán considerades de utilidad so -

cial, las sociedades cooperativas para la construc

ci6n de casas baratas e higi~nicas, destinadas a ser 

adquiridas en propiedad pcr loe trabajadores en pl!_ 

zos determinados."(94) 

l.lgo similar oucedi6 por lo que hace al artículo 27CZ .En 

dicho artículo pretendi6 establecerse todo lo referente a la 

prcpie~ad y al agrarismo revolucionarios, y las pautas que CO!! 

signab~ el propio artículo 27~ del proyecto de Carranza, resul 

taban <lemasiado pobres para consignar los muchísimos imperati

vos revolucionarios por lo que toca a estas materias; es decir 

q\\e era la cuesti6n referente a la tenencia de la tierra y a 

los derechos que sobre ella tenían quienes la trabajaban, la 

que mao preocupaba, a los diputados constituyentes, como que 

era la que di6 su mayor contingente a las filas revolucionarias. 

tn su brillante obra "G~nesis de los artículos 27CZ y 123f 

de la Constituci6n Política de 1917", nos refiere lo siguiente 

el diputado Pastor Rouaix: 

" •• •las modificac:f.ones~.que· •propon!a el sel'l,ol' Carran, 

za eran importantes para contener abusos y garanti

zar el cumplimiento de las leyes del derecho de pr~ 

piedad; pero no atacaban el problema fundamental de 

la distribución de la pt•opiedad territorial que de

b!a estar basado en los derechos de la nación sobre 

ella y·en la conveniencia pGblica. Por este motivo, 

(94} Ttutb4 U~bina. L4 P~imtAa Con4tltuc1.4n Potttico-Sociat del. 
mundo, P4gin4 138, 
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1 cebate del artículo 27~ se hab!a estado posponiendo indefi-

idamente, porque, al comprender su deficiencia, se esper~ba 

ue pudiera ser presentado con toda la amplitud indispensable, 

~ara dar satisfacción completa al problema social m~s vasto y . 
. ás trl'scendental, que ten!a enfrente la Revoluci6n, en aque -

llos momentos condensada y representada por el Congreso de Qu! 

rétaro, Algunos hab!an presenta.do iniciativas sobre puntos ais 

lados y v~rias excitativas hab!an venido de fuera¡ pero las c~ 

misiont!s dictaminadoras estaban abrumadas por un trabajo arduo, 

diario, continuo e intenso, por lo que en este caso, como en 

el anterior relativo a los art!culos S~ y 123~ se requer!a el 

auxilio de comisiones voluntarias que tomaran a su cargo la 

formaci6n de un proyecto concienzudamente estudiado y fuera C!, 

paz de llenar un vac!o desolador, en el plazo angustioso fija

do para las labores del Congreso. 

Como era natural, el que esto escribe ten!a igual o mayor 

urgencia para emprender este trabajo, porque todos los r-amoe 

que deo!a comprender- el art!culo entraban en el programa de A2, 

tivide.d que correspond!a a la Secretar-!a de Estado que le est!. 

ba confiada y porque se consideraba mSs capacitado para resol

ver las cuestiones que debía tratar, ya que desde su actuaci6n 

como gobernador de Dúrango, había iniciado e implantado medidas 

encaminadas a este prop6sito y como encargado deJ. despacho d~ 

la Secretar!a de Fomento, hab!a palpado y r-esuelto otros pro -

blemas vitales para la Repablica, que consideraba indispensa -

ble haoer figurar en la obra de conjunto que se proyectaba. 

Sin embargo, el estudio de los art!culos 5~ y 123~, le absor -
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todo el ti~mpo que le dejaban disponible las sesiones y 

cua~do pudo terminarlo, faltaban quince días para la clausura 

Congreso, Todos los diputados agraristas le urg!an para 

iniciara esta nueva labor y todos le ofrec!an su contingen, 

te ccn le. l".isma huena vo:!.untad y el rnit>mo ent·1aiasmo que lo b!!, 

hecho los diputados obreristas" (95), 

Siguiendo,nuev<1111ente, los acertados conceptos del ~aestro 

~;ayeg He la, permítasenos referir lo siguiente: 

