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I N T R o D u e e I o N • 

la revoluoi6n caro factor de canbio, es la constante que anJ.nu la vol"!! 

tad y actividad del hatt>re desde su aparicielo en la faz ele la tierra hasta 

nuestrce ellas. 

Este deseo y necesidad de cant:Jio pernanente han enpujaoo a la htmmidad 

a la b4lsc¡ue1a de su raz6n de ser y existir¡ búsqueda en la que se ha servioo 

de la religi6n = elenento que le ha pennitioo concebir a sus dioses -fw;_ 
zas bemfactoras o destru::tores- caro parte integrante del entorro natural _ 

en el que se desenvuelve y, que est.'in supeditadas de alguna nanera al arbi-

trio del hatbre. Concepto que a travas del tiaipo y tras la tana de cxmcien

cia del inlividoo ha sido total.Jrente transfonraoo para dcsarbocar en la idea 

fundairental de que Dios en tanto que ser perfecto, oo puede ni debe ser pro

ducto de la illaginaci6n e inteligencia hl.IMnas, sino que por el contrario es 

el hont>re concepci6n y prodtx:to de la voluntad divina, Gnica, eterna e inmu

table. 

F.ste deseo de st.p)raci6n y nejoramiento, cognatural al ha!bre, devicre_ 

en fuena propulsora de las oonfrontaciones bélicas -revoll.ciores- que se -

han registrado en la historia de la htmmidad, oon el s6lo pi:q6sito de - -

transfonmr los sistemos o ~ínEnes pol!ticos que gobiernan la vida del in

dividoo en c:arunidad1 transfotlMciones que propenden a la instauraci6n de -

sisterMs gú:lernanentales cuya raz6n de ser y existir sea únicanente el bene

ficio general del organism:> social que gobiernan. 

Esa inoonsa in:¡uietud del haibre, producto del deseo permanente de pro

greso, tiene caro llmite su imaqinaci6n e inteligencia¡ illaginaci6n e inte~ 

gencia que llevadas al cai¡po de la investigaci6n le han petmí.tido revolucio

rar los !!l!dios y sistenas de producciOn de que se vale para la fabricaci6n _ 

de los productos que sirven a la satisfacci6n de sus ~idades materiales, 

e increnentar y aptinar la eficiencia y eficacia ele los nedios de transporte 

y =nuní=i&:i que utiliza. 

'lbda actividad prodoctora del harbre genera riqueza¡ riqueza que debe _ 

aplicarse en beneficio del individoo en tanto qm principio y fin de la ac~ 

vidad prodoctiva1 de ah! su necesidad de con::ebir e illplantar sistemas ~ 

micos que permitan una justa y equitativa distribuci6n de la riqueza creada. 

Sisterms ccoo6rnicos que son m:idificados por el hO!li>re miS!!O cuando oo cun- -



plen su caretido o bien cuando han dejado de satisfacer los ro:¡uerimientos y 

necesidades del gnqoo social de su .'inbito de aplicación. 1-txllficaciones que_ 

Son inducidas por el hatbre de m>rera paulatina y pacífica o bien inpuestas _ 

r!pida y violent:aaente. 

Esta breve introdocci6n que para rol'. en lo personal es el oorolario del_ 

gran esfuerzo que tuve que realizar para lograr vencer el reto que para ml'. _ 

significó el poder e>q:>rosar -<'!lerrontalrrent:e- mis ideas por escrito, es noti

vo de profunda satisfacci6n¡ satisfacci6n q~ tiene solrurente un acreedor, 

a quien debo hacer público reconocimiento, si ne quiero llanar bien nacido, 

por la inestinable y decidida ayuda, que coo enornc paciencia, trato anuble_ 

y don de gentes ne prodigó mi queridísima nuestra licenciada doña María de _ 

la Luz González Gonz.~lcz; quien literalrrente ne llevó de la 11'allO en la p~ 

ración, elaboración y conclusión ele este rrodesto, pero sentido, trabajo, por 

ello mi perenne estiooci6n y gratitu:I. 



"IA REllOLOCIOO EN IA llIS'IOR.IA DEL MIJNXl" 

Cl\PI'IUID F!Ul-l!l!lO cm::EP'M>.LIUCIOO 

l. l.REllOW::ION RELIGIOSI\. •. 

Unicane:nte con el deseo de precisar los cbjetivos que se preten

den c:on este trabajo, inten~ elaborar una definiclOn conceptual ele 

los tfumiros: Pevoltcl6n lleligiosa: Pevoluci6n l'OUtica: P.evolucldn _ 

F.con&dca y Revolu::i6n Industrial. Pretender alg;Í iMs en este nmento, 

se antoja suranente vanid::iso, p1%?5 lo CXl!!Plejo del teira, en opini6n _ 

de tratádistas de la talla de Ulberl!J Melotti, in¡lide que cualquier _ 

definici6n que se elabore al respecto puada ser considerada caro ~ 

luta y por ende con validez uni ven.al. 

El t&miro Revoluci6n Religiosa, ""' pocbn:>s considerarlo caro una 

unidad indivisible, por tanto, precisairos propooor por separado las _ 

definiciones de los vocabloo, qoo integran este toó>: revolucl6n y X"!:. 
ligi6n, airén de que estas definiciones deben reportar a~, eotro ~ 

racterística esen::ial, la de ser "tms o neros útiles y convenientes"_ 

(l) para el desarrollo de este trabajo. 

"As1 pues, conwndrá proceder preliminaraente a un breve análi
sis lexi.oogrllico" (2) de los c:onceptos: llevoluci6n Religiosa¡ Follt:!_ 

ca: Econ6mica e Industrial. 

"CalP es sabioo, el t:émU.n:> "revolucl.6n" se usa en diversas aceg 

~s. El !bv!sino Diccionario de la Lengua Italiana, por ejenplo, _ 

distingue cinoo aoepciones. Define la pritrera = "novilniento de un_ 

coorpo en torr¡J a su eje o z:otacl6n; la segunda, propia ele la teI!TliJ>2 

logía astmn&nl.ca, "caro nuvimiento de un cuerpo celeste en torr¡J de_ 

otz:o•: la tercera = "canbio violento de gd>i~, sublevac:i6n, re
beli6n del pi:eblo"; la cuarta = "renovacl.On de doctrinas, ideas, _ 

etc."; la quinta= "a:>nfusi6n, trastorr¡J". (3) Por su parte el -

Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, distingoo si!_ 

te acepeiooes, de las que tlnicanente, nos interesan, aquellas que de

finen al vocablo revoltcl6n caro ". • • / /2. canbio violento en las i"! 



titu:iones p:ilíticas de una nación // 3. Por ext., in::iuietud, alboru

to, sedici6n // ..• S. fig., Mudanza o nmva forna en el estado o go

biem::> de las oosas ... " (4). De las aropciones transcritas, con.si~ 

ranos qoo las nús Gtiles a nuestros pro¡:ósitos, son las que califican 

al fcrótero 00 la 1
• revoluci6n " caro " rerovaci6n de cbctrinas, - -

ideas, etc., " (5) y a:::uo 11 Mu::lanza o noova forna en el estad:J o go--

bienv de las rosas 11 (6) ro obstante qu:? estas acepciones sean cx::m.s!_ 

deradas h:>y en día 11 ctuncb mu:ho . . . rorro sinples rretáfuras " (7) ; 

para nosotros son de gran interés y utilidad ya qLE indican " un VilS

to canbio en una sitllilci6n preexistente 11 (8) que se produce 11 oon -

lentitud y sin violencia 11 (9) y cx:>n un i.npa.cto " social de bastante_ 

i.np:>rtancia 11 (10), ya que el fcrórcro " rewluci6n " as! entendido_ 

ros pe.rmitirá la ronceptuaci6n del ténniro " i<evoluci6n r"'ligiosa " _ 

poos no debeITTJs olvidar lo qoo al respecto " expresaba Balbo, ••• cuan 

to c.xmvi~ te~r sieII{Jre claro lo qoo se quiere decir con las pala--

bras que se utilizan ... 11 {ll), es decir, el 11 
, ... juicio 00 valor_ 

presupone sienpre un juicio de realicb.d. " (12) • 

l.'lansanOs, que después de este peqmfu prcánbulo y, a partir del_ 

significaó:> que atribuyen al concepto 11 re\Oluci6n11 el tbvísino Dic

cionario de la Lengua Italiana y el Diccionario de la Lengua Española, 

da la Real Acaó:?mia, previa conceptuaci6n del tl!rrniro " religión ", 

podrenos pro¡x>ner nmstro intento de definici6n de " Revoluci6n Re

ligiosa n. 

Atendiendo a lo apuntado en principio, transcribircnos algunas_ 

de las rro:has ~finiciones que d'?l ooncepto " religión 11 han elabo:ra

cb diversos estudiosos 03 la nateria e inrrediat..1llEnte dcspOOs, por 

la rontinuidad y rongrmncia que debe prevalecer en tocb el desarro

llo de este trabajo, oos dl.)(}Yclle:iros en l:i. dcfi:tlci6n lexirogrfifica 

qoo ful tl!rmino religi6n nos prop::>rcionan los Diccionarios: de la le!! 
gua Españolo y EnciclopMiro C).lillet, evitando il.sÍ caer en subjetivi

dades que ros pierdan en el mundo de lo nctafísiro. 

11 
• • • tan s6lo en e 1 curso de los úl tinos cien años se han pro--
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puesto rnás de llli centenar de definiciones, ninguna de las cuales se _ 

ha inpuesto definitivamente. las ra::ones del fracaso de estas tenta

tivas suolen ser nruy sirrples: o bien se p.:1rte de presupuestos no ci"!}_ 

tíficos, o bien se busca el funcl.:urento sobre una única religi6n o so

bre un único ti¡::o de religi6n y la definicí6n no es aplicable a otras 

••• " (13); consideranos que adem3s de estas razones, debe tenerse en 

cuenta que la religi6n ewlu:::iona al mi= ntno qtE la sociedad y -

qoo ¡:x>r tanto es ¡:oco rrerPs que inposible elaborar una definici6n U!_ 
tina, acabada, valedera para todas las religiones en el tienpo y en_ 
el espacio. 

l\denás, tanbil!n deberros tener en cuenta, qoo en las ciencias so 

cío-culturales, a diferencia de las ciencias exactas, no puede defi

nirse un feráreno en forna a priori, si realnente se quiere lograr -

oongrooncia entre lo qi:e eJ<¡'.>msa la definici6n y la realidad cbjeti

va; Gsto, sin considerar que los valores religiosos pueden atribuirse 

a las rosas más disl'.nbolas que podarros :imiginar: • • • • se habla co- -

munrrente de iOOa.s, doctrinas, convicciones, creencias, relatos religi:;>_ 

sos, acciones individuales y actitudes duraooras, óe ro=, prohibi

ciones, relaciones determinadas por la religión, de personas, anina

les, plantas, materiales, rojetos naturales o fabricados que se defi

nen CXlllO sagrados , de l cgares, épocas, imágenes, de s.l'.nbolos sagrados 

o religiooos, etc. ra calificaci6n de sagracb o religioso se basa - -

sienpre, en este caso ••• scbre un ronoepto latente." (14). 

Las definiciones, que oo relígi6n, se han intentach, se han vis

to síenpre afectadas, en ireoor o mayor grado, por la subjetividad y _ 

" corrplejidad de la religión, la cual puede incluir una teología ( un 

coorpo de OOctrína fornial ) , un ritual, un tipo de eiq:ieriencia parti

cular, un conjunto de valores norales, y una organización de feligre

ses y sacerdotes o profetas." (15). Ejeuplo de ello, es la defini-

ci6n de William Jarres, quien en " sus conferencias sc:bre las varieda

des de la experiencia religiosa . • • defini6 a la religión caro "los _ 

sentimientos, actos y experiencias de los hoobres individuales en su_ 



soledad, hasta donde ellos aprenden por sí misrros a trantenerse en re

laci6n ron cualquier cosa que consideren divina ••. • (15). 

En un intento por definir la religi6n, Henri Cllarles PlEch, en 

su Historia de las !1eligiones, se pregunta ¿ ~ es la religi6n ? y _ 

él misno se contesta " la religi6n en sí misna constituye un fenSrtero 

aut6nouo, bien distinto de los fer&renos culturales. ¿ l\caso oo es -

una mazcla ideo16gica heterogénea de ébctrinas filos6ficas y sociales, 

de elerrentos fantásticos, de sentimientos y de prácticas de la más di 

versa índole. '.' ( 16 ) • 

" • . • si tcmmos en serio nU?Stra afirnaci6n de qua s61o encon-

trarenos la religi6n en las religiones, ros enfrentanos a dificulta

des ronsiderables. En prilrer lugar está la cbjeci6n de que la varie

dad de las religiones es inabarcable, porque en sentid:> estricto cada 

hoobre tiene su propia religi6n .•. " (17), cada gritx> social tiene su 

propia religi6n, oo es igual el cristianisno de quienes profesan los_ 

lineamientos de la Iglesia Católica Apst6lica y R:mma, qoo el de los 

seguidores de las Iglesias Protestantes de Lutero o Calviro. "Mi - -

cristianisno es tan distinto del de mi más cercaoo pr6jino = la -

tierra del cielo " (18) • "Natural.nen te que yo tengo mi religi6n, pero 

tengo que admitir que es mía s6lo de un nodo rond.icionado. La reli- -

gi6n recibe en mi vivencia una figura propia, que s61o es una figura_ 

especial de la gran configuraci6n histórica en qua vivo " (19). 

tas creencias y prácticas que pt>:!den identificarse cono religio

sas, son infinitas, porque viven en la nente y espíritu del lntbre, _ 

J.X>r tanto, " no se prestan por si solas a ninguna caracterizaci6n s~ 

plificada. En occidente la idea de Dios cbrnina el pensamiento reli

gioso¡ sin Dios no huy religi6n, la cual, es definida = la rela- -

ci6n entre el hO!Ibre y lo divino. Sin enbargo, desde suez hacia el ~ 

te, escribe un intelectual Inglés, tal relaci6n parece ser tan fre- -

cuente = para no tener qua ser descrita siro en ~ de novi-

miento, cono Vía. En estas religiones, la idea de Dios es anbigua o _ 
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totalrrente e:¡uívoca, y la atenci6n se centra en torno al ritual y a -

ciertas ideas abstractas. l\lguna roncepci6n de un poder sobrehurano _ 

se enc:u:lntra en toda religi6n, pero este poder asure muchas famas: _ 

Dios es de distinto núirero y carácter, fantasmas y espíritus, o algu

na fuerza abstracta e inpersonal ( BudiSllO, Shinto, etc. l " (20). 

EJnile Durckheim, en su cbra " Las Fbrnus Elerrentales de la Vida_ 

Religiosa ", afirnu " ••• IDs harbres se han visto obligados a hacerse 

una noci6n de lo que es la religi6n iru:::ho antes de qU? la ciencia de_ 

las religiones haya pedid:> establecer sus =iparaciones netódicas. -

Las necesidades de la existencia, oos c:bliga a todos, creyente e in-

crecJ.ulos, a representanPs de alguna l!llmra aquellas cosas en nedio _ 

de las que vivim>s, sobre las que ininterrwpiclanente tenerros que en>!_ 
tir juicios y que debel!Os t.orcar en cuenta en n~tra oondlx:ta " (21) • 

l\l femrreno religioso, se le atriliuye sienpre = caracteristi

ca esencial, una noci6n de lo scbrenatural, es decir tDéb lo que oo _ 

poclenos entender, to<b lo inO'.l!lprensible para el intelecto hmaro, te_ 
do lo que está nás allá de la intelecci.6n tiene posibilidades, de ro~ 

siderarse femando parte de una religi6n, pues ésta • oo se reduce ~ 

nerall!ente a tm culto tinico, sino que consiste en un sistema de cul

tos dotados de una cierta autonanía. Esta autoroml'.a es, por otro la

do, variable. A veces los ritos están jerarqui.z~dos y s\bordinados 

a alguoo predominante en el que acaban incluso por diluirse; pero l:a!!! 
bi&l ocurre que están sinplerrente yuxtapuestos y confederacbs. " (22) 

Transcritas algunas definiciones del concepto " religi6n " y se

ñaladas sonerarrente las mú1 tiples dificultades que roníronta, quien 

pretende definir el fen6neno socio- cultural de la " religi6n "; tra

ta.renos 00 cbjetivar la idea que presentarenos = oofinici6n ool -

~ " Revoluci6n Religiosa ", acudiendo para ello al nás efecti

vo de los auxilios, al aspecto lexirográfiro de las partes que inte

gran este tocb, consecuentenente recurrinos a la cefinici6n que del 

vocablo " religi6n ", nos proporcionan los Diccionarios : de la len-

gua Espafula, de la Real Academia y EnciclopMico Quillet. 
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El Diccionario de la Lengua Española, de la Real l\caemia, define a 

la " Religi6n. ( Del latín religio-onis ) f. Conjunto de creencias o -

dogtras acerca de la divinidad, de sentimientos de veneraci6n y terror ~ 

cia ella, de nomas rrorales para la oonducta individual y social y de _ 

prácticas rituales, principalnente la oración y el sacrificio para dar

le culto// 2. Virtud que ros mueve a dar a dios el culto debido// 3. 

Profesión y observancia de la cbctrina religiosa // 4. Cbligación de -

oonciencia, cmplimiento de un deber. IA RELIGION del jurrurento //S. 

orden, instinto religioso// cat6lica. La revelada por Jesu::risto y -

oonservada por la Santa Iglesia lb!mna // Natural la descubierta por la 

sola raz6n y que funda las relaciones del hO!Tbre ron la divinidad en la 

misrra naturaleza de las rosas // refonmda. orden o instituto religio

so en que se ha restablecioo su primitiva disciplina " (23). 

El Diccionario Enciclo¡kliro Quillet, define a la " religión ( lat. 

religio ) f. Conjunto de creencias o dognas acerca de la divinidad, de 

sus sentimientos de veneración y tenor hacia ella, de nomas norales ~ 

ra la ronducta individual o social y de prácticas rituales, principal-

rrente la oración y el sacrificio para darle culto.- Virtud que nos mue
ve a dar a Dios el culto debido.- Profesión y observancia de una doctr!_ 

na religiosa.- Cbligación de ronciencia, crnplimiento de un deber: la 

religión del jurrurento.- orden, instituto religioso.- P. ext. Cualquier 

ideal: la religión de la belleza " (24) . 

Conceptualización que proponeiros del ténnino: Revolu::i6n Religiosa 

Es la renovación constante, de efectos penranentes, que por el decurso_ 

de la historia, en unas ocasiones y, por el inpulso del hoobre, en - -

otras, sufren las creencias o dogmas que acerca de la divinidad se ha_ 

inpuesto el horrbre o le han sido inpuestas; de los sentimientos de ve~ 

raci6n y tenor hacia ella; de las oonms rrorales colectivas o individ~ 

les; de las prácticas rituales; de sus elerrentos ideol6gicos y fantást:!:_ 

oos; de sus ritos y de la organización sacercbtal. 
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l. 2. RE\/OWCION POLITICA. 

Con el prop6si to de respetar los lineamientos establecidos en el 

inciso precedente para la elaboraci6n de este trabajo, consideranos co

no deber pr.Utario, fijar el sentido qm las ciencias sociales atribuyen 

actuahrente al wcablo poUtica. 

!exicxigráficarrente, se ha definido la palabra política, a:xro " •.. f. 

Arte, doctrina u opini6n, referente al g::ibierno de los Estados // 2. ~ 

tividad oo los qw rigen o aspiran regir los asuntos públicos •.• " (25). 

En la antigt>:>dad, el significacb que se atribuía a este concepto _ 

se derivaba del adjetiw polis (politik6s) o:>n la finalidad oo referir_ 

tocb aquello qm se relacionaba ron la ciudad, con la socieood civil, _ 

con la amurustraci6n pública, con lo social y lo sociable, en la Edad_ 

!b:lerna el término pierde este significado y se enplea " canúrurente pa

ra indicar la actividad o el conjunto de actividades que de alguna~ 

ra tienen = t.érmiro de referencia la polis, es decir el Estacb .•. "_ 

(26). 

Asl'. entendicb el concepto poUtica, el !1\3.estro Héctor González Ur~ 

be lo define CXJ!lO " ••• tod:> lo que se refiere al Estado... " (27). sin_ 

dejar de nencionar que este t.fumiro tiene varios significados, oo entre 

los que ros interesa el q12 considera a la política cono " actividad -

que crea, desenvuelve y ejerce poder ••. " (28). Ejercicio del ¡xxler -

que se tradl.O? en in{:erium o d:iminaci.6n dal Estacb scbre la sociedad ll!:_ 

diante el derecho, para evitar su disgregación. 

El Estad:>,en principio, para ejercer su poder poilti<XJ, re::¡uiere _ 

de la utilizaci6n de la fuerza física; necesidad que se traduce en la _ 

nonopolizaci6n de los arsenales béliros y de los sis tenas y cmrpos de_ 

represión, sin qm ~to signifique garantía plena del orden pfuliro en_ 

las relaciones internas; mientras el Estacb oo cuente con el CXJncenso 

de la sociedad, caro elaiento legitliracbr de su poder político la posi

bilidad de qm se raipan la tranquilidad y el orden p!'.blico es inminen

te, generfu1cbse con ello un novimiento de !1\3.Sas que deserrbocarli, cuando 



rcenos, en una tentativa de revoluci6n. 

fu este intenb:> por tbicar el tena, rojeto de estu:lio en este ~ 

tacb, preciso resaltar qoo son constbstanciales al feroreoo de la Revo

luci6n I'Olítica la violencia y la subitaneidad y, qoo esta afirnaci6n,_ 

tiene su raz6n de ser precisarrente en los nedios qoo el Estacb utiliza_ 

para garantizar el poder político, el que deviene enforna de daninio o_ 

00minaci6n de la sociedad, tan es así qoo la gran nuyoría de los estu

diosos del fen6neoo poiltioo, al conceptuar el fen6neoo de la Rewlu- -

ci6n Política, resaltan significativanent.e la violencia que conlleva ~ 

te feráteno social, ejenplo de ello son las definiciones que ros permi

tirros transcribir: 

Para lbrberto .Bobbio " La revoluci6n es la ten ta ti va ao:xipai\ada -

ool uso de la violencia para derribar a las autoridades políticas exis

tentes y destituirlas con el fin de efectuar profuncbs canbios en las _ 

relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico constitucional y en _ 

la esfera socioecon6mica •.• " (29). 

Utberto Melott, define a la revoluci6n pol!tica cclio " una transill!. 

si6n de poder diversa a la cont.errplada por la 16gica del sistena juríd,!;_ 
co vigente. a:rto tal presupone la violencia crrenta o incnenta. Con_ 

todo la re<X>lix:i6n no es s:i.rrplerrente la sus ti tuci6n de una éll te de po

der por otra; cz tanbitm una reestructuraci6n m1s o neoos profunda del_ 

poder difuso, es decir, de las relaciones interindividuales de poder eE_ 

tre to<bs los asociacbs .•• • ( 30 l . 

Carlos P. Mastrorilli, en su oora Din&nica del f\:xler en el Mundo 

Moderoo, define a la rewluci6n política CXl!TO " la ludia tendiente a -

pro<X>car un canbio estructural dentro de las relaciones de produccl6n _ 

en un estacb o varios estacbs simultlinearrente." (31). 

Para Alfrecb El::>vi.i\a, la " Revoluci6n es toda transfornaci6n social 
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anonral realizada por la f~za, cono brusca e.i<presi6n de la desarnorúa 

entre las instituciones y los valores fundarrentales de una sociedad." 

(32). 

Raúl Orgaz, califica a este fenórreno social caro " un tipo anormal 

de canbio social por el cual, rrediante la lucha entre una asociaci6n de 

nasa y rnirorl'.a ron otra asociaci6n de 11BSa y rni.roría, se verifica la -

stbstituci6n de un sistena de ooordinaci6n social por otro". (33). 

Gustaw Le lbn, a:insidera a la revolución poll'.tica oorro " la trans 

fomaci6n súbita o qoo parece tal de creencias, de ideas y de cbctrinas" 

(34). 

Rxlrl'.anos seguir transcribieno definiciones del roncepto Revolu- -

ci6n Poll'.tica y en todas ros ena:intraríanos cono característica esencial 

de las rnisnas, a la violencia. 

Es conprensible qoo lostratadistas al ronceptuar el térrni.ro revo'

luci6n política, consideren sienpre a la violencia corro elcrrcnto ron- -

substancial de este fenáierx:> social, si entendeilOs al Esta<lP caro enti

dad suprena de poder poli tiro y, al poder pollti=-estatal, = fama 

de d:>rni.naci6n; d:>rni.naci6n que para su extinci6n, presu¡xme, el uso de 

la fuerza f1sica, es decir el uso de la violencia. 

Ahora bien, si el poder polítioo del Estaoo radica en el presup~ 

to de que sus detentadores poseen de manera eJ«:lusiva, los rredios de -

a:iacci6n para la tona de decisiones efectivas y operantes, respecto de_ 

la distribuci6n y destiro de los recursos (ea:in6mi.a:is principalnente) ,_ 

y para intervenir inperati varrente en la esfera de acci6n personal de 

los rni.enbros del grqio sicial, cuanoo asl'. lo estima pertinente a traws 

del sistena jurídico, inpleirentaoo para regular las acciones de la so

ciedad; 16gia:i es suponer qoo cuanoo se ronpe este orden de cosas CCllD _ 

resultante de la ¡:érdicla del concenso ciudaclaro, se da paso a la vio~ 

cia corro única vía para que gobernantes y ijd:>ernad:::>s dirilran sus difert!!! 

cias. 
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En néri to de lo anterior, es que rre atrevo a proponer corro defini

ci6n del ooncepto revoluci6n política: 

Revoluci6n Política: Es el canbio violento en las instituciones ~ 

líticas, sociales, ecniánicas y jurídicas de un país, producto de la -

falta de oonoenso del grupo social, para oontinuar s\bordinado al per

der polítioo del Estado inperante. 

l. 3 • R!MlLOCION INIXJSTRI!\L. 

Nuestro Tilllldo actual no ha surgioo stDitanente, la vida de la h~ 

nielad m.iestra huellas de su procedencia; así = la religi6n, las ar

tes, la política y la eooranía han evolucionado, tanbi1in la industria 

ha sufrioo canbios stbstanciales gracias al desarrollo de la tecnolo-

gía. 

Cronol6gicairente la historia tbica a la Revoluci6n Industrial en 

el año de 1750 y geográficarrente en Inglaterra, oo obstante nosotros 

pensam:is que la industria nace oon el honbre misrro y que l!ste a través 

del tierrp:i la transfonna paulatina o bruscanente • 

Posiblcirente el haibre del paleolítioo utiliza un palo para exca

var y obtener raices para su alinentaci6n, para apoyarse en !il y cami

nar erguido. Prcbablercente tanbi!in haya utilizado piedras para abrir 

frutos duros o para repeler los ataques de sus enemigos o fu los an~ 

les. El hc:ribre de esta edad geol6gica hace de la recolecci6n de fru

tos su actividad principal y permanente; descubre y danina el fuego, -

lo utiliza para reblandecer la carne de los animales que caza, misma -

que le sirve de alinento; usa tanbi!in el f'-"'90 para endureror la made

ra con la que fabrica ai::mas y herramientas¡ utiliza las cuevas para -

protegerse de las calamidades cl.bnatol6gicas; aprende a fabricar los -

utensilios para desnenuzar y lascar el sílex y otras piedras de graoo 

fino, a las que les da un filo oortante y la forma deseada, piedras -

tos=rente labradas que utiliza = hachas de mano. 

Tanbi!in en el paleolítioo aparecen la honda y el aroo, instrurren-
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tos que permiten multiplicar la fuerza bl.IilBna, al aCU!llllar er10r9ía m~ 

cular, quizás son las prirreras néquinas con las que se inicia un pe-

rícxb tecnol6gico que hace posible la victoria del horrbre en su ludia 

¡:or la conquista de su entomo físico, no cbstante el horrbre de esa -

edad vive de lo que le proporcionan la naturaleza y su incipiente des~ 

rrollo tecnol6gico, sin llOdificar y rrenos aún conquistar su ánbito na

tural. 

En el neolítico el honbre energe del salvajisrro, mojara sus inst~ 

rrentos, los utensilios lascados los rtlC!!Plaza por piedra pulida, en -

esta ~ el uso del arco, la flema y la lanza se ha generalizado; 

gracias al pastoreo o al laboreo agrícola o a la oonbinaci6n de anbos, 

el prcblerra de su alinentación está casi resuelto. Aprende a pulirren

tar, esnerilar y taladrar la piedra, solanente falta por cbtener los -

conocimientos que le penni tan la utilizaci6n oo los mota les para lo- -

grar la coo:¡uista del mundo físico que le rodea. El rápido crecimien

to de la pcblaci6n posibilita el surgimiento oo la civilización y con 

ello la revoluci6n urbana. 

Desarrolladas la agricultura y la ganad'.!ria, la caz;, ;,rquiere el 

carácter de actividad C'Clll?lerentaria; si bien es cierto que las acti~ 

dades sedentarias re:¡uieren del tienpo y esfuerzo del ~nero humano -

para su desarrollo, no romos cierto es que le penniten un tiaipo libre 

para dedicarse a otras actividades cx:m::> la oonstrucción de viviendas, 

las artesanías o el carercio. 

Fs difícil precisar en qué lugar se desarrollan la agricultura y -

la ganadería, quizá haya sucedido a la orilla de los grandes desier

tcc, donde los ali.nentos disminuían obligando a los honbres a buscar y 

encontrar noovas fonnas para proveer su sustento, tanbién puede ser -

que estas actividades se desarrollaran en los grandes valles que se -

localizan entre los ríos. la creciente prodoctividad y la nayor divi

sión del trabajo, propicia la aparición de los grandes centros artesa

nales, oorrercialcs, administrativos y religiosos; el hcnbre civilizado 
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aparece en Ncsopotarnia, lugar que se considera coro cuna ele la escri

tura y a tlsta = signo del fin de la barbarie. 

La creciente productividad propicia tanbilln que los productores de 

alinentos se organicen de tal nanera que provean con regularidad un -

excedente de sus productos a los artesanos. 

Los agricultores eran consideraébs h:Jnbres libres, sin enbargo, -

nornalnente realizaban trabajos forzadas en las obras pfülicas, sit~ 

ci6n que ¡xidetros considerar = antecedente de la esclavitud, pues el 

hrnbre de la antiguedad se da cuenta que es más rentable nantener vi

Ws a los prisioneros ele guerra l' sorreterlos a la realizaci6n de trab~ 

jos forzados, que cxtenninarlos, pues su trabajo resultaba rnás valioso 

que su mantenimiento. La esclavitud, progreso social ele la antiguedad, 

proporcion6 la fmrza de trabajo que se requeria para el desarrollo de 

la agricultura o la industria. 

Durante el tercer núlenio antes de Cristo, se incrarenta el uso -

del cobre, se inicia la utilizaci6n del bron<X!, producto resultante ele 

la aleaci6n del cobre y el estaro. El carro de ruedas y la vela, pue

den considerarse cono los nás inp'.>rtantes sisl:eiras ele loccnoci6n que -

inventa el honbre de este tienp:i, pues le permite econcmizar fuerza -

ele trabajo al reducir el nGnero de renos en los navíos y las carretas 

tiradas por bueyes agilizan e increnentan la transportaci6n terrestre 

de materias primas o productos nanufactura<bs. 

En la industria de la construcci6n hacía el 2500 antes de Cristo, 

los Surerios y los F.gipcios utilizaban ladrillos y bloques de piedra -

para la edificaci6n d! sus tanplos y nonimentos. 

El esplendor oo es tos pueblos ternúna con un desastre pal! tic:o y -

consecuente estancamiento tecnol6gico a finales del tercer milenio an

tes ele Cristo, lo que nos pennite afirnar que la historia de la civi

lizaci6n es la historia de la tecnologia y ch la industria. 

con la expulsi6n de los Hicsos o Reyes Pastores del Inperio Medio 

Egipcio hacía el año ele 1580 antes ele Cristo se inicia el Inperio Nue-
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vo qt:e hace d?scans.ar su poec.río en sus huestes milita.res, las que u~ 

lizan ya cx:no parte ele sus i.nplerrentos los carros de guerra. Durante 

el Inperio Noovo se construye J<llmac, única nave ele 100 X 52 metros y 

el nayor recinto con columas, del rnunéb, hasta la actualidad, "junto 

a ella la tunba ele Tutankarrón marca el nivel de los logros conseguidos 

en las bellas artes, en la edad de bronce, y no s6lo en el trabajo del 

oro y de la plata, en el de los metales semipreciosos y en el del naE_ 

fil, sino el de los rraravillosos muebles torneados que allí se han en

contrado, los cuales no tier.en rival en la técnica euro¡:ea hasta el L-e

nacimiento ... " (35) 

Es durante el segundo milenio antes de Cristo cuando la transposta

ci6n rnarítica inicia su desarrollo; se construyen barc:os de mayor cala

do qoo penniten el cnrercio exterior; se organiza rnejor la transporta

ci6n terrestre qi.e tanbilln participa en la i.nportaci6n de mercaderl:as 

extranjeras para la satisfacci6n de las necesidades del Jrcperio F.gip

cio. El corrercio con otros pueblos propicia el intercanbio de sus aOO

lantos tecnol6gic:os por materias primas 1 estim.tl.fuidose en las civiliza

ciones nenes desarrolladas la illli taci6n • 

De los pueblos bárbaros que d!ocan ccn los Dl{:>erios Mesopotámico y 

F,gipclo, el nás i.nportan te es el de los Hititas , pueblo indoeuropeo que 

opone armas de hierro a las de bronce utilizadas por los inperi.os, y -

les arrebata provincias enteras. Hacia mediados del segundo milenio -

erigen el tercero de los grandes estados civilizados, en Bogazkoy, lln!!_ 

tolia, "que se extiende por el sur hasta Palestina y por el este hacia 

el Eufrates ... " (.36) 

Los Hititas acuñan las primaras rronedas y difunden su t:tlallca ha

cia el oeste, actividad que desarrollan gracias al ccnsiderable ap~ 

visionamiento de plata con que c:xmtaban, metal que desde hacia ti"'1{l0 

había s\bstituido al grano CCl1l'.> medio de canbio. 

Hacia el 1200 antes de Cristo, los i.nperios orientales sufren el 

priner revés a nanos de occidente oon la caida del reino Hitita y el -
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surgimiento del Inperio Asirio, que se a¡:xxlera de Babilonia, arrasa a 

tribus de Israel y mantiene cautivas a las tribus ele Juclá y Benjamín. 

IDs Asirios, fundan Nínive su Inperio; usan la piedra para revestir 

ele monpostería sus edificios cb ladrillo y para sus esculturas en re

lieve. Sus anras de hierro y los car'ro cb guerra, llalll'ldos arietes, 

inpresionan a sus oontenp:>ráneos. Eh el 612 antes cb Cristo los Me

dos y los Caldeos acaban oon el pocbrío cb Nínive que deja una tradi

ción de inperio mmdial cuyos efectos perdurarían hasta el surgimi~ 

to de !Ota. 

El Inperio ~ilonio lega a la cultura griega los datos as~ 

nánioos que d:>tiene después cb nuchos siglos cb estudiar la beveda -

celeste sin la utilización cb telescopios u otro tipo de instruren

to. Su decadencia se inicia en el 539 antes cb Cristo cu.:indo es -

o:inquistado por Ciro el Grande, fundador del Inperio Persa; inperio 

que eclipsa a sus antecesores " .•. tanto por su extensi6n corro por su 

poderío y por la gloria de los enorncs caiplejos arquitect6nioos de -

Persépolis y Susa, dió a oriente casi dos siglos cb paz .•. " (37). Que 

dura hasta la invasión de Alejandro Magno. 

La :i.nportancia de Grecia y lbna en el desarrollo de la cultura -

europea y de la mundial en general, es extraordinaria, " ... pero des

de el punto de vista tecool6gioo las glorias de Grecia y PDna han si

do a nenuclo exageradas. CUando los griegos y los rcmmos sucesi~ 

te vencieron a las antiguas civilizaciooes del oriente pr6xino, se -

apropiaron - y heredaron - muchas cosas, pero tarri:>i&l destruyeron -

nrucho y lo que crearon para stbstituirlo, fue pocas veces mejor, y 

a menudo inferior, a los logros t('.;cni= de los primeros tierrpos" (38). 

Los griegos destacan oat0 expertos al trabajar los trl3tales de ~ 

versas maneras, llevancb adelante su carercio a imitación de los li

dios, vecinos de los hititas, oon la ayuda de la rroncda acuñada. G~ 

cia se desarrolló industrialnente de tal manera que produce y exporta 

netales, tejidos, alfarería, aceite y vioo; Atica es el principal ex

portaoor de viro del Estaoo Griego. Atenas después del 479 antes de 
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Cristo, y gracias a que dirige la der.rota de los invasores rersas, lo

gra la preemirencia entre los Estacbs Griegos convirtiéndose en el -

principal centro carercial y rretrópoli del mundo rrediterráncc; scbrev.!:_ 

ve su declive político gracias a su indis tria y a la " ... rcputaci6n de 

su alfarería, de sus bronces y de otros trabajos en rretal, así cono de 

sus muelles, 'JU" pennitían la llegada de los barros cargados de grano 

al Pireo" l39) . 

Despli?s oo la ron::¡uista de Grecia por Alcjand.ro Magro " ••• la é~ 

ca helenl'.stica qm sigui6 fue de gran actividad industrial, facilita

da por la existencia de rutas conerciales qoo cruzaban to& Asia ... -

los inp;:>rtantes avances en nutenúticas, astronomía y rredicina fueron -

acorrpaf.a<bi por inventos práctiros con el fin ele ahorrar fuerza ele -

trabajo ... " (40). 

Los ronanos soneten a las ciudades griegas del sur de Italia a ~ 

diados del siglo tercero antes de Cristo, aproximadam:mte; su carer-

cio se apoya en las rutas conerciales dejadas por los griegos en las -

cíudaoos oonquistadas 1 y tonan de éstos "dos perfeccionamientos del -

principio del arco: la catapulta para lanzar flechas y la balista pe

sada" (41). 

En el siglo segundo antes de Cristo, loc;ran el control absoluto -

del ~terráneo occic>mtal cum1cb saneten a Cártag::i. 

La tecnología militar remana logra la unión entre oriente y occi

dente cuando AU<]USto, en el año 30 antes de Cristo, vence a Marco Ante_ 

nio y se apodera de F.gipto. Alejandría es substituida por Pana, corro 

la ciu:la<l ""-• esplendida de la antigucdad. llala después del incendio 

acaecicb durante el reinado de !<erón, se reconst.ruye con honnig6n re

vestido de ladrillo .•• " res¡::ecto a otros nateriales de construcci6n, -

¡:odenos decir que el plono se abarató tanto •.. que el trabajo de pla"=. 

ro alcanz6 un alto grado de eficiencia. Un canal artificial, planca<b 

por Julio césar uni6 la capital con Ostia, y se tenía la intenci6n de 

que llegase hasta Puteoli, su principal puerto exterior, ya que unos -
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cinco millones de fanegas ele trigo, un tercio aprox:imadarrente ele las 

necesidades anuales de pan para Fara, era de origen Egipcio" (42) . 

Fara e Italia, con su envidiable posición geográfica nuntienen un 

carercio mundial a alta escala, las zonas al ooste y al norte del ~ 

perio son penetradas inicialrrente por los ejércitos remanas y, post!:_ 

rionrente llegan a estos lugares los correrciantes italianos para sa

tisfaa:ir las neresidades del ejército y cb los pta:ilos sojuzgados. 

Una de las principales causas que generan la exportación de la ind~ 

tria, son los al tos costos del transporte en las zonas alejadas de -

los ríos navegables; las t!!cilicas que podían practicarse, sólo, lo

calnente fueron exportadas, ejerrplo de ello, la explotación ele las -

minas en España; exportaron tanbién herramientas y oficios, para - -

construir en los pueblos a:mquistados, cil.rlades al estilo de vida ~ 

mano. 

Los CaifP'Sinos soportan la pesada carga del Inperio, pues son -

quienes producen los alinentos que consure la netrópoli; desatort~ 

danente la producción industrial urbana no reporta la areleración n!:_ 

aes aria para conpartir con los cnrpesinos el peso del Irrperio, los -

intelectuales de Pana no tienen interés alguno por la tecnología, -

por ello se enoornienda a los liliertos e irnnigrantes extranjeros el -

progreso de la industria. "IDs hallazgos an::¡ueológicos ~tran - -

realnente que se hizo algún uso de !Mquinas que ahorraban fuerza de 

trabajo, tales a::rro el nolino de agua, y con el tienpo se introdu

jo tma cierta conrentración de la industria en las fábricas inperia

les de amias y ropas" (43). 

El Inperio llormno se salva de la desintegración total gracias a -

la habilidad de los Enpe.radores Diocleciano y Constantino el Grande; 

ya en plena decadencia nos legó nús de lo que podianns esperar, Des 

de el punto de vista tecnológico el acontecimiento clave de estos s;i,_ 

glas no lo oonstituye la destrucción del Inperio Rom3.llo sino la - -

transmisión de las ideas rrnmnas a oriente. Entre el 326 y 330 des-
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pués de Cristo, Constantino el Grande construye Constantinopla, nueva 

capital del Inperio que canbia el curso de la historia pernú.tiendo que 

la mitad oriental del Inperio Ronano prosiga su existencia con una in

fluencia tal, que mientras el intercanbio conercial se debilita, se !?'?. 
ne en circulaci6n el aureus de oro de Constantino, rroneda que se mm

tiene en el rrercaéb durante 700 años; en esta época nurrcrosas ciudades 

de occirente se convierten en verdaderas ruinas, en canbio Constanti

nopla se jacta de contar con un mil16n de habitantes. 

Mientras que la Europa occidental o cristiandad sufre un estanca

miento en su desarrollo, los plrl:ilos del oorcano y lejano oriente ~ 

lucionan considerablencnte su industria, tan es así que la collera, el 

pretal, la ballesta, el estribo e incluso la carretilla, penetran a -

Europa occidental a trav6s de Constantiropla pcr la ruta oo la seda -

que partía de China. 

El estancamiento y retroceso que registra la cristiandad en su -

desarrollo se debe particularnente a que el catolicisno nedieval sofo

có el espíritu dfJ investigaci6n. La influencia bizantina soore occi-

dente present6 diversos aspectos, Constantinopla la m3s :inp:Jrtante ci!:!_ 

dad del llJJlldo cristiano fue un centro de atracci6n natural y el gran 

centro oorrercial rel rredi terráneo de donde recibían los pl>'.!blos de oc

cidente nosaicos, sedas, rmrfil, cristal, orfebrería egipcia y siria,

superiores a todo lo que ellos hubiesen pedido imaginar. 

El Islam, reprcsent6 para el Inperio Bizantiro una seria ami.miza, 

una fuerza destructiva, mientras que para el occidente su inflooncia -

puede considerarse CXXTO fundamentalrrente constructiva. Occidente reci 

bía de los d::xninios de la Media Luna rrercancías elaboradas con vidrio, 

cuero y nal:üriales oonplet.arrente nmvos, suni.nistracbs PJr tma socie

dad mucho más elevada tecnol6gica y econ6micanente, irrp::lrtanoo de ~ 

dente solo esclavos " ... el dinar islámico, = el aureus bizantino, -

se us6 en la Europa occidental cono rroneda fuerte •.. " (44). 
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No distante el intercarrbio cxmercial, la civilizaci6n islámica ob

tiene siSlo tres ventajas: el oontacto directo con el oriente lejano, -

oo ébnde c:btiene acero ele alta calidad, seda, pa¡::el, ¡:x:ircelana y técn!:_ 

cas valiosas = el sistema Indio de nureraci6n - actualrrente conoci

do COITO arábigo -. Se le considera heredera directa de la cultura - -

griega, poos cuando invade Siria y Egipto, y otras regiones del orie!! 

te pr6xino, canpea el pensamiento filos6ficn de Arist6teles, cnn fueE_ 

za suficiente para estimular la investigaci6n. La religi6n islfunica -

alienta la investigaci6n científica, alcanzando notables hallazgos en 

el canpo m la química, trasmitida a occidente con el ncnbre de al

quimia. Siglos antes de que en Europa aparezca el priner studium gene:_ 

rale, el Islam funda grandes universidades desde Basara a C6rdcba. 

Italia jmga el papel de intenrediaria en oriente y occidente gr~ 

cias a su lbicaci6n geográfica, a su tradici6n y a sus éxitos milita

res. En la alta edad rredia se cnloca a la cabeza de los países del 

mundo occidental en la agricultura, la industria textil y otras artes 

de la vida w:bana. Durante este período no se prodoce invento alguno_ 

qm beneficie a la sociedad ITEdieval, se sostiene el estado de cnsas _ 

existente antes de la caída del Inperio Bizantino, registr¡fudose úni~ 

rrente coro ;~-,>icis sdJresalientes las cuatro principales cruzadas entre 

1097 y 1204, llDvimientos de naturaleza eccnánicc p:ilítica ql.E constit!:! 

yen el m::i;ent:o mis dranático ele la prolongada y continua interrelaci6n 

entre oriente y occidente. Las cruzadas originan nl.Evas ideas y con-

tactos conerciales entre occidente y oriente, así corro la captura de _ 

inportantes botines de gmrra. " las palabras darrascc, danasquinado y_ 

lTUISelina nos recuercJ,.,n la prep:inderancia industrial de Danascc y 1-tlsul" 

(45). Así, lleganos a la baja edad nedia, época qm prti:lablencnte - -

constituye uno de los giros decisivos en la historia de la civiliza- -

ci6n cb la Europa occidental. Hacia 1300 el barbecheo desaparece en m!:! 

chas partes ch Flandes y se concluyen los trabajos del sisteira de di-

CJl"'S PJl !blanda. ExtcnsilS Src.:is qm incluyen la casi totalidad de - -

Francia registran fuortes concentraciones ele ¡:x:iblaci6n ¡:x:ir kilarctro _ 
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cuadrado, llegando al lúnit:E qtn es capaz de sost:Ener la agricultura_ 

nedi.eval. Es has ta el siglo XV cuando los progresos en el mIDejo del_ 

hierro pennit:En la utilizaci6n de la horquilla de tres puntas, insl:r)! 

rrento agrícola adicional. La arquitectura y la albañilería reportan_ 

grandes avanres y van llenando elpaisaje europeo de castillos de pie

dra; tras los albañiles vienen los constru=tores de l!Dlioos de agua;_ 

es hasta ncdiacbs ool siglo XII cwncb aparecen en Europa los noli-

nos de viento que stbstituyen a los de agua y la fmrza hldraúlica se 

aplica a otras actividades, ejcnplo: para msengrasar y enfUrtir los_ 

tejidos. Es probi!ble que los avanres rrás inportant:Es se registren en 

los rriitodos da cxplotaci6n de lru:; minas y el trabajo de los rretales; _ 

lblonia y Dinart o::bran fama por la fi!bricaci6n oo canpanas y la ela

boraci6n de otros procllictos oo ccbre y bronce, el valle de Mosa se -

distinguc por la fabric.:ici6n de arnuo, cuchillería y su industria fe

rretera .. 

• fu la edad rredia el cu.rorcio daninaba a la industria, y, a:mo_ 

henos visto, los italianos dominaban al cu.rorcio • (46). 

fu 1487, Bartolaré Dfaz ó::bla el cabo oo Bu:ma Esperanza, abri":!:!_ 

do las rutas oceánicas al oorrercio y a la ronquista. 'Ial vez est:E -

canbio sea el m'is drásti= y el filtúro oo una serie oo !.novaciones -

que se vienen dando, entre las que se <Estacan la introducci6n de la_ 

inprenta en Europa hacia el 1450 y su rápida difusi6n por el oontine!!_ 

te, nostriincbnos una Europa capaz de pasar de la irnitaci6n a la crea
ci6n y de los estudios hUl\lllÍstas a la investigaci6n científica inde

pendiente. De entre los genios italianos del renacimiento que inves

ti~an las artco rr<?c:Snicao, destaca Loona.rd> Da Vinci, quien inventa _ 

la sierra para rortar núnrol o la m'iquina para fabricar naroiras. Otro 

canbio teanl6giro inportante de este período es la introducci6n de _ 

cxplosi vos en el arte de la guerra; Carlos VIII de Francia lanza en _ 

1494 la princru de las invasiones que sufrirá Italia apoyancb su ~ 

río béliro en los ei<plosi ws. 
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En 1492 Crist:{hal Col6n descubre l\m'Srica, abrienék> nooms canp:>s 

para la ei<plotaci6n europea, propicianék> que dos generaciones de na~ 

gantes apoyados por los gd:>iernos de !\Jrtugal y Españ.' den la voolta_ 

al imm<b, abran ricas rutas correrciales hacia el lejano oriente y en_ 

l\nérica destruyan los Inperios Azteca e Inca. Estos grandes novi- -

mientos promcan la aflu:mcia oo noovas materias pr.ines y produ::tos _ 

alilfenticios a Europa, se estimula la vida intelectual e irraginativa _ 

por el conocimiento de horizontes rerrotos. 

La difusi6n de los tesoros españoles en Europa, ad:¡uiri<k>s por _ 

el sa:¡ooo durante la con::¡uista de los Inperios Azteca e Inca o poste

rioorente t:amdos de sus minas, ocasiona una revoliri6n en los pre- -

cios que dura hasta el año 1650, aproxinadarrente, ron grave perjuicio 

soL-uronte para los indi vidoos, pms al rezagarse los salarios se in

cenU va la ei<pansi5n industrial, tal = se ooooci.6 en Inglaterra d!! 

rante el período Isabeliro. Dcspu.1.s ele su siglo de oro, España entra 

en plena clec:adercia, su pcblaci6n desciende, la inestabilidad fira:n
clera provoca la reclucci6n de su planta industrial. los viajes de ~ 

l6n y Magalianes y las canpañas de OJrtés y Pizatto en l\m'Srica, propi:_ 

clan el surgimiento de otras potencias. 

En el canpo tecnol.6gioo las goorras religiosas que registra el _ 

surgimiento del nundo noderno ro producen progreso inp?rtante algtn:>, 

ro obstante, son c:aipat.ibles con el crecimiento si.multhieo de la po

blaci6n y de la riqueza. Despi.és de la peste negra de 1348, a fines_ 

del siglo XV, Europa increrenta nucv.mEilte su pcblaci6n, sin qoo esto 

signifique avance alguro en elprogreso eooOOníco de la regi6n. En 1!l 
gl.aten:a !;}uiqw VIII al disoloer los nonasterios, pone la tierra a _ 

disposici6n de los enpresarios e inicia la fase ascendente en el au

rento de los precios, qoo repercute en el pronto desarrollo de la mi

nería, la fabricaci6n de vidrio, oo jabón y otras industrias. En - ·-

1598 Fran:ia registra grandes progresos en la agricultura, las ~ 

caciones y el o:xmrcio, precisarrente desplés de la tregua de las gm

rras religiosas. Holanda reporta un sli>stancial desarrollo en las -
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constru:ciones navales, transportes rrercantiles, organizaci6n ele rrer~ 

dos de redistribución y adaptación de nu= ideas para la industria._ 

~b cbstante la guerra de 30 afus Alenunia conserva energía y recursos_ 

suficientes para hacer resurgir al Puerto de ¡¡¿,¡¡burgo. 

En 1603 la ciencia trata de ponerse en oontacto con la tecnología 

rrás avanzada, lográndose rápidos progresos en el canpo de las tratená~ 

cas, física, química y biología; no obstante, el progreso de la técni

ca depende todavía de la utilizaci6n de uétocbs enpíriros por honbres _ 

prá:ctiros. 