"Recogiendo el sentimiento un&nirne de los revolucio

na.X'ios todos, Rouaix aprovech6, sin embargo, su exp!. 

riencia enorme sobre la materia; y a la elaboraoi6n 

del proyecto serían incluidas todas las cuestiones 

que a l!l, en particular, preocuparon siempre; como 

gobernador de Durango, primeramente, trat6 de solu -

cionar gran parte de ellas; al frente de la Secreta

ría de Fomento, posteriormente, sigui6 trabajando 

por resolverlas. Ahora se presentaba la gran oportu-

nidad para hacerlo en definitiva, y Rouaix no la de

j6 escapar; se asentaban las f6rmulas que ~l tanto 

procurara: " ••• sobre los derechos individuales a la 

propiedad ••• (estaban) los derechos superiores de la 

sociedad rapresentada por el Estado, para regular su 

repartici6n, su uso y su conservaci6n"; de ah! " ••• la 

declaraci6n expresa de que la propiedad de las tie -

rras· y aguas comprendidas dentro de los l!mites del 

-------------------------------~-----------------
(951 Ja~gt Sayeg Htld: El Cong~e~o Con~tltuyentt 1916-1917, Pi 

g.ln~ 149 ,r¡, 150, 
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territorio nacional, corresponde originalmente a la 

nación la que ten!a y tiene el d~recho de t~asmitir 

el dominio directo a los particulares, cons~ituyendo 

la prop.iedad privada, •• La ;1ación tendr& en todo tien 

po el derecho de i111.r'oner a esa propiedad privada les 

modalid~des que dicte el interés público, así como 

el de regular el aprovechamiento de los elementos n! 

turales tiUsceptibles de apropiación, para hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pablica y para 

cuidar de su conservaci6ntt (95), 

Con estot antecedentes, y como en el caso del art!culo 

23~, hubo de integrarse una comisión especial para la redac -

"ón del nuevo texto del artículo 27~¡ y una vez que llegó a 

"ctaminarse dicho nuevo texto, el congreso se vio obligado a 

onstituirse en sesión permanente sus tres a1timos días de l!

. res, que dedicó, por' entero, al analisis del artículo 27~ y 

'os sig~e refiriendo el maestro Jorge Sayeg Hela que: 

"Lo mh importante de U (de dicho andisis), a nue! 

tro ju.i.cio, fue la consolidación de la nueva teoría 

constitucional mexicana, cuando, a propósito de la 

aglomeración de las mgs di9Ímbolas materias compren

didas en el artículo 27~ a debate, nuevamente el di

putado Heriberto Jara --a quien, por ello mismo pre-

cisamente, no podemos dejar do considerar sino como 

uno de los m~s esforzados paladjnee del constitucio-

: nalismCI social mexicano- refrendando la tesis que 
-------~----------------~--------l-----------~----

~6.I rbldtm. Pde.C114 151, 
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decidi~a.~ente hiciera a 'ste surgir de aquellos ino! 

vid.i.bles debates 1 toma la palabra para preguntarr 

",,,¿qui'n ha hecho la Pauta de las Constitucio- -

nes? ¿qui'n ha sefialado los centímetros que debe 

tener una Constituci6n 1 qui~n ha dicho cu&ntos re~ 

glones 1 cuSntos capítulos 1 y cu4ntas letras son 

·las que deben format' una Constituci6n? Es ridículo 

sencillamente 1 eso ha quedado reservado al criterio 

de los pueblos 1 eso ha obedecido a las necesidades 

de los mismos pueblos; la formaci6n de las consti!,U 

ciones no ha sido otra cosa sino el resultado de 

la experiencia, el resultado de los deseos, el re

sultado de los anhelos del pueblo, condensado~ en 

eso que se ha dado en llamar Conetituci6n", 

Y respondi,ndose un tanto 1 expresaba a continuaci6nr 

"Estoy seguro de que nuestros ilustres antecesores 1 

los de 57', los m!s radicales de entonces si resu~i 

taran, volverían a morir al ver las opiniones de 

los m!s conservadores de hoy. ¿Por qu'? Porque he

mos avanzado, porque no nos . · mos detenido ni po -

dremoM detenernos en la marcha del progreso; lo que 

era conEiderado antes como radical, &e puede cona! 