Has ta 1750 la tecnología aporta mis a la ciencia qu:i la ciencia a 

la tecnología, salvo excepciones, caro los instrurentos naúticos qu:i _ 

permiten los grandes viajes de exploraci6n, la aplicaci6n del péndulo_ 

para rredir el tiaipo y la utilizaci6n creciente de la química. En es-

ta ~poca los ::>rocesos t:OOU.ros son escrutados deteniclaJTente con el p~ 

p6si to de int:rc:xfu::ir algunas ne joras. S6lo dos generaciones separan 

la náquina de ftEgO de ~de la de vapor inl.€Iltada por watt. 

Los factores que cletenninaron que Gran Bretaña fuera la cuna de 

la revoluci6n industrial, por increíble que parezca, dependen en gran_ 

parte de la libertad religiosa introducida por los Hugonotes y otros 

refugiados en la Isla, creando un cl:i.nu de seguridad ;:iara la inVP.rsi6n 

de los capitales puritanos. Debeiros considerar qu:i la confianza adqui

rida por el pueblo ingl~ es debida a la .inposibilidad de que la isla_ 

se invadida, así COIID qu:i en 1707 se constituye en una sola unidad - -

econánica rrediantn la firma de la Uni6n J\ct, dernmbando las burreras_ 

aduaneras que pudieran ir.pedir su &gil y silllO desarrollo o::xrcrcial. ID 

exigua de su poblaci6n se traduce en acicate para la búsqueda y uso oo 
sist:enus que pcnnitan el ahorro de fuerza de trabajo. Cuonta con gr"!!_ 

des yacimientos de carb6n, energHico que utiliza para fines industri~ 

les y donésticos; en 1660 sus minas producen cinro veces nús carb6n -

que las del resto del mundo. En estas condiciones nos preguntilITDs qoo 

país podÍa conpetir con Gran Bretaña en el desarrollo de una nueva for 
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na ele energl'.a qua pu:ilera ser puasta en cualquier parte a disposición 

del d..eoo o corrprador del carbón. 

"La era del vapor dió oomienzo poco a poco; pero durante un si-

glo o nás sus diversas aplicaciones en las industrias, el transporte_ 

e incluso la agricultura, sirvieron para aurrentar la preponderancia _ 

industrial brit:futica en la antigua historia de occidente" (47). 

Corro afinranos al principio de este inciso, los grandes canbios _ 

industriales se inician antes de 1750 y claro está continCian después_ 

de este año, por lo que creerros qoo la fecha y ubicación geográfica_ 

de este fenárero social es eminenterrente fornul, co:ro tanbi6n subdi"i 

dirtlir los 237 años posteriores a 1750 y considerar cono inicio de -

las dos siguientes revoluciones industriales la fecha en qua se util!_ 

zan los notares el~ico y de conbustión interna en la industria, o_ 

el rrarento en qua se aplica la corrputaoora en los procesos industria

les nodemos. 

Las innovaciones te~l6gicas, han bereficiaoo a la hunanidad al 

tierrpo que han provocad:> profundos canbios sociales, culturales, polf. 

ticos y sd:lre todo, ecxm~ni.cos en todos los países eel mundo, indus-

trializaci::>s o no. 

Creeros qi.e los apuntes precedentes NJS penni.ten proponer cono 

eefinici6n ele ~voluci6n Industrial: 'lbd:> caubio cutlitativo y cuant:!:_ 

tativo, s!Dito o paulatino con efectos trascendentes, que registra la 

industria en sus sisteiras y técnicas ele produ:::ci6n. 

l. 4. REVOUJCION EO:Jmo!ICA. 

Son dos las ra.1'.ces que sustent:iln a la econonúa oorro sistena cie!!_ 

tlfico y te6rico: " ••. 1) Las q:>iniones y las concepciones desarrolla

das por la filosofía a lo largo de los siglos, dentro del. nargen de _ 

su sistena y de su concepto varibale según las ~s, referente a la 

vida social y, en especial, a la econanía; 2) Las experiencias y COI]! 

probaciones ad:¡uiridas por los honbres de la vida económica práctica, 

es decir, por hatbres poli ticos, ftmCionarios de la administración y_ 
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a:xrerciantes en su rontacto =n los prd:Jleiras del rrorrento y de la ~ 

lítica econánica ..• " (48). 

Desde la antigredad hasta la baja Edad Media los filos6fos se 

ooupan de cuestiones econánicas, atendiencb exclusivarrente al aspec

to del deber ser, es decir, caro un terra esenci.alnente lótico. Plat6n 

y Arist6teles estudian esta nuteria ron un enfoqlE político social; 

los escolásticos abordan esta nuteria con una proyecci6n netanente _ 

noral, es decir, desde su ángulo lótico y solo les interesa precisar_ 

hasta ql.É punto las a=iones econ6rni.cas de los honbres son confonres 

con la doctrina de la Iglesia. ra filosofía del pensamiento eo:m6rni

co de la Edad Media se apoya principalrrente en la pro¡:orcionalidad _ 

qoo debe existir entre prestaci6n y contraprestaci6n qre se da en -

cualquier operaci6n de canbio, surgiend:> de esta f6nnula la teoría 

del justo precio. 

las opiniones ecorónicas de la Iglesia se transfornan gradual

rrente, al ritno en qlE evol!X!ionan la vida citrladana y el carercio;_ 

en los prirreros años del siglo XIV se analiza el prd:Jletro de los P"!:. 

cios, la utilidad de los bienes y su grado de aprovechamiento, con 

el único prop6sito de justificar a la actividad carercial y sus ga

nancias. 

Resulta cE gran inportancia para la evoluci6n de la econcmra la 

teorl'.a del dinero, pues deja de lado cualquier consideraci6n <E l'.nd?_ 

le nora! y se refiere al dinero en su iratiz purarrente econ6mioo, da!!_ 

do respuestas econánicas a los prd:Jlenus econánioos, al na.rgen de -

cualquier consideración teológica. 

El Derecho Natural = disciplina independiente ejerm gran i!!_ 

flooncia en la doctrina clásica de la econonúa política; doctrina -

qll'! desarrolla varios de sus oonoeptos, apoyada en los acuñados por_ 

la filosofía noral " ••• J\darn Smi th adopt6 de Hutscheson, entre otras_ 

ex>sas, el roncetpo de la división del trabajo, el concepto del valor 

y del precio, asl'. = la teoría del dinero y de los inpuestos • .1\00-
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m3s, la orientación utilitarista ele la teoría posterior de la acono

núa ¡:olítica se renonta a los conceptos de Penthillll, inspiracbs en el 

Derecho Natural, scbre la volición ele los individoos qtE buscan el _ 

placer y sienten el dolor. Finalrrentc, el principio de la prestación 

reciproca, qtE cleseupciia un papel tan inportante en la ecooonúa polf. 

ti.ca, ha sido tonudo prestado de la cbctrina del contrato Social. -

Tanbién el carácter manifiestarrente individualista, atanístico y ab

soluto c'e la economía política cl5sica, qtE encuentra su expresión _ 

sobre todo en los notivos supuestos de la actividad hurrana y que no_ 

c'ej6 lugar a ifuas evolutivas, es un producto unívoco ele su estredia 

dependencia ideológica de la filosofía noral practicada en el siglo_ 

XVI. •• " (49). 

Desde la Reforna hasta rrediados ool siglo XVIII, varias nacion

es europeas aplican un conjunto oo rredidas econáni.co-políticas qm _ 

tienclen a increnentar el bienestar econ6mico-social cb sus habitan-

tes. Disposiciones re carácter econ6mico Estatal qm propenclen al _ 

increrrento oo las fuerzas productivas en la industria, agricultura y 

o:mercio. Estas nedidas re corte noná.xquico absolutista las coooce-

nos con el l10!lbre ele nercantilisno, cbctrina eooo:Smica que c'esarro

llaron, entre otros países, Inglaterra, Francia y Alenania, en la -

época cb la acumtlaci6n originaria cbl capital. lils teóricos oo es

ta doctrina consireran qoo la ganancia se genera en la esfera ele la_ 

circulación y quo la riqueza de los estados se sustenta en el dinero; 

o:>nsecmntrnente sus recomendaciones teóricas tienden a insistir en_ 

la n<-><X>Ülliu qw tienen Ll!; naciones de atraer y acumular para s! la 

lll1i'Or cantidad posible de rretales preciosos (oro y plata), por todos 

los rredios existentes en la !!poca, exportando nercarer!as al extran

jero, prohibiendo la exportación de dinero, etc. 

El ocaso oo esta doctrina eoon6mi.ca se produjo a mediados ool 

siglo XVII ron el progreso ool capitalisrro, teoría económica que ~ 

tiene qm la fmma clc increrrentar las riquezas oo un país es la p~ 
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ducci6n de la riqueza y no el p=so de circulaci6n de la riqooza. 

la Escuela Fisiocriltica, bas,lCla en las ideas filos6fico-socia

les qm llevan el sello del iluninisno; plantea cono prd:ilenu social 

el ele la plusvalía o produ::to neto, rediaza la idea rrercantilista de 

la riqueza rono acunulaci6n de dinero en un pa!s; considera com:> la_ 

fmnte de la riqueza a la naturaleza y por ende, la sociedad para -

prosperar y desarrollarse solarrente debe acatar los dictados de las_ 

leyes naturales, mi.snas que ronstituyen el orden natural porque han_ 

sicb puestas en acci6n por Dios, y s6lo con su concurso puede crear

se el produ::to neto. 

los fisi6cratas definen a la plusvalía caro un increrrento wate

rial de los valores de uso y no cono un increrrento de valor en sí -

mi.srro, a ellos corresponde el nérito de situ.:ir la fuente de la riq~ 

za social en la esfera de la produ::ci6n de la riqueza y no en el ám

bito de la circulación de ésta; fervientes partidarios de la propie

dad privada y de la libre caipetencia afirman que la econonúa debe _ 

funcionar libre de trabas, es decir, el circuito econ6mi.co de prod~ 

ci6n y distriboci6n de la riqueza ro debe ser perturbado con la in

tervenci6n del Estado, principal.l!ente con la creaci6n y aplicaci6n _ 

de rredidas legislativas. Esta tesis económica se redoce al clásico_ 

" Laissez faire et laissez passer " reduciendo al Estado a la cali~ 

dad de garante de esa libertad ron la sola facultad de vigilar el -

respeto absoluto a la rniS11E. 

La Escuela de la Econanía Política Clásica reeITplaza las ideas_ 

ecx:inánicas de la Escuela Fisiocrática, uno de sus fundadores y pre

eminente representante es Jl.dam Smi.th, quien defiende la libertad de_ 

caiercio contra las las limi. taciones feudales y critica seriarrente 

la teoría y pr1ictica del rrercantilisno. Analiza la estructura so-· -

cial burgesa y por prinera vez señala a los trabajadores asalariacbs 

catO una clase especial, haciencb destacar de marera singular la ~ 

sici6n de intereses de esta clase frente a los intereses de los po

seedores. Desarrolla su cbctrina ecoOOnúca apoyado en la teoría del 
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valor y de los precios y la teoría ele la distribuci6n. Considera a 

los precios coro el factor cbterminante en la producción y distribu

ci6n cb lü totalidad de los ingresos. La fuente de sus reflexiones 

t.e6ricas es la naturaleza de la riqueza que es igual ul trabajo - -

anual de un pueblo, pues lo que crea el vulor es el trabajo aplicado 

a la producci6n. 

La producci6n para l\darn Sl1li th depende de la di visi6n del traba

jo y la divisi6n del trabajo de la fluidez ele rrercado, ya qoo sin -

canbio ni caipra no pmde existir divisi6n del trabajo. Los precios_ 

son detenninacbs por dos factores: la relación entre oferta y demm

da y, los costos ele producción de un bien que se integran del sala-

rio qoo se paga a quien realiza el trabajo, del interés o ganancia _ 

con qoo debe beneficiarse el capital invertido y de la renta que ha_ 

de pagarse al propietario del suelo utilizado para la prnducci6n. 

David Ricardo, otro de los fundadores de la econonúa plltica- -

clásica critic6 la teoría del valor de l\dam Slllith detrostrando que no 

se debe confundir el trabajo requerido para la producci6n de las !re!:. 
cancl'.as con el trabajo necesario para ad:Iuirirlas; que el valor solo 

se halla detenninacb por el trabajo invertido y que la detenninaci6n 

del valor por el tienpo de trabajo invertido conservu su plena vi~ 

cia bajo el capi talisno. 

Para David Ricardo el salario y la ganancia son dos partes del_ 

valor creados por el trabjo, por tanto, la disminuci6n del salario 

eleva la ganancia y la elevaci6n del salario disminuye ~ta; asimis

r.o, clisl:.ingu:i entre el Vctlor de uso y el valor de canbio, consider~ 

do que el valor de uso es i~tico a la utilidad del bien y el valor 

de canbio se reduce a la capacidad del bien para caiprar otros bie-

ncs. 

Considera qoo el precio se detennina atendiencb principalrrente _ 

a la escasez o abundancia de un bien, qoo el precio re un bien esca

so es in<Ependiente de la cantidad oo trabajo que su producci6n re--



27 

quiera, detennirand::>se solarrente por el poder adquisitivo y <Eseo de 

c:onpra de los sujetJ:>s Ó'mandantes " ••• En cuanto a los bienes reprod.':!_ 

cibles a voluntad, el valor del bien o la cantidad de otro bien cua:!:_ 

quiera contra el cutl pu=de ser canbiacb ... corresponcb a la cantid.:ld 

relativa de trabajo necesario para su producción y no a la remunera

ción nuyor o rreoor pagada ¡::or este trabajo ... " (50) . 

Este tratadista clenostr6 cbjetivarrente qll:! la renta no se oon

trapone con la ley rel valor sino que por el contrario la renta sólo 

se explica si se parte de dicha ley; admite únicam=nte la renta dif'O_ 

rencial y rechaza la renta absoluta. La renta diferencial la reduce_ 

a dos Cl.Estiones fundam:mtales " ... 1) A pesar re la existencia de la 

renta diferencial, sigue en vigor la ley original del valor de cam-

bio, dado que la renta no es la causa del precio y por consiguiente_ 

tanp:>co es parte ó:!l misrro, sino que se presenta s61arrente COTO con

secuencia de la fornaci6n del precio, de nod::> que la explotación del 

suelo no d'1>e ser considerada C0!1D factor de costos, quedando elimi

nada en el proceso de la fornuci6n d'!l valor. El valor lo chtenninan, 

en canbio, los oostos m3s altos aGn necesarios ¡ura satisfacer la '"=. 
nunda, y se a::np::ine exclu.sivanente oo trabajo (cantidachs de trabajo) 

y capital, y 2) Debido a la o:mstante stbida de los precios del tri

go, la renta del suelo tiere la tenooncia a aurcntar ininterruipida

ncnte, mientras que el beneficio tienoo a bajar, quedamb invariudo 

caro nuqnit:ud constante el salario ... " (51). 

El nivel del salario se enCU'.Ontra estrechanente vinculacb a las 

fluctuuciones ele la oferta y la dcm:mda, pi.es se trata de uno m'is ele 

los factores de la prodt=i6n y por ende tanbién está sujeto a un -

precio, consecuent:errente a nuyor oferta de mmo ele obra rrenor sala

rio e inversmrcnte. Distingue entre salario rP_al y salario n::mtlnal; 

el ~;dlur.io t-s.11 es cst.5.tico, invariablP., pnes su única finalidad es_ 

la cb gllrantizar el mínino existencial del trllbajacbr, es decir, el_ 

salario real ¡xmllite al trabajacbr satisfacer (micanente sus necesi-
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dadas fisiol6gicas y las carodidades habituales. Para este autor el 

beneficio del capital es un beneficio residual, p~ recibe COITO ga

nancia el rendimiento llltino de la producción; lo que queda una vez 

dedu::i.d:>s el salario del trabajador, la renta del suelo, etc. 

'Ihanas l1d:lert Malthus, fundador de la econanfa política vulgar, 

trata de e>q?licar las desigualdades ecor6rnicas que se dan entre tra

bajaoores y poseecbres de los rredios de produ:x:i6n a través de las _ 

leyes naturales. Afima que la ¡:dJlaci6n se duplica cada 25 años, es 

decir, que la hum:midad tiende a propagarse con nuyor rapidez que el 

a\Jlellto de los nedios fu sustento; la htmenidad crece en progresión_ 

gcc.nétrica, mientras qoo los rredios de subsistencia awentan en pro

gresHSn aritnética. I:k? esta tesis se infiere que la mísera y peoosa 

sitw.ci6n de los trabajadores es oonsecuencia directa de la superpo

blaci6n absoluta, pues al reprodocirse los honbres con nuyor rapidez 

que los modios de subsistencia se propicia la miseria. 

Este autor rechaza la teoría del valor y de los precios sosten:!:_ 

da por Ricanlo, apoyando las tesis al res¡::ecto elaboradas por Adam _ 

Snith; para Milthus la justificaci.Sn de los costos de prodtx:ci6n ra~ 

ca en la necesidad del constante abastecimiento ee los rrercacbs, ab~ 

tecimiento q\J'! debe ser proporcional al volurren de la denunda efecti

va, por tanto, la oferta y la dem:mda i.npondrán el precio natural y_ 

el precio de rrercado de los bienes. Asimismo, los salarios tanbit3n se 

d?terminan por la oferta y la cEm:mda, las leyes de rrercaoo sobre las 

que influye " ••• el fOndo de capital para salarios, la &!mmda de tra

bajo de <!l resultante y las costurrbres .•. " (52). 

El socialisno Precientífic:o se apoya en las ideas del Derecho ~ 

tural oo la libertad e igualdad originarias del hanbre; reconoce un 

orden natural de la sociedad corro f1.J2nte de oonvivencia amónica en-

tre los individoos; orden natural que se perdi6 por las .inperfecciones 

hunanas y los defectos de los sist:enu.s existentes. 
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Esta escoola considera cono causa del deterioro económico exis

tente a la distrihoci6n desigual da la propiedad y a su e><plotación _ 

ilimitada con fin<:!s egocéntricos. Critica la situación social y eco

nánica de entonces al agravarse las tensiones sociales por la ere- -
ciente industrialización ele los paises, prodocit'én<bse la proletari~ 

ción de arrplias capas sociales con el conseoonte increrrento cle la mi 

seria social; ante est.:i situación se plantea la cuestión de o5no es_ 

posible concc.rt:.'.lr esta circunstancia a:m el efecto benHico cle una ~ 

da eoonánica en desarrollo rrecánioo y a.m6nico, tal = lo afirm:iba 

la cbctrina clásica. Sin errbargo, el ich:U de las cbctrinas socia

listas es la vuelta al ortl=n natural, orden qoo garantiza la igual

dad penranente y total de los individu:>s. 

El socialisro ut6pioo est.i.nó que el orden social natural ¡xX!i:ía 

ser reclesciliierto ne<lianti'! l" raz6n para realizarlo ¡::csteriomente _ 

de nanera directa. Frente a esta tendencia sur-e una proyección rea

lista en el transcurso del siglo XIX y opina que el derrunbe dü or>

cbn social cxistenl:ú, y su sustitución por una sociedad socialista, 

será el resultado neresario del desarrollo social y ecor6mioo, y que 

este proreso puede ser prd.Jacb científicarrente. F.ste socialisnn - -

científico o hist6rioo evolutiva foo en prilrera línea ideología ale

J111Ila, encontrando su expresi6n en la <bctrina cb Carlos !·m-.<, quien_ 

en s>1 análisis =iprende la vida de tnd:J el cuerpo social en una re

gularidad clar.:mente cleterminam y no se limita s61o al análisis de_ 

la vida econánica, sino qm pretende cbscmrir la ley de evolución 

de la sociedad capiblista. Marx es el prim:>r investig.i.dor qoo cons.!:;. 

OOra, atioodarrente, nl CJ.pitalisuu cc:m '..!.~ fPfÓrrt"-no social. 

Marx elabora sus teorías eoon6micas apo-¡'1do en los conceptos de 

la cl:x::trina clásica, inprimi~ncblcs un noovo contenido con sus inteE_ 

pretacioncs socio16gicas. En su teorfo ¿¡parere la o¡:x:>sici6n de Cbs _ 

clases, la capitalista y la oo los obreros; los prbn:tros du:ubs cb 

los ncdios de prcxluo::ión y los segunCbs únicanente ele su fuerzo. de 
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trabajo; esta divisi6n dualista de la sociedad sirve a Marx para - -

reenplazar la oonrepci6n amónica del equilibrio autarátiro de los 

intereses opuestos, por el principio de la lucha de clases; ludia -

que finalnente desenbocará en la dest.ru:::ci6n y derrutbe del sisteiro _ 

capitalista de producci6n. 

La conpra de la fuerza de trabajo, por el capital, está sujeta_ 

o::no cualquier corrpra de cualquier mercadería, a la ley del valor -

del trabajo, según la que el valor de las nercancfos está determi.na

cb por el gasto de trabajo que se requiere para su producci6n, oons!:_ 

cuent:arente si la llUilO de obra es una nercadería que su prq:>ietario _ 

ofrece en venta, su valor se detennina por el valor de los alinentos 

que el obrero necesita para su manuteoci6n. El capit.J.lista cx:.it'ra _ 

la nano de oora al valor, representaoo por el salario del trabajo, _ 

recibienci:l a canbio el -reducto elaboracb por el trabajacbr en el -

proceso de producci6n. IDs valores que de este noao crea el cbrero_ 

¡;x:>r encina de sus rostes de sustento, benefician al capital y se tr~ 

ducen en plusvalla, ¡;x:>r ende, solamente el capital gastaoo para el _ 

trabajo vivo genera una plusvalía. 

La '!Eor!a de la Producci6n. Para Marx la producci6n social se_ 

divide en cbs secciones: la producci6n re rredios de producci6n y la_ 

producci6n de víveres (rredios de stbsistencia); las qi.e son explota

das en fOnra capitalista y por tanto los enpresarios tienen sienpre _ 

una sola finalidad en .:mb3!l seccioms, que se traduce en la cbten- -

ci6n de la rmyor plusval!a posible. 

" Para la reproducci6n, existe, según Marx, oos posibilidades( ,-
ptede llevarse a cabo en el miSITO volurren o en fonra constanterrente _ 

anpliada. En la producci6n sinple no varían las relaciones cuanti~ 

tivas de producci6n y consUirO. Se invierte sienpre una masa igual _ 

de capital o:instante y variable, y se cbtiene sienpre igual cantidad 

de plusvalía que es ronsumida por los capitalistas para sus fines --
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particulares. En la produxi6n anpliacla, en canbio, se acunula una_ 

parte ele la plusvalía, de m:xlo que en anbas secciones se invierte un 

capital constante y variable adicional. .• " (53) . 

La eo:mo:iúa capitalista se nodifica CUIDtitativa y cualitativa

nente, este elerrento dinfunico, constituye la base de la ley de la -

tendencia decreciente de la tasa de beneficio, ley que afirna que el 

beneficio decrere constanterrente, según Marx este decrecimiento se 

genera ¡:x:irqre el capitalista se ve constreñicb a utilizar cada vez 

rrayor cantidad de capital constante, disminuyendo relativmrente el_ 

capital variable de nanera progresiva, lo que oirigina una tendencia 

al decrecimiento de la tasa de beneficio, indicio del constante desa 

rrollo ele la fuerza prod=tiva social ful trabajo, el increrrento de_ 

esta fu?rza y el abaratamiento de la producción, son en realidad la 

verdadera finalidad de la creciente inversión de capital constante, 

pues este proceso contribuye a abatir las horas de trabajo para la _ 

prodLX:Ci6n de los rredios de sustento necesarios para la ll\111Utención _ 

del obrero y a que una parte creciente de las horas de trabajo es-

tén s6lo a dis¡:osición del capital para produ::ir plusvalía, es decir, 

el trabajo adicional que beneficia únicarrente al capitalista, sin -

contraprestación alguna. Plusvalía relativa es la ¡:x:isibilidad de in

crerrentar la plusvalía disminuyendo las horas de trabajo que produ-

cen el equivalente del salario de trabajo. Plusvalía absoluta es el_ 

increrrento de la plusvalía rrediante la prolongación de las horas de 

trabajo, dedicadas a la procuración de la plusvalía. 

la teoría de la concentraci6n afirrra que el crecimiento del ca

pital social se inpc:me con la concentraciGn cb c.:>pit.:ilcs ']:J. forrracbs 

que suprinen su indcpendmcia individual pitril trar.sforrrar mochos ca

pitales pequeños en uno nuyor; esta concentraci6n permite transfo~ 

clones técnicas en el proceso éb producción, increrrentándose la fueE_ 

za productiva de trabajo que deviene en decrecimiento absoluto de la 

denanda de fuerza de trabajo,generándose otro proceso sociológico -
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consistente en la scbrepcblaci6n de la clase cbxera que constituye tm 

ejfucito industrial de reserva ron su o::msecrente depauperizaci6n. 

Este ej€rcito iOOustrial de reserva al invadir el trercado de ~ 

bajo provoca una sd:Jreoferta que produce una baja en el precio de la_ 

maoo oo obra. 

~ así a disposicilin del capital una nasa de uaoo oo d:lra cu

"iO nivel de vida ntmea podrá elevarse por encina del ml'.n:Uro existen

cial; este ej€rcito industrial de reserva cxmstituirá si.enpre una PI!:. 
si6n oonstante sd:ire los salarios oo los cbreros en activo, rebajand:J 

el valor de la maoo de cbra. 

Las crisis oo la sociedad capitalista son periódicas y su volu

nen e intensidad aurentnn constantenente, en parte debicb a una scbJ:!:. 
producci6n de capital fijo, en parte al sti>oonsmo de la clase cbrera, 

la que está inpedida a participar en el increrrento del bienestar = 
consecooncia de los bajos salarios pagados en la produ:ci6n capi~ 

ta; estas crisis peri6di.cas ad:¡uirirán tal .i.nportancia que será inev!_ 
table el derrutbe del sistam capitalista, por o:mst,i.tuir su nodo de_ 

producci6n una anonmlidad en la estru::tuni social, anonmlidad que 

se rranifiesta con el antagmi.srro de las clases sociales qoo rivalizan 

entre sí (poseedores y desposeídos) • ltl obstante la tenOOncia que ha

cia el desarrollo mini.fiesta la producxti.6n capitalista, !!sta se blo-

quea por una barrera infraix¡\Eahle que es el propio capital, pi.= su_ 

finalidad y sentido de prodixx:i6n no consiste en la fabricaci6n dal _ 

na"jOr núnero posible de valores de uso siro en la autx:>explotaci6n dal 

capital, lo que significa que se produre únicamente en beneficio de~ 

capital y no para increrrentar el nivel da vida oo quienes verdadera

rrente prodix:en, los obreros. 

En el sistena capitalista, la producción tiene = limite la~ 

tenci6n y realizaci6n de un beneficio y oo la satisfacción de las ne

cesidades de la sociedad. R'.lr el carácter social antagonista del cap.!:_ 
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talisrro, es I.6gicx:> qm a las crisis econánicas se unan las crisis ~ 

líticas y por tanto, qm el proletariaéb por tredio ele un acto revol~ 

cionario tare posesi6n crl poder político y transfiera la propiedad_ 

ele los nedios cle p:rodl=i.6n al Estad::>, acto revolucionario qoo da ~ 

cimiento a la dictadura del proletariaéb con la finalidad cle condu-

cir a la sociedad a una as0ciaci6n libre ele :indi vidl.DS en la qoo _ 

desaparezcan las clases sociales; a enta teor!a se le cx:>n:ice caro -

teoría cle la socialización la qm afinre. que los elerrentos ele la ~ 

OCll\Ía socialista futura se enctl3ntran en el caléb ele cultivo en qi.e _ 

deviene la econooúa capitalista. 

la fonre. coopera ti va del proceso del traba jo, la consciente a

plicaci6n de la técnica y oo la ciencia en la producción, la explo~ 

ción racional ele la tierra, la transfonre.ci6n de los rredios ele trab~ 

jo :individuales en oom.males, la trans fonre.ci6n oo nurerosas enp.re

sas, oo sociedacles an6ni.nas, en propiedad Estatal, son tendencias a la 

socialización del proceso eror6nioo dentro del sistema capitalista. 

cnio podenos ooservar la ecoranía socialista tiene su base en 

la propiedad social oo los nedios ele producci.6n qoo- se mmifiesta en 

ébs formas, la propiedad Estatal o ele to<b el pteblo y la propiedad_ 

cooperativa. En la scpresi6n de la explotación del hrnbre por el h~ 

bre, en fin, el socialisrro pretende dar satisfacción a las crecien-

tes necesidaoos Irateriales y culturales de la sociedad en lo general 

y en cada uno cle sus mienbros en lo particular, scbre la base de de

sarrollar de manera continuada y planificada la eool1QT\Ía nacional e_ 

incremmtar sin interrt.pci6n la productividad del trabajo social. El 

socialisrro asegura un proceso planificad:> y oontinoo de la produc- -

ción qoo permita el rápid:> desarrollo ele la econ:J1nÍd nacional para 

aurrentar el bienestar de las nasas pq;>ulares. lll socialiS!ID se le -

cx:>nsiclera CXllTO la fase prirrera e :interior de la sociedad canunista. 

la Doctrina F.conánica ool Ccrnunisno. El cammiS!ID es cx:>nsidera

éb caro la forna superior de organización de la sociedad humma, es 
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1m téginen social sin clases, siendo el p\Eblo el úniro propietario_ 

de los nedios de producción y con una igualdad social plena de todos 

los mierrbros de la cxm.midad. En esta sociedad el hatbre y las fuer

zas productivas se desarrollar§n integrallrente scbre la base de una_ 

ciencia y una técnica en constante progreso. Para alcanzar los nive

les 6ptinos de producci6n de riqueza .social que pennita hacer reali

dad el principio de cada uno, segGn su capacidad, a cada uno segün _ 

sus necesidades. 

Desp00s de esta s1'.ntesis histórica del desarrollo de algunas de 

las doctrinas eronánicas que se han elaborado desde el inicio de la_ 

hl.VTlalÚdad hasta nuestros días, ¡;odenos afinmr que la eco.ncmfo caro_ 

ciencia estalla las actividades de la huranidad relativas a la pro

ducci6n, distribuci6n y oonsUlP de los satisfactores y servicios ne

cesarios para el desarrollo integral del organiSITO social, en tal -

virtud, oos atreveros a proponer = definici6n de Ievoluci6n ~ 

mica toCb canbio instantáneo o gradual que tienda al ¡;erfeccionami!!!!_ 

to de los si tenas y nedi.os de producci6n, distribuci6n y consUll'O re_ 

los bienes y servicios necesarios para la satisfaoci6n de las neces!_ 

dades de la sociedad. 
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La rellgi6n, rrezcla heterogfuiea, de creencias o d:>gnas, de sen!:! 

mientas de veneración o terror, de nomas rrorales colectivas o indi vi

duales, de prácticas rituales, de elerrentos ideo16giros y fantásticos, 

es el rredio qoo utiliza el honbre para relacionarse con Dios, esencia 

de la religi6n; relaci6n qoo se irani.fiesta de m'1!lera plural o singir

lar según se reconozca la existencia de 1!1l.1Ch:Js dioses (politeísrro) o_ 

de un solo dios (m:moteísrro). 

2. l. I'OLITElS10. 

Este tema, pretendenos enfocarlo desde un punto de vista emi.nen

teirente socio-cultural, tocancb superficial.nente si ello foore rrenes
ter, cms tienes filos6fico-teol6gicas; =nsiihrarerros caro punto de _ 

partida las oofiniciones que de poli teísrro y nonoteísrro, propone el _ 

diccionario enciclop&lico Quillet. 

"Politeisno (cf. polys y the6s) m. cbctrina qoo sostiene la exi:!. 

tencia de muchos dioses" (1) • 

''»:>noteísno (cf. nono, the6s e iStTO) Doctrina Teol6gica fu los _ 

qoo reconocen un solo dios" ( 2 l . 

El PoliteiSITO, forna ordinaria oo las religiones en la antigoo-

dad, obliga, aurqoo a,, ner.era sintética a rf'_señar algunas fu las rel.!:_ 

giones antigU.'.lS, procurando sean las de mayor significado para la oo~ 

secuci6n de los objetivos de este trabajo. 

l. - RELIGION El3IPCIA. 

" •.• Ya JlcrÓcbto había definido a los egipcios caro los m'is reli

giosos de los horrbres ••• " (3), atributo qoo creemos chbe considerarse 
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rasgo característiro de todos los pueblos de la antiguedad. l\ctu:il

irente, la religi6n egipcia ha sido definida =: " ... una actitud _ 

social, seriam:mte asumida, de indi vidu:>s o de grupos frente a la o 

las potencias qi.e les parece disponen en últino extreno de sus in~ 

reses y destioo." (4). Ringgren y Stran, sostienen que para entender 

y facilitar el estudio de la religi6n egipcia se <'JP...ben considerar _ 

diversos CC11pOnentes: " ... un CC11p0nente intelectual, el ronoc.i.mi.en

to de las fuerzas cbminantes; un ronponente enocional, el sent.i.mi.e!'_ 

to de dependencia respecto de ellas y las acciones derivadas de es

tos prineros factores, y por fin una inplicaci6n social, puesto que 

la religión es asunto de la canuniclad" (5). 

Para los egipcios la religión = fenáreno social, es el ins

trurento qte les permite evidenciar su afán colectivo de no perecer 

ante la naturaleza y destacar su integración a ella; sus creencias 

religiosas revelan la gran tribulación que les enbarga por la inmi

nencia de la destrucci6n del rnuncb. Preocupación que los inpulsa a_ 

conservar el mundo circundante, pt.es la creaci6n es el milagro q"" _ 

se produ:e en rredio de lo increacb, que la envuelve. IDs egipcios _ 

controlan la ronstante arrenaza del oo ser, por la fuerza de los ri.:. 

tos, que día a día, ejecutaban para nulificar a Apo¡:his, la serpie!'_ 

te c6smi.ca en su acción devoradora, sin llegar a eliminarla. 

Para el pueblo egipcio el universo tiene rrayor iuportancia que 

el nrundo objetivo que lo l.i.mi.ta, de uqlÚ el Wasis qin pone en las 

necesidades del espíritu. 

La religi6n egipcia, en opini6n de alguros estudiosos de la ~ 

teria " ••• era una verdadera física te6rica que inrorporaba todos -

los elenentos de una COSllOlogía que tendía a convertirse en co~ 

nía caro consecooncia de la roncepciOn cíclica del universo ••• Con 

todo no hay que confundirse: El:¡ipto conoció lo q\E podríanos 11.anar 

con propiedad una ciencia. Pero el hecho de que la ei<presi6n racio

nalista haya servicb para cxxnunicar nás cosas que las purauente ~ 
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nicas, caro el cálculo o la cirugl'.a, es algo Irás que excepcional. Un 

tratado de naiicina, repertorio de reretas y diagn6sticos, es en -
efecto racionalista, pero es un h.Urno religioso, = el hinno cle -

.Khrunm ••• d:mde encontranos el m'is línpicb ensayo de un sisteml del _ 

haibre." (6). Este himno expresa la índole científica de la religi6n 

o el carácter religioso de la ciencia, según se prefiera. Las twbas 

reales del NtEvo Inperio oonservan verdacleros tratacbs de astrooomía 

te6rica, en los tableros y textos mitol6gicos. lns treinta días del_ 

nes, son representados por treinta personas en cortejo, y " ••• un es

tuiio minucioso de sus narbres ha remlado que los egipcios poseían_ 

un oonocimiento sorprendentarente preciso de las irregularidacles de_ 

la mircha de la luna." (7). 

Ios egipcios conbinan la ciencia y la mitología para expresarse, 

por ejenplo, la exposici6n de una dinámica celeste en la que se tra

za el cielo oon un línea ct>licua y la barca solar desplazándose bajo 

él. la línea ct>licua sugiere la f'-"'rza de la gravedad que mtEve al _ 

sol (parte física), el sol transportáncbse en una barca (aspecto nú

tico). 

Si la cosnología y la COS!lPgOnía, son de gran inportancia para_ 

la religi6n egipcia, los ritos inpregnaébs de una gran significaci6n, 

rrerecen especial atenci6n. Por causas hasta hay desconocidas, los -

egipcios se valen de los ritos para expresar sus coJX>Cimientos coSITO 

16gicos y los avanres qre en este terrero iban cbteniendo. 

Los dioses egipcios, seres imaginarios que p!Eblan el universo, 

entre los que destaca 1-t!ter, traducido del copto o::no dios o diosa, 

expresa la idea rercana a lo qre se entendía al final de la antigi.e

dad por Deu, que en la actualidad llillllilJTOS Dios. lns dioses egipcios 

anl:rqx:rtorfos por excelencia, no por su aspecto hurmno o parcialnen

te hlDilllD, sino por su OJ!llXlrtami.ento emi.nenterrente hUlllnO; no poo-

den existir sin un scporte naterial, una apariencia, una presencia 
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fisica: una estatua, una inngen, un animtl sagracb, un árbol, etc. 

Contrariarrente a la t=logía cbgm'Ítica, en la religi6n egipcia_ 

los dioses no han sicb revelacbs, surgen cono necesifud de las eiq:ie

riencias, son consideracbs fmntc gereracbra de los fenáienos natur~ 

les; prmba de ello el mito de Nebtu de Esna (señora de la Tierra y_ 

la vegetaci6nJ . CUancb ella recorre sus chninios, a su puso florecen_ 

las plantas. 

Los aninules sagracbs son o::msicleracbs el alnu o ba de los dio

ses; el Carnero de M:mdes inoorporaba las al.m3.s de los dioses R.1, aiu. 
Geb, Osiris; el o'?lebre .n.pb a:mgregaba las alnas de Ptah y Osiris. 

El oonO'.!pto de alnu en la religi6n cristiana posee un sir¡nificacb to

talrrente distinto al qm le atribuyen los cgi¡x:ios, pues el ba de los 

egipcios se consideraba OOITD una facultad real o irraginaria para cam

biar de apariencia; por ello era atributo propio de los dioses o de _ 

los nruertos: los vivos no tenían ba " ••• en ténninos mis abstractos se 

puede definir el ba egipcio caro la relaci6n entre dos nnmclos, sensi

ble e irraginario, y el sign:i de su interacci6n ..• " (8) . 

Aceptar que las fmrzas de la naturaleza dan vifu a los diferen

tes dioses egipcios, no irtpide que se les considere cbtacbs de senti

mientos y reacciones humnas caro la alegría, la tristeza, el anor, _ 

el odio, el coraje, el rencor, la debilidad: ha= trilltpJS, mienten, 

engañan, etc. Debenos señalar que son d:Jjeto de culto las personas de 

los dioses, no las fuerzas naturales que representan; excepto el cul

to al sol caro tal, practicacb desde el Antiguo Inperio, ensalzacb -

por l\khenaton (1372-1354, a. C.). 

Osilris dios que se identifica oon el grano que renace desptés 

de sE51brarse, con la crecida del Nilo tras el estío, con la luna y el 

sol, terrninacb el períocb de invisibilidad, es ante tod::l la s upervi

vencia espiritutl, el príncipe que se preserva en su hijo que descubre 

despté> de su muerte (cbgm'l de la resurrecci6n) • Estos fenárenos con

siderados conductas divinas, preocu¡;>an sd:Jremmera a los hcnbres, se 
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les tiene por necesarias para la supervivencia ele la raza humma son 

por ello esperadas y deseadas o, provocadas cuancb es indispensable, 

rrediante prácticas ri t\Bles. El harore cuancb muere, cuando ca1pleta 

su cklo vital, garantiza su innoxtüidad valiifuicbse oo f6nnulas y 

ritos adecuacbs que le permiten equipararse al dios para participar_ 

oo su eterna retorrn y así él misno recaienzar. 

En los mi tos egipcios los dioses a veces mueren, la muerte es 

el puente que o:inumica a la vida mundana con una vida m3.s segura y 

duradera, con el eterno retorno; tal es el caso de Osiris, muerto a_ 

lT'aOOS oo Seth (enemigo del derecho patriarcal, reprosentacb por Osi

ris y considerado en Egipto coro justo) crinen que deviene en fuerza 

generacbra y garante del ete= retorno de Osiris. 

Los dioses egipcios poseen la ft~rza suficiente para influir en 

la vida personal de los individuos, pero carecen del poder necesario 

para canbiar el =so de los eventos celeste.s, lo m'is que pueoon ha

cer es dejar de actuar p<'Xa frenar o retardar la re.:ilizaci6n oo és

tos, sin poder alterar sus resultacbs; el propio clemi.urgo caro po- -

seedor del conocimiento total, puede prever o anunciar el destino -

del universo, incluso coro creacbr del mundo puede ser su destructor 

para dejar de '[Xlseer una existencia personal y voluntaria y conver-

tirse en el caos para renacer, pero nunca podrá actuar según su a~ 

dría. l\dem1s los dioses amantes del orden y del concierto !Maat) ~ 

poco desean alterar los resultaé'.os de los acontecimientos; deseo que 

en la nByoría oo las veces logran Gnicarrente con la ayuda de los ~ 

bres. Esta canunidad entre harines y dioses es la verdadera raz6n de 

ser, es lo que da senticb a la religi6n egipcia. 

Inicialncnte los tenplos o santuarios se constituyen por rrod:?s

tas chozas, establos de arcilla en fornu de barca o cavidades en el 

acantilacb que albergan los fetid1es o ani!!Bles sagracbs y pasan por 

rorad:! del señor scbrenatural al que rinden culto los cilllr;esinos y -

cazacbres clel Valle del Nilo. l'osteriornente, la arquitectura reli--
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giosa utiliza la piedra en sus cons.trucciones y edifica portentos ~ 

no Karnack. 

!os tenplos o noradas ele los dioses, en concordancia con el r"!!_ 

go del propietario, debían contar con " ••. lo necesario para la orga

nizaci6n correcta ele los diversos servicios de ofrenda ele alirrenta

ci6n y de bebidas, ele vestidos y perfurres, inprescindibles para el _ 

oonfort de (Su Majestild) y por otra parte tenía que inscribirse in

telect:ualrrente en el sistema ele representaci6n cuyo centro era dios. 

Dado que en su santuario cada dio.> era la fuerza supremo. del numcb, 

es natural que alrededor de su estatua el edificio entero fuese la 

inngen del numd:>. El refinamiento de ese esquerra o5smico habría ele _ 

variar oon las distintas (;pocas y aparecerían diversas especializa

ciones ••• " (9) , a:mo la alegoría ele la creaci6n del mundo descubier

ta en el tctplo solar cle t>euserre (Quintil Dinastía) o bien el reco-

rrido diurno del sol que se encuentra representado en el tenplo de 

Karnack. 

El techo de los santuarios dccoracbs con estrellas ele oro scbre 

foncb azul o ilustraciones con no ti vos astroOCmioos en las que se a

precian esquemas míticos ele los cíclos solar y lunar, los principa

les planetas y constelaciones las .llrogenes rituales referidas a los_ 

suoesos acaecicbs entre los lírni tes del cielo y la tierra, grabacbs _ 

en las paredes del taiplo, precisanente en el espacio que se locali

za entre el techo y el suelo, referían escenas correspondientes a r!_ 

tos de formaci6n del propio tenplo y a la introducci6n del Fara5n ~ 

tre los dioses. 

Al lado de este tipo ele tenplos " •.. el \falle. del Nilo conoci6 •.• 

los tenplos solares abiertos, en los qm se podía wr un obelisco ~ 

losal, cooociclos bajo t>euserre de la Quinta Dinastía, y mis tarde en 

las nedios practicantes del culto solar, ele los que surgiría Akhen

aton ••• " (10). 
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Los ritos expresan la voluntad del hCllhre por conservar el mun

do existente y explotar en su provecho los recursos que le brinda la 

naturaleza; aclenús en tanto qua din5rni.ca del rrn.imb, constituyen la _ 

actividad del tenplo. La periodicidad con qm se practican hace S1t'9. 
ner qua los egipcios tenían pleno conocimiento de los cíclos c6smi

oos. El mito refiere sienpre la i.mlgen caipleta de una fase dSsmica_ 

y recuarda la destrucci6n final, en oontraposición el rito, tiene ~ 

no finalidad úrúca evitar la destrucción del mundo. 

Los ritos eran acciones prosaicas qua aó:¡uirían significación _ 

religiosa porque se celroraban en terreno sagrado " ... las prescriir

cio?Y'ls de los papiros nos enseñan que es necesario fabricar figuri

llas de cera con la efigie de aquellos a los qm se pretendía conju

rar, escribir sus nonbres en hojas de papiro, después golpear los -

objetos y escupir encima, profiriendo las mis terribles inprecacio

nes, antes de arrojarlos finalnente al foogo aniquilador. Estos ri

tos debían ser ejecutados ootidiananente oon finalidades cósmicas, 

podían serlo tanbién con finalidades políticas, para redu::ir a la i!!! 
potencia a los adversarios de Egipto y clel rara6n •• ," (ll). Entre -

los ritos qua poderos cx:msiderar de rrayor significación, se encuen

tran, el practicado para conjurar diarianente al dragón cósmico .Apo

¡:his (ilragen del caos, que to<'bs los días anenaza con detener la 1113!. 
cha del sol) ; la inwcación de la renovación de los ciclos natura

les, este rito, precisa la confección de una estatuilla de Osiris en 

la qoo se de¡::ositan y riegan semillas para su germinación "· •. las -

inágenes esculpidas en el tenplo para evocar dicha ceretonia repre

sentaban a los dioses Osiris-Sokaris recibiendo en su trono el hare

naje de los dioses Hapy y Nepri, agua y tric_p ••• " (12); el rito que_ 

invoca el rotidiun::i retorno ele la luz y la creaci6n reo:irrenzada, se_ 

lleva a cabo consagrancb en los tenplos una flor de loto, de oro, -

que sinboliza al dios sol (Aton) cuando nac1a coro un niño entre los 

~talos de un loto. lDs dranas sagrados protagonizac:bs por los dio

ses, se representan por actores profesionales, sin qoo se requiera 
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de tm p!Dlico espectacbr. Algunos de estos ritos son escenificacbs en 

santuarios a los que estaba prohibicb el acceso del ptcl>lo. Otros se_ 

representaban en el atrio o en los patios exteriores del tenplo, ante 

la presencia de un gran núrero de cbservadores. 

La participación del faraón en la práctica de los ritos o en la 

representación oo los draJTl3S sagrados, contra lo qm pll'.liera suponer

se, no es indispensable y en la mayoría de las veces es swstituido 

por los sacercbtes, incluso, en la representación del drama relacioll!!. 

cb con la conservación y transmisión del poder, actos en los qm debe 

considerarse caro inevitable su participación, es reenplazado por tm _ 

sacercbte especial llarnacb el sacerdote del rey; lo que nos permite _ 

suponer que el faraón, participa únicarrente en los ritos de ftmciona

miento del cosnos, desde el oospertar matinal del dios qm pone en ¡re_ 
vimiento el universo, hasta la presentación de los prisioneros enea~ 

nacbs para su ejecución (sinMlica), quienes representan a los pueblos 

vencicbs por el faraón para extender el daninio de Egipto y el orden_ 

de sus dioses al nuncb entero. 

" ••• El conjtmto de estos ritos se encuentra en una cerenonia muy 

espiritualizada qm ju:¡aba un papel capital en la qoo culmina el es

píritu del ritual "9ipcio, se trata de la ofrenda de Maat, el orden-

verdad-justicia ••• " (13). Una estela de Tutankharr6n Horerrheb nos rn~ 

tra clararrente que Maat, en tanto que hija del cbniurgo, se q.one al_ 

desorden, afirmando que el rey " ••• ha eliminacb el desorden en Egipto, 

mientras que Maat, es estable en su lugar •.• Maat no es únicarrente un_ 

principio te6rico, sino qm tanbi1\n es su aplicación; aquí es cbnde _ 

se cruzan los cbs aspectos del fara6n, cargacb de ritos del tenplo -

por tm lado, y de tareas políticas por el otro, que se identifican el 

uno con el otro en planos diferentes .•• hacer reinar a Maat no es tm 

asunto de la exclusiva conpetencia del rey, sino qoo tocb rnuncb, cada 

uno a su manera y en su esfera y ele acuercb con sus posibilidades, -

tiene que sorreterse y conformarse a ella ••. lo qm se requiere del 110!!! 
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bre no es una actitud pasiva qoo se limita a oo alterar el ordm es

tablecido, sino al =ntrario en una participación activa, en muchos_ 

casos en el cuiplimi.ento oo lo prescrito, qoo C011pOrta deberes huna

nos y sociales tanto cnro el respeto oo ciertos tabOO.. y el culto a_ 

los dioses ••. Existen ciertas relaciones entre Maat y la vida', consi

oorada COTO foorza fundarrental del universo; las dos son elennto CO!!_ 

servador que debe ser especialrrente nuntenido para qoo todo el resto 

dure." (14) • 

Para carprender el por qoo la religión egipcia coloca al fara6n 

en el centro oo ésta, es necesario entender qoo la civilización egiJ?. 

cia vivía del pensamiento ml'.tico y no del abstracto. El rey honbre _ 

qoo lleva las insignias del poder es lbrus, dios nonán¡ui.co , dios v:!:_ 

vo, en penranente boon estado, característica qoo lo distingm de ~ 

rus entidad divina. El dios rroná.rquico, en tanto qoo hijo de Ra, se_ 

sitGa en un plaoo de igualdad con los denás dioses, sin que ésto lo_ 

libere de las debilidades propias de los hatbres, debilidades qoo oo 

inpiden qoo sea consiooracb dios y por tanto una de las fi.erzas neo::_ 
sarias en el edificio filos6fico qoo ronstituye la religi6n egipcia. 

la teología egipcia (refexi.6n scbre la divinidad; scbre lo ima

ginario nútico) florece en el Valle del Nilo, en cbnde el coorpo sa

cerdotal realiza un esfuerzo s1.preno por organizar el nuterial míti

ro y religioso y, crear las asociaciones y asimilaciones entre los _ 

dioses. Los mitos egipcios describen fen6n:mos naturales o sociales, 

tal y CC1TO se produjeron, imaginariarrente, la prirrera vez, en un pa

sado lejano; pasacb qoo es al misno tienpo un presente permanente en 

el interior de una concepción cíclica del nrundo; peculiaridad del -

pensamiento religioso egipcio, en donde oo existe la noci6n del ti"!!! 

po abstracto, sioo únicarrente la del tienpo estátiro, o::msideracb ~ 

no inmutable; c:liJTEnsi6n en donde los arontecimientos se producen pe

ri6dicarrente y nuntienen un valor cosnol6gico actual, igual al de la 

prinera vez; consec<Enwrente cada rrorrento cbl pasado, es tabmit?n un 

rraiento del presente o cbl porvenir, por ello resulta necesario co~ 
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cer lo acontecido la prirrera vez, para ronocer y CC1Tprender lo coti

diano. 
Nurn el oceáno increacb del que todo ha surgicb, anterior a la _ 

creaci6n; creaci6n que resulta de la tara de conciencia del demiurgo 

que se diferencia de lo increacb. 'Ibrna de <::Onci:ncia que se despren

de de la declaraci6n del propio demiurgo, rontenida en la introduc-

ci6n del libro de la destrucci6n de l\pophis (papiro Bremne-Rhind, -

312 a. C,) y la estela de Chabaka (fines clel siglo VIII a. C.) de la 

teología Menfita " •.• l\si habla el señor universal;cuancb yo vine a _ 

la existencia, el ser vino a la existencia; yo vine a la existencia_ 

en fonra ele Khepri -el sol naciente, literalnente el que deviene- -

que vino a la existencia cuancb la princra vez ... " (15). La tema de_ 

conciencia del demiurgo l\tum, se opera cuando éste se transfonra en_ 

el artesano Ptah, quien para venir a la existencia se pens6 a sí mi~ 

no y, para dar vida a los otros seres tanbién los pens6 generalizán

dose a partir de este rrarento el proceso creacbr " ••. el coraz6n y la 

lengua, han ejercicb el poder soore todo porque Ptah está dentro del 

cueJ:pO, en tanto que coraz6n, y dentro de la boca, en tanto que len

gua, de todos los demás, los honbres, los animales, los insectos y_ 

de tocb lo que vive en general, que piensa y ordena lo que fil. quiere 

" (16). 