derar ahora como retardatario 1 porque no es sufi -

ciente para cubrir, para remediar las necesidades 

actuales. De all! ha venido que haya cabido muy 

bien la ley obrer~; all!, como el Cri6to aquel con 

polainas y pistola, que haya cabido perfectrunente 
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dentro de la Constitución, y estoy seguro, se~ores 

diputados, lo sabr~is mafiana, porque creo que muchos 

de nosotros podremos conocer las opiniones de los e! 

traños, que estas reformas que al principio parecie

ron rid!culas, eso que al principio se consider6 co

mo que no cab!a, va a ser recibido en las naciones 

del nuevo continente con benep1Ecito". 

Y profetizaba, consecuentemente, -enseguida: 

"Todas las naciones libres amantes del progreso, to

s aquellas que sienten un verdadero deseo, un verdadero pla

r en el mejoramiento de las clases sociales, todos::aquellos 

e tengan el deseo verdadero de hacer una labor libertarja, 

sacar al trabajador del medio en que vive, de ponerlo como 

bre ·inte la sociedad y no como bestia de carga, recibir!n 

en ben!plácito y jGbilo la Constitución mexicana; un hurra 

' i ·1eraal recibir! ese sagrado lib!"o de uno a otro conf!n del 

· ndo" (97). 

El texto original del art!culo 27~, quedó como sigue: 

27~ La propiedad de las tierras y aguas comprendí- -

das dentro de los l!mites del territorio nacio

m.11, corresponde originariamente a la Nación 1 

la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmi

tir el dominio da ellas a los particulares, c·ons 

tituyendo la propiedad privada, 

---------------------------~---------------------
I&ldem. P4gLna 151, 
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Las expropiaciones s6lo podr~n hacerse por ca~ 

sa de utilidad pGblica y mediante indemnizacién. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el inter~s público, así como el de 

regular el aprovechamiento de los elementos n!_ 

turales susceptibles de apropiación, para hacer 

una distribución equitativa de la riqueza ptlb~ 

ca y para cuidar de su conservación. Con este 

objeto se dj,ctat•Sn las medidas necesarias para 

el fraccionamiento de los latifundios¡ para el 

desarrollo ce la pequena propiedad; para la 

creaci6n de nue·.-os centros de población agr!c2_ 

la con las tierras y aguas que les sean indis

pensables; para el fomento de la agricultura y 

para evitar la destrucción de los elementos n!. 
turales y los dafios que la propiedad pueda su

frir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, 

rancher!as y comunidades que carezcan de tie -

rras y aguas, o no las tengan en cantidad suf.!, 

ciente para las necesidades de su población, 

tendr!n derecho a que sP. les dote de ellas, t2_ 

m~ndolas de las propiedades inmediatas, respe

tando siempre la pequefía prop1edad, Por t;anto, 

se confirman ·las dotaciones de terrenos que se 

·hayan hecho hasta ahora de conformidad con el 

decreto de 6 de enero de 1915, La adquisici6n 

de las propiedades particular>es necesarias pa-· 
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ra conseguir los objeto~ antes expresados, se con~.!. 

derarS tle utilidad pGblica. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos 

los minerales o substancias q11e en vetas, mantos, 

masas o yacimientos, constituyan dep6sitos cuya na

turalez~ sea distinta de los componentes de los te

rrenos, tales como los minet·ales de los que se ex -

traigan metales y metaloides utilizados en la indu,! 

tria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal 

de gema y las salinas formadas directamente por las 

aguas marinas; los p~oductos derivados de la deseo!!!. 