Ia prinera preoct.t>aci6n del demiurgo, en los orígenes de la - -

creaci6n es la nutl.tiplicaci6n de la especie, engendrancb por ello -

una pareja Clm y Tefnut, a partir de la cual la vida se propagará -

oormalrrente, de tal manera que el punto de partida del universo lo 

oonstituye una triada: Un dios padre, una diosa rradre y un dios hijq 

hijo que deviene en especie de dc:Dle de su padre. La expresi6n cJ1is!_ 
ca de este tena se encuentra en el mito de Osiris -que es todo lo que 

reccmienza- , en el que se manifiesta una de las rrás inp:>rtantes in

quietu:les de los harbres. Este mito se preocupa por el destino de -

los padres y de los hijos a la moorte de los prineros. Establece la 
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legitimidad del <lerecho sucesorio¡ así al mito de la resurrecci6n de 

Osiris se le agrega tantiilln el de la familia patrilineal oon Isis y_ 

lbrus, y el de la legitimidad del nacimiento de lbrus, a quien se o

torga el trono de su padre con preferencia de su tío, poi:que el hijo 

debe suceder al padre, segtin decisi6n de la Asanblea. 

La teología, especulando a partir de los datos de la mitología, 

habilnente asimila entre sí cniceptos vaganente parecidos, define la 

carpetencia ele los dioses y los organiza en colegios. l<hnllll, dios -

cread:>r que debe infundir el scplo de vida al enbri6n en el vientre_ 

materno, se equipara a un dios del viento CllU, que se e>q>resa con el 

n\EVO nclTi:>re que se le da: Rhnum-<ltu. La gran Enelida caipuesta ini

cialnente por noove dioses, ideada en 11eli6polis, paulatinanente - -

ad:lptada por un gran nCmero de sacercbcios, con las rrodificaciones _ 

aoordes a las necesidades locales, la encontranos en Tubas integrada 

por catorce dioses. Estas adaPtaclones stilordinan la primitiva Eneá

da al dios local, dejando el resto caIO estaba. 

La síntesis divina nejor realizada por los sac:erOOtes egipcios_ 

es la de Osiris y Ra, dioses opuestos en principio ¡X>r notivos polí

ticos, pero con caracteres com.mes que perrni tieron su aprox:imaci6n ._ 

Ra dios sol, f=i.te de toda erergía debía proporcionar regul.anrente _ 

foorza y vigor a to<bs los dioses. Osiris en tanto que dios ll\\Erto, _ 

residía en el munéb swterrlineo a traW5 del cual pasaba fatal.rrente _ 

el sol (Ra) para renacer día a día. Siendo Osiris t:oOO lo qi:e rea:>

mienza, lleno de energías de resurrecci6n, permitía a Ra renacer ca

da mañana, a canbio Osiris tenía que sufrir la insolaci6n para ca~ 

citarse y poder recaienzar. 

" ••• El genio sintetizacbr egipcio, o:mcibi6 el alma c:onpleja -

a:llbina.ci6n de Osiris y Ra, en un solo dios, cuya perfecta unidad se 

enct.entra definida en la estela de libidos de Ranses IV ••• Ra se le~ 

ta cada día y llega a Dat para ejecutar el destino de ese país y !:a!!! 
billn de los países extranjeros. 'IÚ estlís sentacb CCllO él. Se os llana 

(Osiris y Ra) el alnB c:onpleja a los cbs c:onjuntanente ••• en cuanto -
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todo lo que decls, ro teneís más qi.e una boca •.• " (17). 

Las relaciones qoo se establecen entre la divinidad y los cre

yentes son de cbs tipos: la piedad personal, o:xiprende los contactos 

personal.es entre el creyente y la divinidad; y la noral, se refiere_ 

al carácter religioso de las relaciones individuales en la colecti~ 

dad. 

Una estela de Neferabu, puede ronsiderarsc CXlTO el nejor ejem-

plo de piedad personal: " .•• Yo era un hoobre ignorante que no tenía_ 

raz6n alguna no distingcla el bien del rral; cx:mo había correticb un 

ac!D de transqresi6n contra la C.inu (cbnde reside la diosa en la Ne

cr6¡:olis tebana) , ella ne di6 una lecci6n y yo estuve en su nano día 

y ooc:he: estaba sentad:> sobre los ladrillos cx:mo la mujer parturien

ta, y por más que solicitaba una iluminación, ésta ro venía. Enton-

oes ne sooetí a la Cima de Occidente, ~ poder es grande, a to<bs _ 

los dioses y a todas las diosas; esto, yo lo diría a los rrayores y a 

lo peqlEños que hay en los equipos de trabajacbres: tened cuidado -

o::m la Cine, porqoo hay un le6n en el interior de su punta; ella go!_ 
pea= un le6n feroz, persigoo a quien ha correticb. rontra ella una 

transgresi6n. Pero cuancb yo he clarra<b a mi señora, he adverti<b -

que estaba en camioo hacía mí, ron el aliento dulce, se giró hacía _ 

mí en su generosidad, hizo desaparecer la enfernedad que ne atenaza

ba. vea = la Cirra de Occidente perdona cuan<b se la llana ..• " (18). 

Ios dioses rojeto de la piedad popular egipcia eran figurillas_ 

esculpidas en el exterior de los santuarios o en peqooños acbrato- -

rios canpesinos; incluso árboles o anirrales sagra<bs, de los que ~ 

gipto psey6 un gran nt'.nrero: toros, carneros, O'.JO'.ldrilos, gatos, pe

ces, serpientes, etc. Ios visitantes de los santuarios llevaban rono 

ofrendas alimentos y a<brnos para los anirrales sagraoos, era a cargo 

de los sacerdotes que las divinidades aceptaran estas ofrendas. 

Ios creyentes ajeros a toda cuestión teol6gica, se roncretaban_ 

con pedir al dios de carne y hueso favores inrrecliatos, = la feclJ!!. 

didad que pretendían alcanzar las mujeres postránc:bse desnudas ante_ · 
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el carnero o toro sagrados. 

Una concepci6n generali:zada ele la religi6n egipcia, es el di.os 

que rrora en el honhre, ro CXll!O su conciencia o a::no una ¡x>sesi6n cJene_ 

níaca, siro para tratar ele eJ<plicar las diferencias ele carácter entre 

los h:lnbres. J\qUél que lleva en sí misno al dios seth, será necesa.ri~ 

rrente violento. 

Desde un punto de vista noral, los egipcios d:>ican la conciencia 

en el coraz6n y es ~te el qoo debe c:niparea!r ante el Tribunal Fune

rario de CSiris y rendir testinoni.o; testinonio del que depende el -

destino del lmb:re a quien pertereoa el coraz6n. 

Las egipcios, preocq;>ados por su suerte en este ajuste de cuen
tas, elaboraron diferentes ardides para salir bien librados de él y, 

es asl'. que reenpla:zan en la nomia el coraz6n por un escarabajo de pi~ 

dra, al que grababan la eJ<hortaci6n de no revelar nada que pudiese -

perjudicar a su dooño. Tanbién un final feliz se logra cbservand:> - -

ciertos tablé; y preceptos ele intm:6s social (ro rratar animlles sagr~ 

dos, abstenerse de practicar ciertos actos sexuales <Entro del t:enplo, 

etc.). 

En el antigu:> F.gipto los dioses tienen la ineluli.ble cbligaci6n _ 

de propotcionar riqueza y bierestar a sus fieles, se carece ele una rre_ 
ral ascética. El éxito de una carrera aani.nistrativa se considera co

no una recatpensa ele los dioses al funcionario pi:cho. 

En el Bajo In{lerio, apareci6 un dios cuyo llCl!b:re es el ele Salva

d:>r, con una sola misi6n, proteger o curar a los .harb:res <le las pica

duras de los esa:irpiones o de las nordeduras de las serpientes. Con

cepción contraria al universo religioso ele los egipcios, en el qoo -

los dioses necesitaban de la ayOOa. ele los ha!bres para nantener el o_:: 

den por ellos estableció:>. 

Este tipo de p:reoc11?<1ciones y cuestionamientos son propios ele -

las clases gcbernante y sacermtal, el cnnún del pmblo, nenas caipl.!:_ 

cado y exigente, s6lo espera de sus dioses protecci.6n y socorro co~ 

tra el nul, retribuyén<bles estos beneficios con ofrendas florales y_ 
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frutales o sacrificios en los oratorios carrpcsinos. 

En la época prehist6rica, los egipcios P.ntierran a sus difuntos_ 

sobre arena, tendicbs o en postura eibrionaria, rocracbs de ofrendas; 

costmbre que la gente sencilla preserva y hace llegar al F,gipto his

tórico. Desda simpre el rey foo objeto da trato especial, porqoo ~

te era el representante da los halb~ en el rruncb d:! los dioses, al_ 

que pasa a perterecer c:uancb rntr ..ce. 

El pueblo egipcio consciente oo qoo un cadáver aún nornificacb -

puede ser aniquilacb y, preocq>acb por ello, OOsa.rrolla diferentes ~ 

gu::ias para sal va guardar lo d:! la roso:xipasici6n, pms no concibe una_ 

supervivencia sin la conservaci6n del CIX!rpo. Tales argu::ias consis

tían en dt.plicar las nomias ron una o varias estatuas, depositar en_ 

las tunbas cabezas de repuosto, grabar en la paredas de la t\Ilba va

rias veces el oonbre del 111\X!I'to, vago equivalente <El cmrpo; fm:mu

lar naldiciones contra los profanadores de tutbas y conjuros contra_ 

los gusanos y serpientes. 

los faraones de la Dinastía XXVI nunca .iJmginaron qoo la vieja 

cultura egipcia influiría en el muncb entero con s6lo. abrir las pUE!X'

tas del país a los Griegos. Es tan foorte la influencia da la reli- -

gi& egipcia que pronto se extendi6 por toda Europa. !sis y Serapis _ 

prilnero oon:¡uistan el Mar F,geo, oonvérticbs en protectores de los ma

rinos; desp1~ Isis, soberana del destino al qoo transfOrma o detiene 

a su antojo, garante de la praresa de salvaci6n en el rrás allá que su 

culto ofrece a las masas hunildes, inpresiona vivarrente a griegos y _ 

rananos. Cl:m el Inperio lbrano, la religi6n egipcia se transforma en_ 

culto mistérico y asociada con el culto inperial penetra junto con -

las legiones hasta el ~ y el Dantbio. 

El culto mistérioo exige a sus adeptos la práctica de rituales 

inicátioos y un ascetiS!l'O. Las iniciaciones Isiácas tienen ~to ro

tuna:> en el Inperio, de ahí el gran ntinero de santuarios dedicacbs a_ 

!sis, diseminacbs por su territorio. Los locales en los qoo se efectll! 

ban los ritos iniciátioos se cx:xtp0rú'.an de salas decoradas con pinturill 
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y estatuas y corred::>res cbscuros qtE al parerer representaban los ca

nú.nos misteriosos del mís allá, que cleb!an ser reo:>rridos por el ini

ciado para sfuular la nn.erte, desptés ele la cual cooocería la iluni~ 

ci6n ele una nueva vida. La practica de ciertos rituales exigía agua _ 

rel. Nilo, la que debía traerse de B:¡ipt:o, a nenes qoo se bautizara ~ 

JlO Nilo tm estan'.}te con d...""COración Nil6tica o foora identificado otro 

río crno Nilo. 

Estos aspectDs de la religión egipcia, inportantes en sí nú.snos, 

no tuvieron una inflmnc.ta det:enninante en la cultura ocx:idental, en_ 

caobio el pensamiento egipcio penetra con una gran profundidad y per

llilrellcia en el =isti.ini.sno. "lb hay duda qtE la noción de trinidad _ 

provieoo <E B:¡ipt:o, o:.ro ya herros visto y, es en B:¡ipt:o donde exis t!a 

la idea da llll Dios-hoobre (el fara6n) • Asinú.sllO provienen de B:¡ipt:o _ 

directa o indirect:airente ciertos ritos y ciertas cerenonias qre atin _ 

se practican. Una doctrina surgida directarrente en B:¡ipt:o y que cono

ció cierto ~to en el nrun<b antigtD, ya que se han encontrado trata

d:ls en griecp, en latín y en oopto, es el hernetisllO, que había inl:e!l 

tado adaptar al pensamiento tradicional los nEdi.os ele e>q>resión de la 

filosoffo -redios qre los sacerdores habían buscado en vano durante 

nú.lenios y qoo se enCXllltrtlban ahora disponibles en el extranjero-" (19) 

II.- RELIGIW =· 
los cultos naturales y agrarios, los nás antigtDS de la religión 

griega, tieren prinada scbre otras famas litúrgicas porque las pe

qteiias c:arunidades helénicas dependen principalnente ele la agricultu

ra, no obstante haberse establecicb en tierras poco fértiles. 

Un esbozo de los cultos agrarios inpone la neresidad de referir

oos previanente a Zeus, dios wti.versal, qre habita en la cilla ele las_ 

nontañas, dcsoo doncX! controla las fl.X!rZas at:nosféricas qoo afectan _ 

la vida rural (viento, lluvia, nieve). "El sacerdote de Zeus era un 

hacedor da lluvia: durante los perlocbs de sequía pasaba un rano de 

encina sd>rc la sq>erficie de la foonte Hagno (Ia Pura) y en el acto_ 

ele las aguas se elevaban vapores que daban origen a las ni.bes" (20) .E!_ 
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rayo atributo distintivo de Zeus y sÍ!Tbolo divino por excelencia; al 

caer, el lugar que toca debe ser separado del mundo profano porqoo _ 

qu:xla cargad'.> de \ID influjo diviro que lo convierte en lugar prohi

bido (abaton), quien ose trasponer los límites de su entnrr.:i, oorre_ 

el riesg:> de perder la vida. Cuarnb el rayo alcanza a un individuo y 

sobrevive, es oonsick!rado un elegid:>, si nu:ere, es sepultad'.> en el _ 

misrro lugar y adorado caro héroe. • 

Los ritos at:rrosf~ricos en Grecia son escasos, debioo a las po

cas variaciones que sufre el régilren estacional de vientos y lluvias. 

La piedad de los canpesinos se encamina a dioses irás familiares qm _ 

z.eus; tiene oos objetivos: pronoV!?r la fecundidad de las plantas y 

de los seres vivos y, oonjurar las calamidades. 

La representación y m:mipulaci6n de los 6rganos reproductores,_ 

oc~an un sitio especial en los cultos agrarios, d?bido a la concep

cie5n que tienen los antigoos grieg:>s de la relaci6n que existe entre 

la fertilidad de la tierra y las relaciones sexmles; relacie5n que _ 

se funda en las leyes d3 la magia s:i.npatlitica. 

I.os Acarneos de Arist.6fanes, representan una procesi6n f~lica, _ 

celebrada en las Dionisíacas de los carrp:>s. Un esclavo con un enorne 

falo en braws carnina tras las portaooras de una canasta tcaneforasJ, 

mientras el señor de la casa entona hinnos en horor de falo personi

ficado (fales, el conpañero de Baco); tanbifu favorecedores de la f~ 

cundidad son los cuentos y bt'Oll<IS obscenas. las mujeres elaboran fi

gurillas de barro y pasteles con forira de 6rganos genitales que of~ 

cen a I:lE!!ffiter en las cerenonias llaloa y Tesnóforias. Segl'.in la leyen

da O:!Iréter y Jas6n, engendraron a Plutos (dios de la riqueza) sd:>re _ 

los canpos labrados, por eso en algunos pafses existía la costwbre_ 

de llevar a cabo las uniones sexuales en igual forna, para imitar a_ 

los dioses. 

En los ritos agrarios, la utilizaci6n de la oogia sinpat:ética _ 

C)q)lica el errpleo de la fterza de la sexualidad. otros ritos tienen-' 

su CJ<Plicaci6n en las relaciones religiosas y j ur!dicas que unen a _ 
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los harbres ron la divinidad; no obstante qoo la rosecha se ronsidera 

don divino e inprcpio para usos profanos, por derecho pert.enere al -

horrbre, quien para disfrutarla sin peligro deberá pagar una corrpensa

ci6n a su benefactores, de no hacerlo as!, oorre el riesgo de agotar_ 

su generosidad y sufrir las oonsecooncias. Tunbién los frutos se cC.s~ 

cralizan para hacerlos inofensivos, ofrendando a los dioses las pr1m!._ 

cias de los productos rosechados. 

La eirosione (buena salu:I) cuyo objetivo es remodiar la esteril:!:_ 

dad, ronsiste según Plutarro en una ranu de oli "° revestida de lam _ 

que se adorna oon las primicias de toda. clase ele frutos 11 
••• !os part:!,. 

culares adornaban ta.nbi6n su casa oon una eiresione, tal caro se hace 

todavía .•. el dfa de ranos, ron una mu de oli\<l bendecida ... " (21). 

Las panspermia (ritos de fecundidad), fiestas oalebradas despu& 

de la rosecha (Talisias), en las que se ofrenda una papilla, hecha -

ron una nezcla de g-raros llanum Tuargfüos y cocim en una marmita. _ 

Estas ofrendas tienen valor m!stioo cuando son ronsuni.das por los fi~ 

les, pi.Es se cree que les oonfiere un p;Jder vi vificacbr, si es qw no 

innortalizador " .•. El ejenplo n& caractcrístiro lo pro¡x>rciona el K:r: 

kron de nenta. Esta frugal papilla que pasaba por tener propiedades _ 

terap!iuticas, hab!a cxmfortado a ~ter en su du:olo, y los iniciados 

la tonaban imitando a la diosa, cuando inte.rrunpían su ayuno ••• "(22). 

Entro los ritos preservadores o apotropaioos, se encoontran: La_ 

lustraci6n; marcha qoo realiza una rruchacha desnuda a través del cam

[Xl o lDlil nujer en per!odo rrenstrual, para eliminar las erra.naciones -

pernicioc""; tiene ro¡¡o f.U1aliwd carear mígicarrente el lugar ront:arn!:. 

nacb. El Phanmcos, si.rrOOli za al rral misterioso o venero qm quiere _ 

desechar la ciudad; en Atenas, durante las 'Ihargelias, eran expulsa-

d:>s un harbre y una mujer, a quienes se colgaba un collar de hig>s, _ 

oogro para 1\1 y blanro para ella; concluido 21 ritual eran recibidos_ 

nuevarrente en el seno de la ciudad. 

El calend.1rio litúrgioo Ateniense se divide en dos pedodos, uno 
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dedicado a Dionisia (en el invierrol y el otro a Apolo (durante los n-e
ses restantes l . 

El inviero<> estaci.6n rica en festividades agrarias, época en la -

qie el honbre se pone en contacto con lo sobrenatural, recibe la visita 

de los dioses y de los l!ll!rtos y por ello celebran 11UScaradas y ritos _ 

orgiásticos. 1\1 inicio del invieITP, durante la vendimia Dionisio pres!_ 

de las osooforias, carreras de porteaCbres de oi:;coforcs (pillrpanos} • De

néter p.:it.."Oeire las fi.:>stas 00 labranza las proe:rosias y las t.esnúfo
rias; festividad reservada a las mujcms para celebrar el arribo de Ce_ 

re a la tierra, dura tres días: El J\n::>d:::Js, ascenso de las mujeres al _ 

santuario del 'Iesrroforion; I.a lCst:fil.a, ayuno y retiro para conrrerrorar _ 

el luto de Denét:er y la Callig(,nfila (bu<?O aluubramientol tienpo de go

zo en el que abundan los ritos de fecundidad. 

~ dicil3tbre a febrero, pc.ricxlo ricx:> en festividades religiosas _ 

de airácter agrario. En dicie:tbre, celebrábanse las haloa, festividad_ 

del c<mp> labrado en la qoo participan todas las mujeres, para venerar 

a Deuét:cr, llevando sl'.nbolos fálicos se entregan a ju..>gos inpúdicos, _ 

int:ercanbian groseras burlas e insinuacione~»cbscenas. En enero, las_ 

leneas, danzas extáticas practicadas alredeoor de la estatua pilar de_ 

Dionisia, por sus segui.Cbres, al rt!:no de las castañoolas y los tanbo

riles. &1 febrero, L>s an=m.."'"ias o fiesta de las flores duraba tres_ 

d1'.as: El priner día se abrian las jarras en las qoo se había feoronta

do el viro nOO\IO, cEspu!!s de la vendimia y se efectuaban libaciones en 

~r a Dionisia para desacralizar la cosecha. El segun00 día el !\reo!!_ 

te presidía un concurso de bebe<bres qoo debían tanarse rápidanente un 

ccngio (recipiente de vino) de tres litros; tanbitm en o::.ipañl:a de su 

esposa imita la boda de Dionisia y Ariadna. El tei:cer día, por la 1~ 

na, se derranaba en una grieta natural una panspetmi.a, para !lemes fu

nerario, cocida en las narmitas, en recuerdo O. los muertos del dilu

vio: llegada la tarde de ese misno día se gritaba foora de aqu! Keresl 

;las antesterias han acabado: . La presencia de los !<eres (genios in-
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fernales que se llevan las alJras de los rruertosl inp:¡ne a estos ritos_ 

un matiz siniestro. 

La proximidad de la prinavera, transfonra el carácter de las fi~ 

tas, el tres de lllll"ZO da la bienvenida al canbio de la naturaleza cele
brando acciones de gracias por el crecimiento de las plantas y de las_ 

cañas j6venes en hooor de Denéter • En tienpo de ve raro las fiestas en_ 

honor de D'.!Iréter carecen de elenentos Cl!lOtivos: las Talisias, ofrenda_ 

de las primicias de la cosecha. En agosto se realizan las eleusinias,_ 

justas deportivas. 

Cmo proparaci6n ele las rosnóforias se realizan las Sidra, en las 

que l:C!éter está asociada a los dioses del l\cr6polis, Atenea y Posei-

dón, poos las ofrendas que se depositan en estas festivid:ldes, serán_ 

buscadas neses desp\és por las exactoras, para derronurlas en los cam

pos de cultivo. Cererronia secrot:a en la goo el núrero de oficiantes es 

reducido. Los grandes misterios de Eleusis, se integran al caléndario _ 

lit(irqi.co desptrs de su arexi6n a Atenas; festividad cívica iniciática 

que no tiene relaci6n alguna ron la vida rural, celebrada durante el _ 

nes oo septieni:>re. En octtbro, períocb de transici6n, son celebradas 

las Piarvpsias, en honor de l\p:>lo, dios de los rebafus (bóvidos} y de_ 

la naturaleza salvaje, procura su crecimiento dan<b a las henbras do-

ble cannda; en tanto qm dios preservador aleja las calamidades agrí~ 

las re los caJtllOS. Patrtln y exterminador de las ratas y oo los topos._ 

Se le invoca caro dios ae loo lcbos para alejarlos de los rebaños. Al -

igual que /\¡:X:Jlo, !lemes es un dios de los rebaños y tiene a su cuidado 

el ganado nenor: cabras y carneros: sumanente popular en Arcadia y en_ 

otros lugares¡ se le a<braba bajo la fama de falo erecto o oo un pi-

lar con cabeza hll!Wla, los canpesiros al pasar ante estas im!igenes Ce-

positaban ofrendas y esparcían aceite a su alroded>r. 

Pan dios (teriom5rficol oon cabeza y pies de chivo, hijo de l!cr-

ncs, ronduce el coro de las ninfas gue encarnan los aspectos más divc_E 

sos de la naturaleza; bajo la forna aguípeda se les identifica con las 

fuerzas de la tierra. Pan y las ninfas son veneradas en el interior ele 

las grutas. El apetito sexual del dios Pan es insaciable y las m1i.s de_ 
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las veces las ninfas son vkt.inas de ésl:í! y ele los sátiros. Pan y las 

ninfas ro limitan su actividad al muncb pastoril, ésta se nanifiesta_ 

en toda la naturaleza. 

La organizaci6n social del Estacb Griego se apoya en la es~ 

ra familiar, las familias (gere) se agrupan en organizaciones frater

nas (¡:tu:atr1es), las que reurúdas en tribus constituyen la ciudad (""

lis} . la familia, es la cnc.:irguda cr preservar las trndir.iones reli

giosas. En la familia Griega pred:miro la organlzaci6n patriarcal so

bre los antigoos sistcJTUS nutrilineales. 

lDs dioses de la L:un..i.lia u:bana., entre los qu:? OCst.aca Zcus, p.:i

dre ele los dioses y ele los hoobres, protector de la familia patriar

cal, con diwrsas funciones a su cargo. Protc~ a la familia entera 

de las fieras y de los ladrones (Zeus Herkllios); salvaguarda la r~ 

za (7.eus Kt;l;sios), etc., al 7.eus, con facultades dooésticas se le 11~ 

m> Patroos (anoostral) y su culto se realiza en el seno del hogar. 

El hogar (Hes tia) tanbi&l es objeto de culto. La llana que ard1a 

en IH garantizaba la subsistencia de la familia; pennitir que se apa

gara se consideraba una falta grave. SegGn la leyend> Hestía, rechaz6 

las insinc1'1ciones de Apelo y de !Useid5n para conservarse, por siem

pre, casta; por ello el fuego sagracb dobe ¡>3rnanecer in-poluto, por _ 

eso era recarendable abstenerse de toOO acto licencioso anl:í! el fuego 

sagrado. cuando fallecía un mienbro de la fa<ni.lia se dejaba extinguir 

el fuego sagrado, para después er>:ende...'"5e ritualmmte. Hestía para g~ 

rantizar la estabilidad de las lll'.lradas hura.nas residl'.a en el centro 

de cada casa, porque as1 lo habfo dispuesto 7.eus, para honrarla, es _ 

dlligaci6n del jefe de la familia presentar ante la diosa a la des¡:o

sada, al recién nacido y al esclavo que acaboba de adJuirir; ofrenda!: 

le las p.rtmi.cias cle loo al.immtos, que son entregados a la llana del_ 

hogar, privilegio plen=te justificado pues Hestía es la prirrogo:;ni

ta de los Olínpicos.H&:ate, llenres o Apelo J\gyeus, son loo encargacbs 

oo proporcionar protccci6n es¡>3cial a la pu>rta de la casa. Artemis y 
su aoolita E:ilitia, tienen en sus. nuoos la soorte de las prturientas, 

pooden si as1 lo desean conrederles un allJTbramiento fácil. A esta -
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diosa se ofrere el sacrificio prenupcial llanud::> protélite y los ritos 

de resc.:i te por los que se di tiene el derecho ele entrar a una nueva el~ 

se de edad (efebos) o carrbiar de est.1d::> (teci6n casada). 

Ia religi6n interviene en el nutrirronio, el nacimientn y lu muer

te, granchs acontecimientos de la vi.da familiar que nnrcan tm tránsito 

paso qte coostiona lu est.Llbilidad familiar i' cxp::me a su:; micrri)[OS a 

oontaminaciones o contactos inpuros. !.Ds ritos practicacbs con rroti vo 

de estos su:ocsos tienen por objeto irrpcdir los peligros qLE mrenazan o 

asegurar qoo el carrbio operado sea bcn6fim. 

L:i desposada cl>anclona sus dioses ana:>o:;trales y adopta los de su _ 

esposo; apacigw ü los prirreros sacrifim..ricb i:-or últinu vez en el al-

tar familiar, les oonsagra los d:ljetos que m'.is ha querido durante su 

infancia. se purifica tonando tm baño a la luz ele las antorchas. Dur~ 

te la oomi.da cle bodas, ofrecida por su padre, pernnncce con la cabeza_ 

cubierta para precaverse de los pocleres naléficos. r:ebe hacerse adni.-

tir por los dioses de su esposo, para ello es oondocida de una casa a_ 

otra, en tm carro, seguido por una procesi6n que se ilunina con antor

dias. El esposo debe simular un rapto y tarar posesi6n ele la desposada, 

llevarla en brazos hasta el hogar, procurando que los pies de la espo

sa no rocen el suelo, s6lo así evitará la hostilidad ele los dioses; -

las ple<;arias y los sacrificios sellan la adni.si6n de la recién llega

da y sinbolicanente se enciende una nueva antorcha con la llilffi'l del he_ 

gar. 

El parto, foonte de inpureza detenni.na qm el nacimiento sea dij~ 

to de prescripciones escrupulosas. fu el nnrento del parto para oon:)u

rar el peligro que representa la casa ele la parturienta, se tmta pez. _ 

en el unbral y se ooloca una cinta de lana o un rano de oliva encina _ 

de la puerta, según el seID del reci6n nacido. Al quinto día to<bs los 

que han participado en el alunbramiento, intervienen en la fiesta de _ 

l\mfidrornias sonetiénclose a lustraciones, aclem'is un mienbro de la fami- . 

lia corre, desnucb o semidesnucb, alrechdor del altar cargancb al in-
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fante, después de qw el padre se ha dignado a levantarlo del suelo. _ 

Este rito tiene por cbjeto presentar al niñ:> al fwgo sagrado para in

troducirlo en la familia. Diez dl'.as de~ del almbramiento se efec

tmba la cerenonia de las derogaciones para anular las prdlibiciones _ 

qw pesan sobre la nadre y dar ratbre al recién nacido. 

El pedodo de transici'5n nús temido, es la muerte, nadie poode ~ 

jar de CUTplir las cbli9aclones que tiene oon los ITl1Ertas, l!stas oor

nallrente COTpeten a la familia y en caso de que la familia inCUTpla -

sus deberes, cual.quier ciu:ladam tiene cbligaci6n de realizar los ri

tos funerarios y dar sepultura al difunto, bajo pena de cooeter sacri

legio funesto para €1 y para toda la cxilectividad. Solammte los la~ 

nes y suicidas, eran oondenados a permanecer insepultos. 

El difunto v!ctina consagrada a los dioses infernales, era lavado, 

ungido, vestido oo blanCXl y envuelto cxin una nortaja, <Ej5ndole la ca

beza al desct:bierto reñida oon una oorona. &i la puerta de la habita

ci6n, donde se preparaba el cadáver se dejaba un vaso lleno de agua, ~ 

ritualnente pura, con el fin de que los presentes hicieran asperclones 

al salir oo allí y la ciudad no se contaminara con su inpureza. Duran

te un dl'.a quedaba expuesto el cuerpo en el vestrbulo ae la casa para -

que los parientes pi:6xinos entonaran las larnmtaciones tradicionales y 

derranaran sobre s! polvo o cenizas. Al d!a siguiente antes del alba,_ 

para no manchar la luz del dl'.a, el difunto era conducido a su úl.tina 

norada por el oortejo fúnebre, a=ipañado por las llOCC!ratrioes, y se

pultado con loo objetos familiares que su¡:on!an podr!.l ncccsit:.lr en su 

l:tmba: vasos , ves tillen tas , amas, etc. , oospu!!s de los funerales se les 

ofrendaban alirrentos, renovados al tercer, noveno y trigj!sino d!a. ~ 

terionrente, cada aro, en el nes de septieirbre en la fiesta de los an

cestros (Genesia) se les ofrendaban libaciones de agua, vino,leche, -

miel y aaei te, que se vertían en recipientes sin fondo para que llega

ran directarrente a su destin-tario. &l algunas omsiones se practica

ban sacrificios, la v!ctina de oolor negro, podl'.a ser un camero o una 

oveja o bien un gallo o un cerdo; aninales que eran qtEtMdos y se of~ 
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cían carpletos al dif\llltD. OJncluído el sacrificio, los oficiantes se 

purificaban, para desptés reunirse en un banc¡oote en el que se creía_ 

participaba el lllllCrtD. Es creencia generalizada que las al.nas de los_ 

nuertos descienden a los infierros sin esperanza de retnrno. seg1in -

la CXl9t:lllbre el dif\llltD recibe \lll füolo para pagar a caronte el via

je por la laguna Estigia y un pastel de miel para entretener los rol

millos de CanoeJ:bero y poder frarquear la puerta de bronce que oelos!!_ 

nente resguarda, y llegar así a los dcminios de Hades y su esposa, la 

terrible Perséfone. Estas creencias d1ocan ron el culto tributado a 

los mtErtos, pees las entradas d9l Hades tanbi~n funcionan CXll10 or!ÍC!! 

los a los qoo regresan los nu.ertos p:ira revelar el porvenir a través_ 
de los sueños. "La CX>Sbmbre de las ofrendas y cani.das funerarias ~ 

bién oontradice la ronoepci6n tradiciaial del Hades ••• " (23) • 

·~ que unidades territoriales, los estados griegos son colect!:_ 

vidades ciJtentadas por leyes y creencias canunes. cada uoo posee sus_ 

dioses pi::opios, distintns de los de la ciudad vecina; su suerte oo~ 

ele oo la buena vol\llltad y de la eficacia oo esos dioses ••• " (24) • 

la I!Elltalidad y el culto religioso sufren profundas rrodificacio

nes en cl nacimiento y desarrollo de la ciulad (polis)¡ los cultos ~ 

cales son trasladados de sus lugares oo origen a la capital. Los ate

nienses establecieron en la l\cr6polis un santuario filial oo llrtemi.s _ 

de Brauron e inrorporaron a sus tesm5forias las que se celebraban en_ 

Hal..iJronte, se anexionaron y reorganizaron las misterios de Eleusis. 

En el siglo VI a. c., se inician las grandes Dionisíacas, eclipsancb _ 

a las Dionisíacas locales. Durante la guerra ool Peloponeso y dcspllt'!s 

de pasar de I:pidauro a l?Jginia y lue;¡o al Pireo, se introduce en la -

ciulad, el culto de l\sclepios. Al centralizarse los cultos, los seJ:V! 

cios rituales pasan a nanas profanas, volviéncbse frívolos, quedan ~ 

ducidos a \lllc:ererronial sl'.nple. 

En la ~ oo Pisístrato, se trastocan los objetos religiosos _ 

de las festividades para tenninar en el vulgar pan y cirro oo los ro-
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rranos. Las Panateneas y las grandes dionisiacas son desnaturalizadas ;• 

se convierten en suntUJSaS festividades deportivas y artísticas. IDs 

hecatatbes pierOO!l el significado diviro que tenían en la religi6n an

tigua, la o::mltd.6n de los dioses y los rrortales al cc:rq:>artir el ~ 

te, para qood.U' = rrcra f6nrula de repartir víveres al pueblo. 

lb cbstante estas mutaciones, la religi6n griega logra trasponer_ 

a escala de la"l'l:Jlis los cultos dorn'.\sticos, con el fin de qoo tDdos -

los ciudadanas tamran conciencia de estar unidDG entre sí con los mi~ 

nos lazos ele solidaridad que existían entre los micnbros cle cada fami

lia. En seguncb lugar asegur6 el relevo de los antigws cultos palaci!'_ 

ges. Entre los nuevos prot:Ectores del Estado, con frecuencia sacw:bs 

ele los precedentes, habra ante todo un dios scberaro y una diosa cuya_ 

imagen fetiche tenía por funci6n salvaguardar la ciudad (Z<!us rolieus _ 

y Atenea Palias, en Abmas) ••• ror últirro, la religión cívica tenía que 

velar para qoo el favor de los dioses no se apartara del F.s ta do por la 

falta o por la negligencia de algljn individi.n: Así se encarg6 de inst!:_ 
tuir ritos cat:&tio:>s contra las .ilrpurezas que mrenazan a la colectiv!_ 

dad." (25) • 

La ciudad preservadora de la religi6n familiar a la qoo controla_ 

directarrcnte o irodiante las fratrías, hace respetar el culto a los -

nv..ertos y cbliga a los ciudaclaros a ctmplir sus cbligaciones para con_ 

los dioses, por ejenplo " ••• El recién casado está cbligado a ofrecer 

un sacrificio (gerelias) a los dioses de la fratría: luego sube con su 

esposa a la /\Cl:6¡lolis para recibir la bendici6n de Atenea, a quien re

presenta su sacerdotisa revestida con la 6gida" (26). 

Las fratrías, celebran las apaturi.as o fiestas de los que tienen_ 

un rnisrro padre, dedicadas a zeus Fra tries y /\tenca l\pa turia. Durante _ 

la Coureotis (tercer día de la fiesta) la sociedad aclmite al ni.00 en 

su seno, quien es inscrito por su padro en los registros de la fratría. 

La ciudad, dotada ele cultos dar6sticos, se le considera una gran_ 

familia. En Atenas el fuego sagracb de Hestl'.a se !TBiltiene vivo en el -' 
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Pritanoo, oc¡uí los representantes de la ciudad (pritanoos) tomm sus a

l.iJTent:os en car(m y reciben a las hl>'!spe<Es del Estado. la ciudad CU!ll

ta <XXI dioses arx::estrales, en particular !\polo, zeus HeJ:keios; los dio

ses serpientes que cuidan tanto del Estado = de las casas particula-

res. 
Las fiestas de zeus Polieus, son cultos net:anente poU:ticos, en -

tanto que zeus es dios scberano por excelencia; en Esparta los scrvi- -

cias de su culto carpeten Cmicanente a los reyes. 

En junio-julio se celhran las Dipolias en hcuenaje de Zeus Polieus 

(patrón de la ciudad) , la principal cereronia o bttfonl'.as, consiste en 

J..molar un bmy, en el altar erigido al efecto.Se cbjob.:l sueltos a los_ 

bueyes y el prinero que se acercaba a o::rier la cebada y el trigo allí _ 

o:ilooado por un sacerdote era abatido con una hacha por el matador cb _ 

bueyes, quien de i.rnrediato enprendta la huida a toda carrera. El aninal 

ser:i desollado y su carne servida en un ban:¡uet:e. IDs oficiantes se - -

echaban nutu..rente la responsabilidad por la nn:erte del booy; finalrren

te, el hacha era llevada ante el tribunal del Pritaneo y luogo arrojada 

al mar. 

la naturaleza poU:tica de las Diapolias radica en quo su benefici!!_ 

rios son los protectores poli tiros de la ciudad (Zeus Polieus y Atenea_ 

Pollas) • Varias familias sacerdotales int:ervi.eren en su celebraci6n. ~ 

da la ciudad participa en la m.ierte ritual (del bmyl y en la hecatmbe, 

verdacbra ccrnuni6n entre el clics y el hoobre, puos 6.stos roren al dios_ 

para apropiarse de sus poderes. El animtl sacrificado no es un bmy ro

nún sino un animal dios (Blblema de la realéza minoica) . En Magnesia -

participan en esta cererronia todos los elerrent:os sociales y no .solo los 

canpesinos, las plegarias ptiblic.is se hacen por la salud de la ciudad,_ 

del país y de t:ocbs sus habitantes; por la paz, la riqieza, la rosecha_ 

de trigo, el ganado, por otr11.S rosechas, puos se desea prosperidad en _ 

los canp:>s y rebaños caro elerrento de prosperidad n.:icioml. 
zeus dios universal encarna en cada o::munidad los principios que tras-
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cien00n a la ciudad: las reglas norales y religiosas, substrato de la 

familia; el respeto a las leyes de la ciudad, a los derechos del h~ 

ped y el peregrino, extranjeros que están desprotegidos por la ley; _ 

la invioL:ibilidad del juramonto ochre el que se fundan las relaciones 

entre individoos y entre estados. La pertI\3.00llcia del orden c:6smioo -

que inpide al harbre q\J'!brantar los JJ'.rni.tes asignados por el destiro. 

En reswen Zeus, salvaguarda las leyes ro cscri tas e i.nnutables de -

los dioses, por tanto las ciudades tienen la ineltrlible chligaci6n de 

:rendirle tributo. 

Atenea protectora de las fratrl:as, se identifica ron la ciudad, 

ella representa tcxlo lo que a ~ta le oonfiere personalidad. Diosa l:?_ 

cal, con iidi vidutlidad propia y oontrastable con la del pueblo veci

oo, tan es así que se habla de una Atenea de Ili6n, de rt:.6n, de Lin-

dc6, de Palene, etc. 

Atenea diosa arna da, quien osociada con zcus a la cabeza de los_ 

Estadls, representa la uni6 oo los dioses de la scOOranra y la guerra 

su misil5n es sal va guardar a la ciudad de las fwrzas externas qoo po!! 

gan mpeligro su autonanl'.a. los ciudadaoos CXX<part2n con ella sus ~ 

gdas, sw pe.nas, sus aspiraci.anes; su presencia es ootoria, se na.ni.

fiesta en epifanl'.as, es la vida cotidiana, la sacerdotisa vestida con 

la l!gida que ap.uece ante los recién e.asados, la rama del olivar de 

la l\crl5polis que cortada por los soldados de Jerjes crece al día si

gui.ente. Esta presencia la sinboliza la estatua de la diosa, q>.E po
see poderes sd:lrena turales CXl1D si fwra la diosa rnisira. La diosa re

presentada de pie y amada, sinboliza la gwrra; la paz se sinboliza _ 

con la estatua de la diosa sentada. Ella =rrob;i :ro:ilJrcnte el dest!:_ 
rx> de la ciudad y a ella se rendían los m'is fervientes hl:>n>najes. Las 

fiestas celebradas en su honor caiprenden dos cíe los: durante el 'IME 
~ (rrayoJ se purificaba el tenplo (callynteriasl y la efigie di~ 

na (Plynteriasl para rerovar el poder mágico de las estatuas, debili

tad::! durante el año, este día era nefasto, los tenplos pennaneclan ~ 

rrados para precaverse de las miasrras que se desparramoban al ser - -
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trasladada la estatua de la diosa del teTplo al falero, ronde era ~ 

da. Las panateneas, ata de j !Dilo eran celebradas al final del priner _ 

día del aro 5.tico (28 hecataibaion) , uros sesenta días después de las_ 

Plynterias y cada cuatro años ten!an lugar las Grandes Panateneas, pa

ra celebrar el nacimiento de Atenea y su vl'.ctoria contra los gigantes. 

Al alba del 28 hecatatbaion, después de la vigilia sagrada el pe

plo, tejió:> desde nueve reses antes por las arroforas y las ergastinas 

se trasladaba, en p:rooosi6n augusta a la l\cr6polis, en la qm se reu

rú'.an toó:>s los habitantes de la ci\Xlad agrq>aó:>s por edad, títulos cí

vicos y funciooos en el Estado. Atravesaba el llg:Jra, descendía al Eres 
teion y ahí se depositaba el peplo sct>re las rodillas de Atenea, rcro

vando as! la alianza del pueblo con su patrona, al misrro tien¡::o que se 

oonfeda a la efigie juventud y fuerza :rerovadas. 
En los sacrificios se innolaban animlles en honor de Ateooa Pollas 

Atenea Niki! y Atenea !Jygia, para recordar qoo el poder uni vernal de la 

diosa carprendfo el <bninio de la scberama, de la goorra y la salu:l _ 

(corporal y econánica) • El carácter político de estas ofrendas se con

firnu porque los ocho animtles sacrificados en honor de la diosa (va

cas y ovejas), son prqx>rcionados por las cmtro tribus de la ciudad. 

_En el calendario litúrgico, las PanateJ>OaS, tienen lugar en el -

rres lbcatoobaion¡ el d>ae de este nes se :reservaba a las Cronia, fies

ta que recordaba el pcrloó:> eqfilvoco en qoo el honbre gozaba de una f~ 

licidad waterial iramcul.ada, ignorando los bereficios de la vida so

cial que le aportada el reioo de Zeus, esta corarerroraci6n duraba un 

día y en ella participan juntos escalvos y honbres libres en rredio de_ 

una renovada igualdad. D:!s~ de este rlipió:> retomo al origen de las 

cosas, Zeus recupera sus furechos scbre la ciudad. El 16 hecatarba.ion, 

1'ls Sinoil<in~, bajo la protecci6n de Atenea connenoran el sinecisno de 

Teseo, quien puso las bases de la ciu:lad Ateniense. lhcx? dl:as desptés _ 

las Panatereas concluyen con la derrota definitiva de los gigantes - -

(s'.irrbolo del desorden) por Atenea. 

!os conceptos de lo puro y lo inpuro, ticn<?n distinto valor, esto 

depende del norento en qoo se les wiqw' la nanctia litúrgica se con--
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funde con la suciedad noral y así un asesino queda puro a partir del ~ 

nento en que lava la sangre que le mancha Cantes del siglo VI a. c. l • _ 

~del siglo VI a. c., (¡¡mento en que se constituye la Ciu:lad - -

Griega) es cuanó::l nare el sentilnient:o de solidaridad entre los ciudada

oos y la falta de uno recae sc:Dre tcxbs, convirtil!nd:>se las faltas di~ 

Ms en cuestiones de Estado. Los ritos cat:ártioos, en su prinera etapa_ 

tienen un origen agrario; ~s del siglo VII a. c., se les dota de 

un aspecto ciudadrux> y tienen sentido únicarrente en el interior de la 

ciudad las lustraciones cin:ulares, la ofrenda de las eirisione en las_ 

Piampsias y el Fáriraoo en las 'lhargalias. 

I.os ritos de adoleoencia, verdaderas oererronias iniciliticas. Las 

fiestas semic!vicas, semi.familiares de las fratñas, entre otras, te- -

n!an caro finalidad el ingreso de los niños a la cc:mmidad; llegada la_ 

adolecenciA, ten!an que pasar un c!clo de prU!bas rituales. Prilrero - -

eran separados de su gnp:> de edad¡ situados provisionalnente fuera del 

clan can> si estuvieran muertos (111.lerte tenporal); despl.és seguía un P!!. 
r1odo durante el cual vivl'.an lejos de los hrobres, en oontacto directo_ 

oon las futtzaS sc:Drenaturales: dioses de los mwrtos, divinidades nu

tricas (cw:otrofas) o nounstros cxin forna de anlmtl. Finalnente eran -

reingl:esados al clan, que los aoog!a =ro a unos resu::itados. 

!as iniciaciones femminas, sillples ooviciados religiosos, se pra"

tican en Atenas, Arist6fanes nos proporciona una lista de estas inicia

ciaies en el coro de Lis!strata, entre las que destacan las arreforas -

(tejedoras del Peplo de Atenea) y las osas al servicio de Arb:!ml.s Brau

taú.a. 

Estos ritos seful.an el fin de un período prd>at:orio, illpuest:o a un 

~ de edad en la persona de sus representantes, pero adem.1s su ~ -

ci6n beneficia a toda la ciudad. 

La ci\Xlad un organisno abierto de oorte universalista, ca10 lo de

nuestra la rellgi6n de Zeus Polieus. Los santuarios fanosos oonstituyen 

verdaderos polos de atraoci6n, por ejE<lplo desde el siglo VII a. C.,._ 

los J6Uc:os de las islas de A!¡ia enviaban delegaciones oficiales a la _ 
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isla de Delos, en donde se cantaban hirroos en hooor de los dioses y de 

los hfil1:Jes. Las truchachas de la isla para agradar a la muchedtmbre co~ 

nopolita quc la visitaba, procuraban imitar tocbs
0 

los dialectos grie-

gos e incluso los balbuceos de los bfubaros • Esta feria intemacional _ 

se realizaba al margen de las festividades oficiales. Delos desenpeña

rá un papel poiltico al oonvertirse en el o:mtro de la oonfederación 

Ateniense, siglo V a.c., seclc de las anfictionías: asociaciones poHt!_ 

co religiosas que rourúan a ,.-¡oollos que viven en el entomo de un s~ 

tuario. Las anfictionl'.as bajo la égida de poseid5n y De:retcr, ocupan _ 

un lu;¡ar inportante en el pantOOn F<jueo y datan de l\pocas renotas. La 

anfictionl'.a de la Federaci6n de las 12 villas J6nicas de Asia Meoor, 

adoraba a !l:>seid5n Heliconios, dios da la l'lclike, p&:¡ueña ciudad del _ 

pel.oponcso; relebraba la fista federeal de las panionia en el santua

rio de cabo Mi.cala, imrolando un toro sagrado, saretido previanente a_ 

un rito de lustración y cansagracilin, se paseaba alrededor del altar,_ 

de sus nugidos se ooten!an presagios para las cilrlades de la federa-. -

cioo. 
Otras anfictionías po'",,eid5nicas se realizaban en Ck¡uesto, en el _ 

islote de Calauria, inclul:a varias ciu:lacl!s de la Arg61ida a las qm _ 

se añadían Atenas y Arcarenos. El santuario de Ibseid6n nunca perdi6 _ 

illportancia internacional, durante l11ldlo tienpo fue un lugar de asilo_ 

inviolable. Al igual qi:e Atenea y 1-k!ra, Dc!téter fue a veces una diosa_ 

pollada len Grecia Central) y por ello mudlas anfictionías dependen de 

su jurisdicci6n: la nús célebre, es la de Delfos, en el siglo VI a.c.,_ 

se coorerta un acoon:lo con Delfos, convirtiéncbse asl'. en segunda capi

tal de la ll.'i0Ciaci6n: después la sea. de las Asanbleas, ser§n, alte~ 

tivanente telfos y l\ntela. 

Las anfictionl'.as pudieron consagrar la unidod de Grecia, aparea?n 

cuancb la ciudad aún es noldcable, sin enbargo, los particularisnos -

fueron nús fuertes y lo inpidieron. El papel ¡unheli;ruco de Delfos se_ 

dcbi6 a los jlJ9<JOS pl'.ticos y al oráculo. La religi6n griega traspone _ 

los nmus oo la ciulad y se uniVCJ:<'..aliza, gracias a los santuarios p~ 
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~ y a los gnuxE5 jU!>IFS. 

• ••• Las ~ Sa1 las. reurU:Qies pariJcl&icas que se celwran 
ocn l!Dtiw de los grandes j""'.Jls. lb se puede descaxx:er su carlicter _ 

J:ellgfooo; tenran ~ en las ""'1tuarioo; una tregua sagrada, sol.em~ 

nente pmclanDda por herald:ls a traWs oo b>do el lllJlléb griego, garan

t:izafu el libre tdinsitn a toc1:is los que deseaban asistir a ellas 1 las 

~ se desarrallof>an en presencia del clero e iban aooopaña

das de piai<bsas aimomias ••• • (271 • &i ocasiones se les atribula un _ 

origen fmer.uio al iqual qoo las ju:.;¡os: Ol!npiCXJS, Itsmtoos, Nerreos _ 

y l'1ticos; silllilitld!s que resultan intrascendentes, pues los juegos _ 

flD!rarios se oeldmibml en el mm!nlX> de los flrerales y oo estaban -
sujetes a una calenaori.zaci.: los gnuxE5 juegos se verificaban cada_ 

cuatro ama y ,., tenl'an por ci:Jjeto honrar a reyes o quen:ems ilustres 

a di1Erencla de las rlb:>B fune:carios. 

ow.e.- port:i.cipJban en los graides juega; buscaban una gloria -

que equivalla a la :imDrtalizaci&. El vencecilr recibe caro recaipensa 

una roxma OJnfeccimada oai hojas sagradas del olivo que flárcul.es ~ 
jo del. pa!s de los ~. es prociauaOO = tal en el tertplD oo 
Zeus, participa en ma prncesi6n trilmfal y tiene derech:> a que se er!_ 
ja su eo¡tat:ua en el sant:uario. 