posici6n de las rocas, cuando su explotaci6n necee.!_ 

te trabajos subterr!neos; los fosfatos susceptibles 

de ser utilizados como fertilizantes; los combusti

bles minerales s61id~s; el petr6leo y todos los car 

buros de hidrógeno-s6lidos, l!quidos y gaseosos • 

. Son también propiedad de la Naci6n las aguas de los 

mares territoriales en la extensi6n y tErminos que 

fija el Derecho Internacional; las de las lagunas y 

esteros de las playas; las de los lagos interiores 
' 

de formaci6n natural, que estén ligados directamen

te a corrientes constantes; las de los r!os princi

pales o arroyos afluentes desde el punto en que br~ 

ta la prirnera agua permanente hasta su desembocadu

ra, ya sea que corran al mar o que crucen dos o m!s 

Estarlos; las de las corrientes intermitentes que 

atraviesen dos o mG.s Estados en su rama principal; 
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las ag·Jas de los r!os, arr'.)yos o barraricos, cuando 

sirvan de límite al territorio nacional o al de los 

Estados¡ las aguas que se extraigan de las minas¡ y 

los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrien 

tes anteriores en la extensi6n que fije la ley, Cual 

quiera otra corrient~ de agua no inclu!da en la enu 

meraci6n anterior, a~ considerar~ como parte inte -

grante de la propiedad privada que atraviese; pero 

el aproyechamiento de las aguas, cuando su curse P!. 

se de una finca a otra, se considerar' como de uti

lidad pGblica y quedar& sujeta a las disposiciones 

que dicten los Estados, 

En los casos a que se refieren los dos p!rrafos an~ 

riores, el dominio de la Naci6n es inalienable e l.!!, 

prescriptible, y s6lo podr&n hacerse concesiones 

por el Gobierno Federal a los particulares o socie

dades civiles o comerciales constitu!das conforme a 

las leyes mexicanas, con la condici6n de que se es

tablezcan trabajos reguleres para la explotaci6n de 

los elementos de que se trata y se CWllpla con los 

requisitos qu~ prevengan las leyes, 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierr8' 

y aguas da la Nación, se regiri por las siguientes 

prucripciones: 

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por natura

lización y les sociedades mexicanas, tienen de-
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recho para adquirir el dominio de las tierras 1 

aguat o combustibles minerales en la RepGblica 

Mexicana. El Estado podr~ conceder el mismo de

recho a los extranjeros sienpre que convengan 

ante la Secretar!a de Relaciv1es en consideraree 

co~o nacionales respecto de di~hos bienes y en 

no invocar, por lo mismo, la protecci6n de sus . 
Gobiernos por lo que se refiere a aqu~llos: ba

jo la pena, en caso de faltar al convenio¡ de 

perder en benef iqio de la Naci6n los bienes que 

l1ubieren adquirido en virtud del mismo. En una 

faja de cien kil6metros a lo la~go de las fron

teras y de cincuenta en las playas, por ningGn 

moti•10 podrán los extranjeros adquirir d domi-

nio directo sobre tierras y aguas, 

II.-Las asociaciones religiosas denominadas igle- -

~ias, cualquiera que sea su credo, no podr!n en 

ningGn caso tener capacidad para adquirir, po -

seer o administr~r bienes ra!ces, ni capitales 

impuestos sobre ellos; los que tuvieren actual

mente por si o por los interp6sita persona, en

trarán al dominio de la Naci6n, concedi,ndose 

acci6n popular para denunciar los bienes que se 

hallaren en tal caso. La prueba de presunciones 

aer! bastante para declarar fundada la denuncia, 

Los templos destinados al culto pGblico son de 

la propiedad de la Naci6n, representada por el 
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Go~ierno Federal, quien determinar! los que deben 

continuar destinados a su objeto. Los obispados, C! 

sas, curales, seminarios, asilos o colegios de aso

ciaciones religiosas, conventos o cualquier otro .1 

edificio que hubiere sido constru!do o destinado a 

la administración, propaganda o ensefianza de un cu! 

·to religioso, pasar&n desde luego, de pleno derecho, 

al dominio directo de la Naci6n, para destinarse e! 

clusiva~ente a los servicios pGblicos de la Federa

ci6n o de los Estados en sus respectivas jurisdicc!> 

nes. Los te~plos que en lo sucesivo se erigieren P! 

ra el culto público, ser~n propiedad de la Naci6n. 