• ••• tos miaterloo de eleusis pmpav:1din otros caminos de salva- -

cl.&t a los hcmhres. la que abdan los juegos oonven!a. perfectairent:e a_ 

las tradiciones y aibl clmes de la nristxlc:rooia, que proporcionllba la_ 

miyor parte de los EQrti.c:l.pante en las pruebas dep:lrtivas ••• • (29). 

le adivinacilin en Grecia, ocq>a m lu;¡ar prepooderant:e, tiene co
llD finalidad oonooer lo l.naD:x::il:>le: si "" est3 enfenrc, lo in¡lortant:e 

es saber qU! produre esa en1i?xmedad; si se eiprende una ~dici6n es_ 
preciso saber si se respeta la \'Olmtad de lee dioses, pues de ella ~ 

pende el &itn o el f'nlalso. - diAlQgO entre el ha!bi:e y lo sobr6n! 
tural, ee dS. a travC!s de los int:erptet:e; itl:Mrantes, adivin:is, daOO-

res de oráculos, sibilas, etc., o bien los dioses. se manifiestan ~ 

tanente, a trav& de siCJIXlS (vuelo de i:n plijaro, prodigios, aueiloe, -

etC. l . Tani>Mn se lleg6 a cmsultar a los 'llU!rtos, aunque era pi:eferi-
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ble dirigirse a los h&oes o a los clem:xlios, nediadores entre el han

bre y el dios que c:awn.ical'ia oráculos a través de los sueros. N:mra.1-

nente el o:>nsultante se saiete a purificaciones previas (ayuno, abst!_ 

nencia, baOOs l despOOs pasaba la nocfle en lu;¡ares apropiados Cp6rtio:> 

o gruta) donde duenre sdJre la piel de una víctima recién sacrificada. 

Asclepios personalidad anbivalente, dios y téroe nortal. Cuando_ 

los enfernos lo cansull:<lban en ~iclauro, <.brml'.an en un p6rtio:> sd:>ro _ 

la piel ele una víctima propiciatoria. Se decla que visitaba a sus pe

regrinos durante el sucib para prescr:i:birles un tratamiento o curar-

los de innedia to, fil mi.suo o uediant:c l >. serpiente que le eso:>l taba. 

Zeus, Atenea, llenres y en particular l\polo, san o:>nsiderados di~ 

ses oracularos. Delfos el nás fanoso de to<.bs los oráculos, su servi

cio está encargado a la Pitia y al profl?ta. La Pitia, escxx¡icla entre_ 

las lllljeres de Delfos, de SO años de edad aproxinacla!ronte; internedi~ 

ria entre la divinidad y los halbres, profetiza a fedi<i fiju, se le _ 

o:>nsidera funcfrm'1ria del Esta<.b. l\polo, a:m.micaba su voluntad a los 

haibres, a trav& de la Pitia. Al principio las preguntas u.l oráculo_ 

de Delfos se fornulaban una vez al aro, en el aniversario de l\polo, 

despOOs las sesiones se verificaron unu cuda nes o incluso mís. Cada_ 

o:>nsultante o:>nsagrilba en hooor del dios un pastel de miel (pelanos) 

ofrenda rápiclanente stbsti tuida por una cwta en dinero. Antes de la_ 

o:>nsulta, se sacrificaba una cabra en holocuusto, rociáncbla previa-

nen te con uguu y si las asperciones le produ::!an taiblores, era signo 

de qm l\polo hablarl'.a. CWncb eran consultados u.l oráculo asuntos - -

trascendentes, el dios o:m.inicaba sus designios nediante el delirio 

prof/;tio:> de la Pitia: delirio carparable con la inspiraci6n po/;tica, 

debida a las musas y a los arrebatos anorosos. La Pitia, antes de al

canzar este estad:>, hacl'.a ftrnigaciones de laurel y harina ele avena, 

rmsticaba laurel y bebía aguu de la fuente Casotis. La Pitia no sale_ 

de s! pura a:xnunicarsc =~ su dios; replegfui<bse robre s! misma, sien 

t.e ceno se nan.ifiesta en ella .. 
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El papel del profeta es poco claro, pl.Ede liJTlitarse a transmitir 

la revelaci6n de la Pitia a los consultantes o bien, constreñirse, a_ 

interpretar la respuesta inspirada de la Pi tia. 

A¡:olo Pitio, durante el siglo vr a.c., regula la organizaci6n de 

los cultos en las nmvas oolonias; ratifica las leyes de los grandes_ 

legi.o¡ladares' Sol6n Cl\tanas), Licurgo (Esparta) y ~na (Clrene), -

preconiza una noral sinple que el<horta al harbre a conocer su uedida_ 

y no querer igualarse a los dioses. • ••. Pureza ritual, piedad conser-

vacbra y escrupulosa, respeto a la legalidad tanto en la ciudad =
en el mund::>, tales son los inpcrati\QS de la religi6n ~lfica. SU ex>~ 

tenido no tradar~ en evolucionar: el oon6ccte a ti misrro que no era _ 

en sus canienzos nás qoo una llanada al hatbre a que reconociera la 

hunildad de su cordici6n, se convertid con S&::rates en la regla :iurw 

de la b!lsqueda filos6fica. Pero dejanib aparte tales repercusiones, _ 

el esp!ritu ~lfioo es el misno que animl a la Grecia ciu:ladana. l.'or _ 

que Delfas es el santuario PanheMn.ico por e><celenci.a. Sinboliza un _ 

ti.entJO en el que poco =tan las aspiraciones del indi vidoo y en el_ 

que la religi6n, por sinrora que sea, da más inp:>rtancia al rito qua_ 

a la fe y frena prulent:em:mte los i.npulsos hacia los poderes sobrena

turales, por miedo a que en ellos pueda rranifest:arse alguna tendencia 

a la desnesura ••• " (29 J • r.os misterios oo Dméter en Eleusis tienen 

un est,1tuto legal, se organizan bajo control del Estado Ateniense y _ 

se desarrollan con la rnisim frecuencia que las fiestas clvicas, y al_ 

igual que en los jW)OS panhel~cos se consagra una tregua sagrada._ 

La iniciaci6n acto individual, al wargen del Estado; cualquiera '!'-"' _ 

hable Griego, sin :inportar su edad, 0Jndici6n social, seJ<O, etc., ~ 

<E ser iniciado; los ritos de los Misterios de Eleusis no conciernen_ 

a la agricultura, no obstante estar dedicad::>s a De!réter, ya que tam
bi~ es considerada diosa curotrofa (nutricia! encargada <E la crian

za de las niños: en Eleusls cuida del joven Derref6n, durante el d!a _ 

lo unge con anbrosl'.a y por la noche lo esconoo en el fuego, con el -
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fin de sustraerlo a la \'ejez 'l a la nruerte. Los mist.erioo, tierl"'-n ~ 

rrc finalicla.d, conferir a los iniciru:bs el misrro privilegio que IX!lié

ter cxncedi6 al joven Datef6n, disfrutar de la verdadera caipañ!a de 

las dioses mis allá de la existencia nortal. Estos misterios se cel~ 

braban en soptienbre del 13 al 23 óoedrani.on. Las preliminares pGb1ª:_ 

ros de la fiesta ocupan los prilteros siete d!as. El dl'.a 14 los Efe

bos conducían de Eleusis a Atenas los fuera (santas reliquias) enoe

rrados en restas; estos oojetos esooltados hasta el interior del - -

Eleusiníon, por la saceró:lt:.isa de Atenea, que había salido a su en
cuentro. El dl'.a 15 los Mys~ (iniciaoosl reunidos en el ligara escu

chaban la e=uuti.6n que lrulzaba el hierofante contra los bárbaros y 

los i.npuros. El 16 los iniciados, al grito de los Mystes al =• to

naban un baOO purificador; tanbi!!n era surcrgido en el mar el cerm _ 

mtsitioo que debía ser ofrecido en holocausto al alba del dl'.a 19; -

después los Mystes pasaban dos dl'.as de retiro y ayuro en su casa o _ 

dentro del Eleusinion durante este tierpo eran celebradas las Epicb!,! 

ria en horX>r de Asclepios. Fina.J.rrente se encaminaban a Eleusis el l9 

boedrcmion, prooesiál encabezada por una inagen de rradera de Iacx:hos 

(persoo.ificaci6n del grito ritual) seguida por las hiera, desp!k ~ 

nl'.an el clero eleusino, los mystes, nugistrados, delegados extranje

ros y la nrultitud, recorrían ve.intiun kilooetros. r.a iniciaci6n tie

ne caro finalidad la vida e tema, mis allá de la nrerte, ya que los_ 

no iniciaros y los profaoos scr:in condenados a los infiernos y ooli

ga<bs a llenar eternanente, con agua, una jarra sin fondo. Los mis~ 

rios enseñan scbre todo, la ruta que cX!l>e seguir el alnn després de_ 

la muerte. La revelaci6n Eleusiam no puede ser di wlgada sin extte

ter sacrilegio. 

La iniciaci6n en los misterios de Eleusis garantiza al haibre _ 

la fclicid:ld en la vida futura y responJe así al deseo· innato de su

pervivencia personal. Desde la (;poca antigua se ña creid::> que el - -

hierofante (aquel que muestra los hiera) eseiiaba una ~tica de salva-
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citln; la salvación depende de ciertos ritos, el hilmo a Denéter es decisivo al 

respecto. Quien quiera que lleguo al Hades, sin haberse iniciad> en los miste

rios será swergido en el renegal, mientras qte los con.sagracbs vivirán cx:m -

los dioses. los misterios aciluieren \m alto valor noral gracias a la influen

cia pitagOrica y a las doctrinas que achitlan la rerrrneraci6n de las virtudes 

y las faltas en la vida futura. 

La revelaci6n Apolínea scbre el nás all.5 es t:á reservada para \m pe:¡ueño _ 

grupo fu elegid>s. Apolo está relacionad> eon lm misterioso paraiso qm se w.!:_ 
ca al Septentrión en el que viven loo hipetb6reos al obrig:> de la vejez y la _ 

111\Erte. 

Pi !:ágoras inprine un alcaroe general a la doctrina de la reencarnacitln, _ 

s\byacente en las leyendas chanánicas, para él el alna es \m principio iJllTOI'

tal fu origen astral qm oat0 cxmsec\Encia de una calda, clcl>e encarnarse n~ 

rrente; las reencamaciooos stx:eSivas las reserva para un grqx> d::? privilegia-

005. " ••• Extroe re su netaf!sica loo prin::ipios de ma asoesis destinada a p~ 

parar al honbre para su futuro destin:>. A fin fu resguardar el alma fu toOO -

contacto inpuro, la sorete a reglas ritwles y norales 1fllY estrictas; la ini

cia con la núsica a la a.i:naúa del l!Ul<b; le re'""1a las cosas divinas a través 

del estudio de las nntem!iticas y de la astrornnl'.a. Si el alJTa sabe esforzarse_ 

en estas renuncias y espirituales ejercicios, ptalc esperar según Pitágoras, 

libera= nás fli.cilnente de sus ataduras carnales, escapar al ciclo de liw -

reencarnacio'"'s y lle<,¡ar a las islas de los bienaventurad>s. es decir al sol y 

a la l\ma." (30). Las predicaciones de Pitágoras infl"f"" principalnente en los 

nedios aristocrli.tioos de Italia Meridional, así el c:harranisno, frubreno extra

ño a la ciu:lad y al pensamiento heMnico, es aoept:a!h gracias a la influmcia _ 

de este pensaoor. 

Orfeo el cantot>-channn Tracio; sus sacerd>tes los orfeotelistas (auténti

cos herederos del chammisno tracio) iban de aldea en aldea, ensciiand:J purifi

caciones, sacrificios, iniciaciones, pracet!an en la vida futura, didlas, a -

quienes a ellos se dirigieran y practicaban qieraciones trágicas, rrediante tr6<l!-. 
cas retribu::iones. 

Para el Dionisisno, el hettbre p\Ede conflmdirse con la divinidad, no exi~ 

ten fronteras que distingan a los dioses de los rrortales, posici6n contraria a 

la sostenida por la religi6n tradicional. El éxtasis dionisili.oo, ce1:01Unias -
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nú.stiCJ.S q~ ofrecen al ha'l'bre id?ntificarse oon su dios en la vida terrena y 

a Dionj_sio estar tn.rl cerca d:.> la hurra.ni.dad. Las danzas d; lil oribasia provo

can unión tan íntirra entre el hcclne y ~l dios qt» se confunden en uoo. 

La religi6n Griega qw 5e practica en los santuarios, y su culto, deben_ 

referirse a sus respectivas rredios sociales: colectivida<Es agrarias y fami

liares, ciudades, organisnos fe<Erativas y panhelénicos. Ios cultos agrarios_ 

gozaron durante mu:ho tienpo del favor del 11'.l!ldo sabio qw los considero c:ono 
el.enento original y primitivo de la religi6n griega; inpresiOn confinrada por 

las núltiples relaciones qu. se advertlan entre los cultos agrarios y las re

ligiones primitivas de la Egida. Ios cultos w:baros, anronicanente ligados a_ 

las clases sociales, depeOOen de la aristocracia, de los carrpesinos y en rre
nor rredida de los artesaoos. Otros o::nciemen a la familia, a los adolescen

tes (cx:riprendían pruebas iniciáticas). Ios cultos son absotvidos o reglruren~ 

dos por la ciulad, cwnclo las circmstancias poUticas as! lo permiten, ejem

plo Atenas; en otos lu:;¡ares la unificaci6n apenas si fw alcanzada por las "!!. 
fiction!as. Ciertos cultos apartados del rrovimi.ento unificador adquieren un _ 

rol panheMnico, no entran en conflicto con la religi6n clvica, por el contr2. 

rio algunas veces colaboran con ella (delfos) • 

•una vez constituida la ciudad, oo tarcl6 en manifestarse una segunda ~ 

dencia. las noovas condiciones ecornro.cas (crecimiento d> la industria y el _ 

cmerclo y aparicioo de la riqueza nobiliaria) , las transfonraciones a. la v?:_ 
da polltica, la evoloc:itln oo las id>as pusieron ~piclarrente en conrroci6n el _ 

i00al carunitario oo la ciulad y favorecieron el desarrollo ool individoo. -

IDs espíritus ru<perim:mtaroo la necesidad oo una religi6n m'is id>pendiente _ 

del Estam. Sacaron del olvido los antigoos cultos místicos y ext5ticos; se _ 

volvieron hacia el extranjero para acoger dioses tracios o asiáticos. En el ..:. 

siglo VI a.c., renacen los Misterios oo Eleusis y aparece el iluminisno l\pelf 
neo de origen n6rdico; en el siglo V a.c., hay la l.larm.rada oo un dionisisno _ 

teñido oo inflwncias trace-frigias, cono testi.nui!an las Bacantes oo Eur!pi-

005. cabe añadir, en Atenas, la instalación oo la Gran Madre oo los Dioses -

(Cibeles) a finales del siglo VI a.c., luego durante la gu.rra ool Peloponeso 

la llegada ool dios frigio Sabazios y de Bendis, la Artani.s tracia. Sin eluda_ 

la religi6n oficial penranece floreciente; pero oo es m'is qoo una apariencia_ 

sostenida por el esplendor oo los edificios y la nagnifioencia oo las fiestas 

nacionales. La fe aoandona poco a poco los tenplos de la ciudad y busca nue--
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"°" dioses en quien creer." !31). 

III.- RELIGIOO RCMl\N!\. 

D>scle sus inicios, la rellgi6n rarana paa.ce una helenizaci6n qtE se _ 

afinm dcspi:és ele la segunda 91E=a púnica, entrenczclárubse con vigorosas_ 

reacciones It:lilicas • Durante el Inperio, las religiooos orientales irnm

pen en la capital ramna para aportar n!Evas e inspiradas resp1EStas a las_ 

irqui.etudes y aspiraciores oo los rarams. la filosofl'.a helenística y las_ 

religiones calan hondam:!nte en el 1ín.ino re la pd:>laci6n, sin qlE los ritos_ 

y cultos antigws p\Edan eleteoor la difusi6n oo estas ntevas concepciones._ 

"Al ti!nnino miSITD re la historia cle Rcml, si bien no sin dificultares, el 

nonote!sno cristiano acabar& por inponerse y sellará su triunfo con la - -

aquiescencia ele los enperacbres ••• " (32). 

los ratanos, no obstante, ele fornar parte elel conjunto ele ptrl>los ~ 

minaó:ls i.nOOeuropoos y haber heredaéb oo sus ascendientes ~ diferen

tes mitos son refractarios a los juec:ps oo ineginaciOn religiosa, incliran

dose por el rito minu::iosa y escrqJUlosarrente realizaoo, pero carente oo un 

SC[X)rte mi: tico. la piedad mrana, profl.llda y sinoe.ra, encarnada en la pcrs~ 

na del 'l'Il:rjano Eneas (su fundaébr) pretende nnntener la paz divina a través 

del bten entendimiento entre la ciwad y los dioses. Esta piedad encuentra:_ 

su realizacilin noral y 11l11terial en una acción ritual, determinada por un ~ 

leMario rico y detallado. 

Ia estructura tripartita ele los p¡Eblos J.n<bcw:q:ieos (sacerdotes, 9lE""" 

rreros y agricultores) se hace presente en R:xra, ejaiplo, su estructuración 

sacerdotal y divina. Son tres sus dioses nayores: Jupiter, Marte y Quirin:>. 

En el pensamiento incbeuropeo, la scberanía presenta un clille aspecto.!.. 

nágico y te=ible por un lacb, jur!dico y pacifico por otro. R:m>, adenás,_ 

huraniza esta du:tlldad en las perscnas de sw prineros reyes: ll6rnulo el vi~ 

lento rocleaéb ele los Lq>eitXlS y Nura el jurista, sabio adoraoor ele fides -

(la boona fe). 

Ia firelidad y firrreza ele los rarams por preservar sus rituales lltú;_ 

gicos de las crisis, nutaciones e invasiones re cultos extranjcroo, non --

prueba fehaciente re su conservadurisno y ele qte la pr:Uracra c:orresponoo Í!l 
cuestionablerrente al rit:D. 

"Ias teorfos de la cootarninacÍ.6n y la culpabilidad, por un laoo, y ele_ 
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la purificaci6n, por otro, jmgan en la dialéctica de lo sagracb un papel ~ 

neral.nente fundanental. l.D inpuro aparere caio UNJ de los dos polos apoostos 

de lo sagracb, y su rontacto inpri.ne en el muncb profano ll!1a nundla peligro

sa y abominable. 'lbcbs los esfoorzos del hoobre deben orientarse, poos, a la

var a los individlJ'.)S y a la sociedad, a purificarlos rrediante una Katharsis _ 

ritutl apropiada ••• " (33). 

lle la rontaminaci6n purarrente m:iterial transi tanos hacia la responsabi

lidad individual, producto del proceso de interiorización de la conciencia; 

responsabilidad que nos permite c:aiprender qoo el miasna o contagio que pro

duce la mancha !YO poode el<¡>iarse por ningún otro acto profano, sino solancn

te CX11 una Kat:harsis o rito de purificación. 

tas pretensiones de Jbra, cmo ciudad, descansan en el protagonista de_ 

su mito fundacional: Eneas, gu?rrero Troyaro, vencido y fugitivo, quien en 

tanto q\2 hatbre, ca\Xlillo y jefe de Estacb posee ecuo una de sus r.uyores -

Cl.Blidades la piedad por los dioses de alú su actitud de IMntener por siem-

pre, rordiales relaciones CXl1 éstos y eutplir estrictarrente los doberes faro!:_ 

liares. 

Fsta piedad garantiza la paz divina, lin.ica que asegurar:i el !!xito, la 

felicidad y la s~vencia de la ciulad. 

Uro d9 las episodios de la Eneida, rlJS enseña qm la piedad t:anbi!!n ti!O. 

ne limites y que incluso quien la practica rigurosarrente ptl?<E ser alcanzado 

por la rooncha nás abaninable e ines¡:erada. Eneas, tras abancbnar Troya lleg(¡ 

a las costas de Tracia, cbnde pens6 fundar una nueva ciudad; coloca los pri

nercs cil!li.entos y ofrece a las dioses un sacrificio augural; cuancb intenta_ 

arrancar unas ranas verdes de mirto y rornejo, para c:Wrir el altar erigido_ 

al efecto, tiene lugar un prodigio t:enihle, de la prirrera rana que arranca,_ 

got>!a sangre negra, que nancha la tierra, ro d:>stante el pavor de que es p~ 

sa, rontinfu cortancb ranas de las que sigue goteancb sangre. Asustacb, su

plica a las ninfas de aquellas parajes y a Marte Gradivus qm este presagio_ 

funesto sea a:nvertido en UNJ favorable para él y los suyos. l\l intentar por 

tercera ocasi6n arrancar otras ranas escocha un grito ¿ por qui! desgarras -

las carnes de un desgraciacb ? 1 gu.1rdate de nanchar tus piadosas traros~, es_ 

la voz re Policbu¡ hijo d9 Príano, enviacb por su padre con un cargarrento re 
oro junto al rey de Tracia, quien violanci:i las sagradas leyes de hospitali-

dad lo asesinli, cuando se enteró del tr§gioo fin de Troya, se apropió re sm 
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riqoozas. Sin darle sepultura abandonó en pedazos el cadáver del infortunado 

mu::hacho en ese lugar, y los arbustos qoo Eneas qoorfo arrarca.r habfon naci

do precisrurente de a::¡wllos trozos desdichados. 

Es d:>via la significaci!ln de este episodio, asesinar tan inptanente a _ 

un hmsped y dejar insepulto su cadáver constituye una nancha detestable pa

ra la tierra qoo lo acogi!I y qoo por ~te hecho ha qwdado naldita¡ pero a~ 

más al ser cortadas las rauns de los arbustos, dejan caer sangre putrefacta_ 

qw infecta el soolo y a los qw aJú habitan. El grito ele Polidoro a Eneas,_ 

resalta el hecho de qiE ni siquiera el h&oe piadoso Eneas, est.5 eooant:o de _ 

la nancha y preclsanente la rrás temible, presto qw la sangre del rnoorto in

sepulto es la que ha estado a punto oo ensociar sus mm:>S. ID parad6jico, es 

qw su respeto por las cosas santas, prowca la mincha terrible; resulta co

no cansccu:mcia de los actos rituales qw en cu:iplimiento oo un sacrificio _ 

ha realizado. Por otro lado los ritos purificadores y las honras rendidas a_ 

Polidoro por Eneas y los suyos, logran liberar a Eheas de la nancha y la na!_ 

dicil5n qw lleva aparejada, pero carecen de la fmrza suficiente para lavar_ 

la inpureza de esta tierra nuldita. 

Cmo podemJs et> servar la mmcha asedia pe:cnanentenente al mmno, quien 

a veces no puede evitarla¡ siendo = es profundanente religioso y preoc~ 

cb por mmtener la conrordia con los dioses, su irquietud se encruni.na a la 

eficacia de su accil'.in y no a la reflcxi.!ln filos!lfica o netaftsica, por ello, 

en t:od:i la literatura ramna no se encl.Elltra ninguna dlra qoo trate Eicbre la 

envidia divina, la contaminaci!ln y la expiacil5n o mitos originales qoo expo~ 

gan teonas ele la IMncha ritual y la responsabilidad hu:mna. La psioología 

roinna desecha la idea de pureza ritual, es aceptada s!llo CCI10 conjunto de 

proroucionc.:: uúltiples y m-'ltP.rütles qtE sirven para precaverse 00 las inpu

rezas, o bien cuando se trata 00 ritos precisos, oon Wl procedimiento s6lido 

para expiar nunchas qw se adquieren no d:>stante las precau:iones qoo se to

IMn para evitarlas. 

El crimen, sacrilegio de oonsecooncias fUMStas para todos los estratos 

sociales, pone en peligro la supervivencia del grqio y el nantenimiento ful_ 

orfun social establecido¡ la sangre derranuda corro.pe y enwnena la tierra, 

pro...:>cando la esterilidad de los anim:lles y de los horrbres, lo qoo hace ~ 

saria y urgente, aunque taubi!!n penosa, la e><piacil'.in. El asesiro de un honbre 

libre o el parricifu, cx:m su sola existencia contamim.n el ct.erp0 social, de 



73 

bienoo por ello ser elirninaoos oo :i.mediato, pero, al misno tienpo no pueden 

ser condenados a muerte sin qw peligre la ciudad, ya qw inpuros en el mis _ 

alto grado pueoon llegar a contaminar a quien los ejecuta, pws conservaban -

su temible poder aún en el tr.'ls allá. Este es el rrotivo, por el qw se les se

para del l!lDlOO de los vivos y de los nuErtos, introdu:::i!!nd:>los en un saco he_!: 

neticaJTEnte sellad> y arroj5ndolos al agua, para qw este cl.erento, purifica

oor en sí mimo, logre una expiación perfecta. 

En la religi6n rara.na la responsabilidad y la culpabilidad, están ausen

tes, es al derecho al qoo incunbe calificar estos corceptos. En el singular _ 

f~ oo hi.storizaci6n de los mitos, hay episodios qoo resultan de gran i!!_ 
tares, entre los qoo se CllClEl1tra el cx:nbate de llOracio contra los tres alba

nos y la moorte de su henrana, por su propia 11\'lOO. Relato dranático qoo trata 

ele un criminal ele alto rango qw se convierte en el canpe6n ele ~. cuana:> _ 

asegura con su triunfo su libertad y supervivencia. !bracio, legal.nente juz~ 

oo y condenado a JT1Jerte por los diumviros (jueces qw cooocen ele los perdu- -

llio o crimen de Estado)' haciendo uso de ou oorecho cle provocatio apela al 

pU?blo, quien lo abswlve, sin enbargo por ser el crirren la lrWlcha ritual por 

t?J<l:X!lencia, llOracio deberá saret:erse a un rito de purificaci6n, organizad> -

por su padre a costa del Estado, quien cmple ciertos sacrificios qoo se voo!, 

ven tradicionales para la gens lloratia. M!rrás clbre la cabeza de su hijo con 

un velo y lo haro pasar por debajo de una viga colocada a través de la calle. 