III.- Las instituciones de beneficencia, pública o p~i 

vada, que tengan por objeto el auxilio de los nece

sitados, la investJgaci6n cient!fica, la difusi6n 

de la ensefianza, la ayuda rec!proca de los asocia -

dos o cualquier otro objeto l!cito, no podrin adqui 

rir m~s bienes ra!ces que los indispensables para 

su objeto, inmediata o directamente destinados a 'l; 

pero podr&n adquirir, tener y administrar capitales 

impuestos sobre bienes ra!ces, siempre que los pla

zos de imposici6n no excedan de diez afios. En nin -

gGn caso las instituciones de esta !ndole podr!n e! 

tar bajo el patronato, dirücci6n, administraci6n, 

cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones 

religiosas, ni de ministros de los cultos Q de sus 

astmilados, aunque &stos o aquGllos no estuv)eren en 

ejercicio. 
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IV.- L~s sociedades co~erciales, por acciones, no 

podrán adquirir, poseer o administrar fincas 

rGsticas. Las sociedades de esta clase que se 

constituyeren para explotar cualquiera indus -

tria fabril, minera, petrolera o para algGn 

otro fin que no sea agr!cola, podrh adquirir 

posee~ o admini~trar terrenos Gnicamente en la 

extensi6n que sea estrictamente necesaria para 

los establecimientos o servicios de los obje -

tos indicados y que el Ejecutivo de la Uni6n 1 

o los de los Estados, fijar!n en cada caso. 

V.- Los Bancos debidamente autorizados, conforme a 

las leyes de instituciones de crédito, podr4n 

tener capitales impuestos sobre propiedades U!:, 

banas y rGsticas de acuerdo con las prescrip -

cionei de dichas l!yes, pero no podrSn tener 

~n propiedad o en administraci6n, mgs bienes 

ra!ces que los enteramente necesarios para su 

objeto directo. 

VI.- Los conduefiazgos, rancher!as, pueblos, congre

gaciones, tribus y demSs corporaciones de po -

blnci6n,, que de hecho o por derecho guarden el 

estndo comunal, tendrán capacidad para disfru

tar en comGn las tierras, bosques y aguas que 

les pertenezcan o que se les haya restitu!do o 

custituyeron, conforme a la ley de 6 de enero 

de 1915¡ entre tanto la ley determina la mane-
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ra de hacer el repartimiento anicamente de las 

tierras. 

· VII.-Fuera de las corporaciones a que se refieren 

las fracciones III, IV, I y VI, ninguna otra 

cot•poraci6n civil podr! tener en propiedad o 

administrar por sí, bienes ra!ces o capitales 

impueotos sobre ellos, con la única exce~ci6n 

de los edificios destinados inmediata o direc-

tamente al objeto de la instituci6n. Los Esta

dos el Distrito Federal y los Territorios, lo 

mismo' que los municipios de toda la Rep<iblica, 
1 

tendrán plena capa.cidad para. adquirir y poseer 

todos los bienes ra!ces necesarios para los S!' 

vicios públicos. 

Las leyes de la Federaci6n y de los Estados en 

ous respectivas jurisdicciones, determinar!n 

los casos en que sea de utilidad pública, la 

ocupaci6n de la propie~ad privada: y de acuer

do con dichas leyes, ia autoridad administrat! 

va hará la declaración correspondiente. El pr!. 

cio que se fijará como indemnizaci6n a la cosa 

expropiada se basar~ en la cantidad que como 

valor fiEcal de ella figure en las oficinas C! 

tastrales o recaudadoras, ya sea que este va -

lor haya sido manifestado por el propietario o 

simplemente aceptado por ~l de un modo tScito, 

por haber pagado S\IS contribuciones con esta 



20,2. 

base, aument~ndolo con un diez por ciento. El 

exc~so de valor que haya tenido lB propiedad 

particular por las mejoras que se le hubieren 

hecho con posterioridad a ln fecha de la asign! 

c:!.ón del valor fiscal' ser~ : ') anico que deber4 

quedar sujeto a juicio pericia~ y a resoluci6n 

judicial. Este mismo se observar~ cuando se tra 

'b! de objetos cuyo valor no estli fijandl en las 

oficinas rent!sticas. 

Se declaran nulas todas las dj.ligenciae, dispo

siciones, resoluciones y operaciones de deelin• 

de, concesi6n, composici6n, sentencia, transac

ción, enajenaci6n o remate que hayan privado to 

tal o parcialmente de sus tierras, bosques y 

aguas a los condue~azgos, rancher!as pueblos, 

congregaciones, tribus y dem~s corporaciones de 

población que existan todav!a, desde la ley de 

25 de junio de 1856¡ y del mismo modo aer!n nu

las todas las disposiciones, resoluciones y ºP!. 

raciones que tengan lugar en lo sucesivo y pro

duzcan iguales efectos. En consecuencia todas 

las tierras, bosques y aguas de que hayan sido 

privadas las cor.poraciones referidas, ser&n r•! 

titu!das a 'stas con arreglo al decreto de 6 de 

enero de 1915, que ·continuar! en vigor como ley 

ccnstituoional. En el caso de que, con arreglo 

a dicho decreto no procediere, por v!a de rest!, 

tuci6n, la adjudicaoiór. de tierras que hubiere 
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solicitado alguna de las corporaciones menciona 

das, se le dejar!n aqu~llas en calidad de dota

ci6n sin que en ningan caso deje de asign!rsele 

las que necesitare. Se exceptaan de la nulidad 

antes referida, únicamente las tierras que hu -

bieren sido tituladas en los repartimientos he

chos a virtud de la citada ley de 25 de junio 

de 1856 o posd.das en nombre propio a. dtulo de 

dominio por m's de diez afios, cuando su superf! 

cie no exceda de cincuenta hect!reas, El exceso 

sobre esa superficie deber! ser vuelto a la co

munidad, indemnizando su valor al propietario, 

Todas las leyes de restituci6n que por virtud 

de este precepto se decreten, ser!n de irunedia

ta ejecuci6n por la autoridad administrativa. 

·s~lo los miembros de la comunidad tendr!n dere

cho a los terrenos de repartimiento y ser~n in!. 

lienables los derechos sobre los mismos terre • 

·nos mientras permanezcan indivisos, asi como los 

de propiedad, cuando se haya hecho el fraccion! 

miento. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a 

la Naci5n; por virtud de las disposiciones del 

presente art!culo se har' efectivo por el proc! 

di.miento judicial¡ pero dentro de este procedi

miento y por orden de los T~ibunales correspon

dientes, que se dictad en el plazo rnbimo de 

un mes, las iutoridades administrativas proced!. 
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rán desde luego a la ocupaci6n, administraai6n, 

remate o venta de las tierras y aguas de que se 

trate y todas sus accesiones, sin que en ningan 

caso pueda revocarse lo hecho por las mismas a~ 

toridades antes de que se dicte sentencia ejec~ 

toriada, 

Durante el pr6ximo per!odo constitucional, el 

Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los 

Esta~os, en sus respectivas jurisdicciones, ex

pedirán leyes para llevar a cabo el fracciona -

m~ento de las grandes propiedades, conforme a 

las bases siguientes: 

·a) En cada Estado y T~rritorio se fijart la !!.' 

tensi6n máxima de tierra de que puede ser 

duefto un solo individuo o sociedad legalm!n 

te conetitu!da: 

. b) El excedente de la extensi6n fijada deberá 

ser fraccionado por el propietario en el , 

plazo qúe seftalen laa leyes locales, y las 

fracciones serán puestas a la venta en las 

condiciones que aprueben los gobiernos de 

acuerdo con las mismas leyes. 

e) Si el propietario se negare a hacer el fr!!J 

cionamiento, se llevará Gste a cabo por 

el Gobierno local, mediante la expropiaci&l. 

d) El valor .de las fracciones serg pagada por 
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anualidades que amorticen capital y r'ditos en 

un plazo no menor de veinte afios, durant~ el 

cual el adquiriente no podr! enajenar aqu~llaa, 

El tipo del inter~s no exceder! del cinco por 

ciento anual, 

e) El propietario estar! obligado a recibir 

bonos de u~a deuda especial para garanti

zar el pago de la propiedad expropiada, 

Ccn este objeto el Congreso de la Uni6n 

expedir& una ley facultando a los Estados 

para crea1· su deuda agraria, 

f) Las leyes locales organizar&n el patrimo

nio de familia, determinando los bienes 

que deben constitu!rlo, sobre la base de 

que ser& inalienable y no estar& sujeto a 

embargo ni a gravamen ninguno, 

Se declaran revisables todos los contratos y o~n 

cesiones hechas por los Gobiernos anter·iores 

desde el ano de 1876, que hayan tr'a!do por con

secuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 

riquezas naturales de l~ Naoi6n, por una sola 

persona o sociedad, y me faculta al Ejecutivo 

de la Uni6n para declararlos nulos, cuando illl -

pliquen perjuicios graves para el inter's pGbl! 

oo. 
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La gestaci6n de los art!culos 3A, 27A y 1291 que en 1917 se 

'eron a la Carta Fundamental que se elaboraba, tal y como las-

isamos en el inciso anterior, hizo que oor primera vez en el -

o apareciera una constituci6n de carácter social; una consti

a la vez que se consignaban los principios fund! 

alee derivados del liberalismo pol!tico, aparecieron como he

referido ya una serie de medidas de carácter social. 

Ninguna de las cartas constitucionales aoarccidas anteriorm!n 

la nuestra de 1917, se hab!a ocupado de aenalar principios o 

de carácter social. Bien conocido es como las constituci~ 

si~los XVIII y ~IX se habían ocupado únicamente de las 

~. s liberales además de los tradicionales orincinios Que estruc-

an políticamente a los ~obiernos y a los Estados. As! la con! 

i6n francesa del siglo XVIII que sigui6 a la "Declaraci6n de loe 
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echos del hombre y del ciudadano" de 1789, adem&s de consig-

los principios liberales que derivaban de dicha declara-

n: li be!'tad, ir,ualdad, segur id ad y propiedad, como derechos 

erentes al hombre, consign6 las notas esenciales para la es

cturat·ión del propio estado franc~s: Divisi6n de poderes. Lo 

mo sucedió con las posteriores constituciones aue se di6 el 

francés. • 

Y algo similar aucedi6 en el mundo entero durante aquella 

sin excepción todas las cartas constitucionales del mun

refer!an a dichas notas que estructur~han pol!ticamente 

los gohiernos, y a consignar los principios funda~entales que 

rivan del liberalismo es decir, de las dos partes tradiciona

s en q•ie se han venido dividiendo las constitueiones de los 

eblos, la dogmátiqa se Ínt~graba con dichos principios libe -

les, !'efer.idos ya a los der.echos del· hombre, y a la sobera -

a del ::ueblo', mientras que la orgánica constitucional quedaba 

arcad·1 dentro del principio también liberal, de la divisi6n 

poder~s. Se consideraba que una constituci6n no podía ir 

estas pautas; que ese mas allá era materia de una 

cgislación secundaria; que consiguientemente las medidas so -

iales q1Je ya r~clarnaban los pueblos, no cahí1rn dentro de las 

onstituciones; que éstas deberían limitarse únicamente a es -

ructurar políticamente a los ~obiernos y al sefialar los dere -

hos del hombre, dentro de la filosof!a liberal oue privaba en 

l mundo entero durante esas ~pocas anteriores. Ello hab!a su -

edido a9!, entre nosotros, a lo largo de toda nuestra evolu -

i6n constitucional del siglo pasa.do: se consignaron los dere -
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os del hombre dentro de una dogm!tioa constitucional que ae 

tr!a de los principios mas puros del libéralismo, a la vez 

e su parte orgánica se conformaba con un sistema de divisi&\ 

poderes dentro de la forma federal o central que tambHn 

nsignaba. 

No ser!a sino hasta 1917, y como producto de les muchos 

clames sociales de la revoluci6n mexicana, que empezarbn a 

parecer, como ya hemos visto, varias medidas de car!cter 10 -

ial dentro del texto constitucional de la Cartn que en ese al'IO 

e elabol'aba. Y a partir de ese 1917 mexicano, los principios 

ociales habr!an de aparecer ya en las posteriores conetituoi2 

es que los pueblos se dieran para establecer sus derechos y 

rganizar sus gobiernos. Asi dice el maestro Jorge Sayeg HelG 

o siguiente: 

"Estos mismos principios'~efiri,ndose a los que de 

car~cter social que gest6 la Carta mexicana ••• , en 

consecuencia, y concurriendo con los adoptados por 
' 

nosotros desde 1917, habían de ser asentados por 

gran parte de los pueblos en las Cartas constitucio

nales que se dictaron a ra!z de la terminaci6n de la 

primera guerra mundial¡ pues aunque ellos ven!an ai!n 

do reclainados desde tiempo atr4s, fueron, muy proba

blemente, las privaciones econ6m.icas de los aflos de 

la guerra y la experiencia de la revoluci6n rusa, lo 

que habr!a de plantear, fundamentalmente, ftl problelllll 

social en toda su amplitud¡ lo que habr!a de hacer 

que al lado de loa dos derechos tund&nentales de la 
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persona humana, estas nuevas Cartas dieran cabida a 

la serie de deberes que la solidaridad aodal impo

n!an al hon,bre 1 y que han llegado a definirse mh 

bien, por ello mismo, como derechos aociales(98):' 

De tal manera fue la constituci6n mexicana de 1917, la 

rimer~ que en el mundo entero asumiera principios de oar!cter 

ol!:tico social. 

' . ------------------------.... --... ----------... ------------.. -..... 
(!l!f 1 Jo11.9t Saytg HtUt Et CoM.tituc.LonaLUlllO Soc.lttl. MUl44Ko. 

Tomo 11. Plglfta·1J9. 
¡¡ 
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e o. N e L u s I o N E s 

.- Por encima de au indudable genialidad militar don Joaf !1• 
r!a Horelos y Pav6n aparece como un inoigne legialador y 

estadista. 

2.- Los mas significados hechos de armas 4• Jos' Marfa Horeloa 
y Pav6n, van acompaftados invariablemente de proclamas y !.ª 
njfiestos de un indudable sentido social. 

3,- El carScter social de dichos manifiestos y proclamas se~ 
r)va, en gran parte, por los 30~ aftoe de sujeoi6n que el 
pueblo mexicano sufri6 durante la dominaci6n espaftola •. 

~.- D~cho caricter social de las diferentes proclamas y mani
f:testos de Horelos, se evidencia de medidas en que como 
l~ abolici6n de la esclavitud y la entrega de. la tierra a 
qui~n la.1trabaja, secundaba a su maestro Hidalgo. 

5.- Don Jos~ Maria Morelos'y Pav6n fu~ un poco mas lejos, sin 
e'.'!lbargo, que su maestro Hidalgo, al declarar corruptos a 
los tribunales de la ~poc~, que mas que castigar delitos 
ll.egaban a c4stigar la "pobreza y la tontera; es decir la 
falta df.l.talento y de dinero", 

6.- En su "Proyecto para la confiscaci6n de intereses de euro 
¡:eos y americanos adictos á1 gobierno espafiol", don Jod 
Mar!a Morelcs y Pav6n nos ofrec;e un rico precedente de 
nuestro actual. articulo 27'l constitucional, por lo que t!?_ 
1ia a la refcrina agrat'ia, al procurarse nl rl!gimen de pe -
quef'la propiedad, cuando dice que: 

"Deben tambi6n inutili:,.arse -dice el Plan
todas las haciendas grandes, cuyos terrenos l!, 
bor!os pasen de dos leguas cuando mucho, por -
que el beneficio positivo de la ar,ricultura ogt 
siste en que muchos se dediquen con separaci6n 
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a beneficiar un corto terreno que puedan asistir 
con su trabajo e industria, y no en que un solo 
particular tenga mucha extensi6n de tierras in
fruct!f eras •• ," 

.- En el documento fundamental que elabor6 don Jos' Harfa Ho~ 
relos y Pavón: "Los Sentimientos de la Naci6n" se contie
nen a la vez, principios liberales y sociales. 

8.- La ideolog!a liberal de Horeloa pas6 desde 181~ al Vecre
to Constitucional de Apatzing,n, no as! su pensamiento a~ 
cial. 

1,- El pensamiento social de Horelos por imperativos revolu -
cionarios llegar!& a ~uedar pla1mado haata la con1tituciá\ 
de 1917. 
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