Viga costeada por el Estado qw recibió el noobre de "viga de la hernnna" - -

(sororiun tigillum) y cada pr.inero cle octlbre se ofrecía en su oor<:>r un sa~ 

ficio pil>lico. El paso ele la viga, rito de desacralizaci6n qU? opera un cam

bio y penni.te al criminal aband>nar el m.inoo de la rraldici6n para reinc:ox:po

rarse al l1llnÓJ hunar<:>. 

La religi6n de Estado. Cerem:lnias y ritos para preservar a la ciudad del 

contagio, fwron organizatbs cuidaOOsanente en un calendario ritual y en los_ 

prodigios (respuestas a las advertencias divinas). El priner calendario LitúE 

gico se atribuye al legendario rey Nuta l'alpilio. IDs neses tx:min una pers~ 

lidad religiosa propia y el año qooda rrarcaoo por el rítrro de éstos. Febrero_ 

y m>yo rreses de las lustraciones; rreses en los qoo se trataba de liquidar to

das las inpurezas del año que terminaba, para c::arenzar un año ni.EVO en perf~ 

ta pureza; estos ritos se ao::xtp.J.ñaban con cerenonias consagradas a los rro.cr

tos y a todos los aparecitbs; vfoculo qm no debe extrañarnos si recordarros 
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torno de los moortos aurque sea rraient:áneo clebc! aronpañarse fu precaooiones _ 

lustrales que resguarden a la a::munidad fu tocb peligro. Había ocasiones en_ 

que los dioses se nostraban exigentes o su cólera se cbsataba porque los ri

tos se cuipHan dHici!nente o por causas cbsoor<>cidas, para sacerdotes y -

ciudachnos, era entonces cuando aparecían en el cielo los prodigios, fen6nc

nos irrprevistos y terribles, que contravenían las leyes ó:? la naturaleza, -

presagios que anunciaban la J:\\>l:ura fu la paz oon los dioses. las ciudacbs 

que los paó:?cl'.an o que sirrplenente habían sido testigas fu ellos, sufr!an -

una nancha profunda, por este rrotivo óobía ponerse todo en acción para lavar 

esa nancha ritual y peligrosa y ca1mtr la ira <'e los dioses oon cererronias 

expiatorias y prq:>iciatorias. El rarano no trata fu interpretar el ITEilSaje 

que encierran los prodigios, a ~l, le interesa el presente, las mi.asnas qoo _ 

infectan al país y que deben ser eliminadas .i.nrrcdi~teancnte. 

La cultura cientl'.fica rcmma, largo tierrpo estancada, ve pasar a su la

oo los presagios, sin pofur ó:?scifrarlos. La ·naturaleza y la hl.llallidad pre

sentan a sus ojos feOO!ienos ine><plicables, a los qi.e cataloga cono presagios: 

ferórenos fu origen volc:.fuico, clinatol6gioo, o bien, epidemias, mil fornu

ciones <'e plantas, aninales y personas. To<b lo qi.e transgrede las leyes fu_ 

la naturaleza y que por ello trancha a la conunidad, se traduce en c61era di

vina. Estos terrores son exacerbados en llO!l'entos de peligro o de gmrra. Ti.to 

Livio nos relata los presagios que se dieron durnnte el aro mis terrible fu_ 

las guerras pGnicas: " ••• un niño de seis ncses, libre ó:? nacimiento, grit6 

triunfo en el Foro Olitorio; en el Foro !bario, un buey sti:>i6 por sí mismJ 

hasta el tercer piso desfu donde se arroj6 al vacío, asustaoo por los gritos 

de los habitantes de las casas; brillaron en el cielo inágenes de bajeles.El 

Tenplo de Spes, quo se cncuontra en el Foro Olitorio, fue alcanzac.i> ¡:or el 

rayo. En Ianuviun, la lanza de Jane se clesplaz6 por sí misna, y un cuervo -

desoerrli.6 schre el t:enplo de la diosa, posándose schre el misrro pulvinar. En 

la carrpi.ña re l\mitemun, se percibieron a los lejos, en wrios lugares, fan

tasnas hrnanos vestidos de blanco a los ql>' nadie pudo dar alcance. Llovie

ron piedras en el canpo Piceno. En cae.re, las t.:ibl"3 de los presagios dismi

nuyeron de tanuño. En la Galla un lcho extra jo de la vaina la espada de un _ 

centinela y se la lle'.<I." (34). 

Eran los ll'<"tgistrados y sacerdotes, quienes por su aplaro, se encargaban 
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de expiar las nanchas rituales y restablecer la cxmcordia con los dioses, ~ 

niend:> toda su cafl'cidad en jix>go para lograr su objetivo; utilizando para _ 

ello la procuratio prodigiorun (procuraci6n de prodigios) organizaci6n qm 

es considerada ccxro el.erren to esencial cb la vida religiosa de la ciudad. Pa

ra ca.lnar el tenor religioso provocado por los prodigios acaecidos en el i!!. 

vierno de 21R a.c., se consultaron los libros Sibilinos y la ciudad entera -

se oclp5 de las cerenmias expiatorias fl'ra lavar a Raro. de sus culpas, he

cho lo cual la vida poUtica y militar continw su curso nornul. 

Para mmtener la pureza rituü cb !lona, los pontífices, gmrdiancs del_ 

culto nacional, consultaban, en representaci6n del Estado los libros Sibili

nos, que contenían las recetas nás eficaces de los cultos latino, griego y -

etrusoo, para restablecer a la ciu:lad en su estado de pureza inicial. 

La religi6n rarana, nodificada en la ~poca inperial por los cultos - -

orientales, no deja de preocq:iarse por la pureza ritual de la ciudad y apor

ta noovas y eficaces recetas purificatorias. " .. . Naturalrrent.c, nuevas preo

cupaciones salen a la luz y los individoos c\?sean ardientemmte asegurarse 

una superviwncia personal dichosa. Los cultos cb salvaci6n y los dioses de_ 

resurrecci6n pasan a un prilrer plano y se "'n aparecer las m'is variadas for

nas de ~xtasis o uni6n anticipada ful houbre con su dios. I>ero estas nmvas _ 

preoci.paciones y praresas cb una vida futura dichosa lo únioo qm harán ser& 

añadirse a la perenne necesidad fu una purificaci6n rontinuarrente renovada._ 

Jarrás los antigoos lograron borrar de sr mismos la necesidad 00 lavan¡e-, - -

ellos y sus ciudades, las rmnchas qtE venl'.an a anenazar su existencia y a -

COTprareter su futuro." (35). 

En la religi6n rnrana, los cultos de rrayor significaci6n son los ritua

les 00 la oovotio y la evocatio. 

La oovotio es revivida por las horas fu p&nioo que conoci6 !Ora bajo la 

rurenaza de Anibal, consistía en el sacrificio de una persona a los dioses P!. 
ra salvar del peligro a los ejl!rcitos =rano::;. L:l vl'.ctirru, ataviada con la _ 

toga pretexta y la cabeza velada, ante un venablo depositado en el piso, in

vocaba ritualJTente a todos los dioses rooanos, distingui~ndolos por ca~ 

das: indigentes (dioses nacionales), novensiles (dioses extranjeros, danic.!:_ 

liados en fbra) y grandes dioses (Jaro, Jtipiter, Marte padre y Qllirino) a CE_ 

yo culto est&n asignacbs el rey y los tres flamines nayores; desplils vienen_ 

los dioses lares divinidades de la guerra y del suelo nacional, y los mines_ 
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dioses ili la tierra y del mundo st:bterráneo, a quienes el sacrificado ofrece 

su vida, y a los ej~rcitos enanig;Js. El privilegio del rito 00 la de'-Otio, _ 

corresponde a la gens D?cii, por ello, tres de sus mienbros, hacen, suoosi~ 

nente, en pro oo la salvaci6n de la patria, la 00\>otio oo su propia vida. 

la evocatio, rito qoo pennite al jefe del ejl!rcito ranmo, invitar a -

los dioses tutelares oo la ciudad sitiada, a que la aban<bnen y vengan a vi

vir a Raro, en donde, les serán construidos tenplos acordes a su dignidad. _ 

El utilitariSJTO = cst:i.Irnlló la aceptación oo cualquier divinidad que pu

diera fa1.<>recer la prosperidad de la ciudad. En tienpos oo paz, despms de _ 

su a<bpci6n por IOm, los dioses eran venera<bs en sus ciudades de origen y_ 

en !Ora, pero en canbio cuando la evocatio se practicaba en tienpos oo gm

rra grave, al arrancir al enani.go la protección oo sus dioses y desp~s oo 

hacer pasar tal proteooión a lbna, su culto no era a:nparticb. Estos dioses_ 

eran latinizados a su llegada a la Uros, no cbstante que su culto nantuviera 

sus c..:iracterísticus ~ origen. 

"Dmtro del estilo oo la interpretatio =na se operaba una asimila-· -

ci6n entre el dios extranjero y una divinidad previanente existente en lbra, 

ya que, según la nentalidad rarona, la diversidad local de los nonbres recu
br!a en realidad una analogía profunda entre los dioses de las distintas re

ligiones del paganiSITD antiguo." (36). 

IDs rorranos utilizan la z.divinación cono rredio para consultar " sus di~ 

ses sd:>re las enpresas qtJ> pretendtan realizar, pues en ellas hacían descan

sar su libertad, Prestan nayor atención a los prodigios que a la adivinación 

inspirada, a la que incluso llegaron a considerar un peligro para el Estacb; 

peligro qoo el propio Estacb neutraliza controlandJ la actividad oracular. 

Es significativo el caso oo los Libros Sibilinos (sagracbs) que oonterúan -

los secretos de los qt1> dependían la fortuna y suparvivencia oo lbnu. Custo

diados por saceroob,,, vigilantes únicamente se abrían para e:xpiar y emrci

zar los prodigios graves que se abati'.an scbre IOna nanifestancb la cólera de 

los dioses. 

I.a. atlivinacil5n rara.na, es indu:::tiva, los signou sagracbs de qt.e se vale 

para constatar la presencia de los dioses en la tierra, se m:mifiestan a tr! 
v6s de los prodi.9ios o los presagios, signos funestos qm anuncian la rt.ptu

ra, nonent5nea, 00 las relaciones rordiales que exist!an entro Para y sus -

dioses. Ia adivinación de Sllta inportancia en la vida política, religiosa y_ 
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privada de los rananos, ptx!s nada escapa a los signos sagrados éstos lo deteE_ 

minan todo trátese de leyendas o historias " ••• Es el vuelo auspicial de doce_ 

buitres el que designa a Ránulo, en contra de su hernuno Paro, caro fundador_ 

predestinado de la Urbe. la historia posterior de 11ara está igualrrente caro _ 

ri tnada por \.lfli.l sucesión inint:c.rrmpidc."'l de prodigios que oscurecen su cielo y 

revelan la c6lera rrarentánea de los dioses, así caro de presagios que indican 

a los hatbres de Estado y a la muchedUTbre el camino a seguir. El gd:iiemo y_ 

la administración rananos son inposibles de concebir sin unos rMgistrados y _ 

unos jefes militares provistos del derecho fundarrental de auspicio, del poder 

indispensable de inpetrar e interponer los presagios enviados por los dioses. 

Es posible que en RaM m'is que en ningún otro sitio la adivinación gobernase_ 

la vida de los individoos y de la ciulad, constituyendo una parte funclarrental 

de la vida de la miS!M. ·: (37). 

la estrecha vinculación que existe entre la vida ciuladana y la adivina

cii5n, no inpicb al rarano &minar y organizar sus creencias en ~ficio de _ 

su libertad de acci6n, plEs en este cmo en otros terrenos, conserv6 sienpre _ 

el daninio de sus actos. 

Entre los signos sagrados a los que el rarano presta atimci6n coostante, 

poderros señalar: El aren (presagio oído) o adivinación ominal; advertencia ~ 

d1a por los dioses para ronfinmrlos en sus enpresas o disuadirlos de ellas._ 

Toda frase pronunciada por un tercero qoo pudiera aplicarse exactanente a las 

preocipaciones o oonduct.:i del int:arcsaéb, consti tura un presagio, qoo infun

día tem:>r o o:mfian?.a. 

Esta advertencia divina puede aceptarse o red1azarse por el interesado 

ncdiante las f6rnrulas aten accipere y aren exsecrario, aOOninari, rcspectiva

nente. '!anbi!!n p~ ser canbiado el sentido de la adivinación, a traws del_ 

uso de las palabras adecuadas que nodifiqoon el valor ele ésta. 

IDs auspicia, presagios de gran valor en la vida ramna, qoo se ofrecen_ 

a la vist:a del harbre, t.:iles corro rel.Mpagos, rayos, apetito insaciable de -

las gallinas sagradas y signos fortuitos en general. La adivinación nántica,_ 

obtención de signos por la observación del vuelo ele los pájaros, portadores 

naturales del nensaje de los dioses qlX! habitan en el cielo, ocup.:i un lugar 

especial dentra de la auspicina. 

IDs augures del pueblo remano, colegio sacerdotal, encargado ele conser

var y adaptar los casos n\X!VOS a las reglas teológicas ele los auspicios; asi!!_ 
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ten a los nagistrados en la d:Jservaci6n de los auspicios, garantizan la prác

tica regular de los ritos y salvaguardan en sus archivos los escritos que CO!:'_ 

tieoon carplicaclos rituales y fonnulllrios de la ciencia augural contenida en_ 

los Libri Augurales. 

"Los signos se pedfon y se d:Jtenfon en virtud de un pacto cuya f6rrnula 

era recitada en voz alta p;>r quien taraba los auspicios. E.stos debían ser 00-

servacbs en un espacio y en un lapso de tienpo dados. Los signos -in\>erativos

cran loo únicos qoo terúan valor legal, pero los augures terúan tanbi6n en -

cuenta los signos accidentales, qLE podían presentarse por st misnos en el -

Curso de la oerenonia. E.sta ccrrenzaba p;>r el trazado de un canpo de d:Jserva

ci6n, de un trnplun rigurosarrente orientad::> y muy posiblerrente concebid::> bajo 

la inflLEncia ctrUSC.'.l. El tenplun era un espacio celeste delimitado p;>r las 

cbs lineas perpendiculares trazadas por el li tuus, el bast6n curvo que era la 

insignia caractedstica del sacerdote augural." (38). 

L:>s nagistraébs romanos, gozan del derecho de auspicia minora o mll.ora, 

atendiendo a su jerarqufo. Los auspicios se t:LXIEban dentro de la ci00ad y por 

delegaci6n se practiCilban, foora de la urbs, auspicios militares. Cuanch un __ 

Augur o un Magistraoo d:Jservaban y anunciaban un nal presagio, las operacio-

nes auspii::iatoi-ia~i ihlCia~,se anulaban aut:aráticarrente. 

lb oostante los intentos por reglammtar el derecho de auspicia en las_ 

postr.i.rrerfos de la RepCblica, los auspicios se utilizaron p;>r unos cuantos 

harbres de Estado COTO anm poiltica. 

El cuidado casi obsesivo de los z:aronos por e>epiar nanchas rituales pro

vocadas p;>r los prodigios, y aplacar ui ira de los dioses desgast6 los ritos_ 

tradicionales, resUndoles eficacia para el restablecimiento de la paz con -

los dioses no ti vo por el que Rara tieoo que recurrir a dioses extranjeros y 

abrir sus puertas a las religiorcs de Oriente, las qm influirán en el futuro 

de su religi6n y oo su pueblo. 

A rilz de la conquista ool rrediterráneo, la psicologfa religiosa ronena _ 

sUfre una transfornaci6n que confirna la influencia del mundo oracular griego 

substituyéndose la búsq'-"<i:I de la anlX!ncia divina para la realizaci6n oo las_ 

eipresas y la e><piaci6n de las nanchas ri ti.ules, p;>r el deseo de conocer el _ 

futuro. 

Desp~ del siglo I el.e., la incredulidad y clesafecci6n de las clases -

cultas por la religi6n y la adi vinaci6n, trae cono consecuencia qLE los p~ 

~ ..... • 
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gios y los presagios sean utilizados poll'.ticarrente en beneficio de unos c""!! 

tos anbiciosos, pues las grand?s masas persisten en su confianza hacia los _ 

signos de la voluntad di viro. 

"De este m:xk>, los recursos adivinatorios jugarán un gran papel en el ~ 

sarrollo del poder personal y en las luchas por el poder qLE m;rcan los lllq_ 

nos tienpos de la llepública y luego del Inperio •.. Y todavía nús en su m;rcha 

hacfa el poder personal, los anbiciosos hacen flechas de cualquier iradera, _ 

sin qLE sea posible distinguir lo qLE hay en ellos de conviccii5n personal y_ 

de inpostura, intentando en t:oOO norentn prcbar a las gentes su carisira, las 

cualidades sagradas y misteriosas q~ los vinculan al mundo divino, rrediante 

presagios y signos qLE pretenden qoo se refieren a ellos. En la Raro heleni

zada se desarrolla pues el misro proceso que tuvo lugar en el nrundo griego a 

partir de Alejundro. Id diferencia entre el nrundo rarano y el helenfstico ~ 

tá, no cbstante, en que mientras los signos de lo sagrado designan en el so

berruio helenfstic:o al dios viviente, en Raro prueban tan si5lo que el caudi

llo militar, y rrás tarde el enperador, está protegido por los dioses, sin ~ 

ner, al rrenos núentras se c::onserva en vida, un rango estrictarrente divino. 11
-

(39). A partir de este narento los presagios tienen = finalidad única, -

exaltar ante los ojos de la multitud, la figura y el carisnu del jefe del -

muri1o rorrano. 

El culto ó::tréstic:o =raro¡ el hogar se encuentra protegido por los dio

ses tares y Penates, a quienes la familia ofrece sus oraciones y sacrificios. 

En todas las casas a la hora de la canida se hace una ofrenda a los Penates, 

protectores de las provisiones de boca. Chn el transcurso del tienpo estos 

dioses adquirirán forna humna, sin qll'! &.to afecte en lo rrás múUno su con

diclái de protectores de la familia. El genius del dueño de la casa o 0010-

nio persooal, le ac:arpaña sienpre, durante su vida y en la rnoorte, su fll'!rza 

ge~tica .:iscgur;:i l:l ccru:;ervo.ci6n 00 la ra7...-'.l. El rorano, para qarantizar la -

trarx¡uilidad del seno familiar ofrenda al dios ldr el fll'!gO del h~ar, el v!_ 

no puro al Genius y los perfures a los !\mates. 

En Rcxnl, el culto a los nrertos, de gran i.nportancia p:>r la creencia -

fime de que el difunto conserva l'.nb>grOs los sentimientos y necesidades que 

""P=immtaba en vida y la consecoonte exigencia de satisfacerlos, proporcie_ 

n1indole en principio sangre caliente de las vfctirnas para reponer su debili

dad. Los jtE<¡Os de gladiadores, originalrrente proporcionan la sangre que ha _ 
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de saciar la sed de los muertos. 

En la lipoca hist6rica los harnicidias rituales son slbstituidos por el -

sacrificio de animJles de pelaje negro: el vino se utiliza en ocasioncS c:atO 

substituto de la sangre. 1bdo culto funerario se inicia oon el silicerniun,_ 

o:xnida organizada en los funerales y en la qLE se sqione participa el difun

to. 

La supervivencia despu/ls de la muerte, se garantizaba colocando sobre_ 

la tl.llba ranos de olivo, laurel y yedra. Estos h.'ibitos se fortalecen con la_ 

expansión de las religiones orientales que prarcten en sus mist.erios la su

pervi vencia del iniciado. 

Si bien es cierto que el culto funerario está inbuicb de ternura y pro

fundo respeto por los mLErtos, no rrenos cierto es que la mu:>rte provoca grün 

tenor a los vivos, en tünto que la mLErte es considerada caro la m'is poli~ 

sa de las nnnchas, lo qtE obliga a la familia del difunto (familia funesta)_ 

a sonntcrse a las purificaciones que le pcnnite.n evitar el cont.agio. Arn:m -

del respeto natural qoo se tiene por los nuertcs, el culto fUnerario consti

tuye en sí miS11D una defensa, pues un moorto insatisfecho puede ser peligro

so para la familia, se consagran en su honor das ncses del año: febrero y "'! 
yo. Ios difuntos (leirures) regresaban a sus antiguas viviendas y era necesa

rio calnarlos y alejarlos lo m'is pronto posible. Es a cargo del Estado gar~ 

tizar el respeto debido a las tuibas, para la paz de las moortos. 

"SOOre estas creencias rc:mm.as ejercieron t:anb~n su inflooncia la reJ! 

gi6n y la filosofía griegas. La conoepci6n hel.6nica de los infiernos y el -

respeto de los ITI\J:?rtos según las reglas de una justicia rigurosa se fueron _ 

poco a poco extendiendo, sin llegar, no obstante, a hacer desaparecer las r!_ 

tos ancestrales: el mundo del M.'ls Allá admite ideas di versas e incluso con

tradictorias. As!, en el Canto VI de la Eneida, en que se describe la visita 

de Enc;is ;:i los infiernos, conducido por la Sibila, loS elerrentos ancestrales 

del ritwl coexisten al lado de creencias mitol6gi= y reflexiones fiios6--

ficas de origen helfurico. El orfisno había popularizado el tema del juicio _ 

de los mLErtos, de la recaipensa de los justos y el castigo de las !lkllvados, 

y en la catábasis virgiliana el reparto de las estüncias de las moortos res

ponde a esta idea y a esta exigencia noral qoo encontrará su !"'rfecta reali

zación en la religi6n cristiana." (40), 

La idea primigenia de la naturaleza a!!rea del al.na, llega a PQre. del -
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Oriente; la filosoffo Pi tag6rica d'!sarroll;i 1" c'octrina de la inrrortalidad -

del alma, q~ ascierrle .J.l ciclo estrellado a tra~s Ce la atn6sfera en donde_ 

se retmen con !\polo y las Musas ó:>l núsno m:xlo que los iniciados, de Eleusis, 

se integran en el nrundo divino desp!És de su muerte. 

tas cererronias religiosas, son organizadas en un calendario litúrgiro -

que expresa los diversos ciclos agrícolas, sociales y goorreros que nurmn el 

ri tno de la vida en la ciudad. 

Ia clerecía ramna, debidanente jerarquizada se integra en el Colegio de 

Pontífices, presidid:> por el Pontifex MaX:i:mus,a quien junto con el ReK Sacro

run la antigua realeza les ha legado los pc:>OOres religiosos .El Pontifex MaXi

llllS llega a poseer tal autoridad que asegura de hecho la direcci6n de la reJ.!. 

gi6n ronana, gunrdilin del culto nacional, vela por la ronservaci6n de las tr~ 

diciones, ootK>Ce la ciencin de lo sagracb e indica al Fstado y a los ciudada

nos erales son s\.15 debe.res, es arbitro del ius dlvim.m o derecho en rrateria 

divim. El Pl?x Sacrorun (nCl!Tbramientn vitalicio) patricio por las prerrogati

vas reales que hereda, preside los oc:mités calata, donde anuncia las princi~ 

les fccl1<1S del rres, tarrbifui es sacerd:>te de Jano. los Flamines Mayores, saceE_ 

dotes de Jupiter, Marte y Quirino. Llevan aJnO distintivo un gorro puntiagudo¡ 

los doce flanúnes rrenores, son los encargados del culto de los dioses nenores. 

Ias vestales, estredüurente vinculadas con el Colegio de POntífices, ~ 

tituci6n constituida por niñas de entre seis y diez años de edad, qU? debían_ 

pernanecer vir<_¡enes al servicio de la diosa Vesta, por espacio de treinta - -

años. Guardaban el ílE<JO de la ciudad, qw jaiffis debía extinguirse. Eran res

petadas por tocb rrundo, las qU? faltaban a su deber de castidad eran enterra

das vivas en un stilterráneo, separfu\dolas por sicnpre de la sociedad, para -

evitar que su ron tacto la contaminara. 

El Colegio de los Augures o intérpretes de la voluntad de los dioses. El 

Colegio de los Decenviri sacris Faciundis, encargados de consultar los Libros 

Sibilinos: integraoo por diez mienbros, en principio pues finalJrente el niñe

ro de sus integrantes crece a quince sacerdotes y su talbre canbia a Colegio_ 

de los quin~ri, no OOstante qll:! !:iUS funcion~ ce circunscriben a la ~ 

sulta ck! los Libros SibilirxJEJ ,. son ellos quienes encmntran en esta colecci6n 

las diversas f6rmulas expiatorias para eIDrcizar los prodigios que frecU?nte

nente azotan a lblO y raipen la concordia establecida ron los dioses. IDs Li

bros S:ibilinos experimmtan una progresiva helenizaci6n al igual qoo la reli-
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gi6n rarana. 

En el aro 186 a.C., los devotos ele Dionysos (dios griego) son reprimidos 

ilrplacahlenente, hecho ei<cepcional en la historia ele Rmu, únicanente conpar~ 

ble CXlf1 la persecu::i6n ele q>E fueron cbjeto los cristianos. ID que nativa es

ta ¡:ersecu:Hín es la falta de eont.rol ele 1as autoridades rcnrnus sc:bre este 

culto, q>E tenl'.a el carácter ele coalici6n secreta y qi:c aclenás inplicaba prác:_ 

ticas orgiásticas y entusi.asno; ele gnpo. "La represi6n, en los términos del_ 

senadoconsulto, iba dirigida <Xlntra el carácter de coalici6n secreta. El sa-

cerdocio qll'!daba prd>ibido a los hoobres; la autorizaci6n del Senaoo era in-

dispensable para reuniones de grupo (de no nás ele cinco personas) y para las_ 

cerem:mias de los bacantes e En tanto tal.es prescripciones o:uenzaban a entrar 

en vigor, los bacantes eran ejecutacbs y sus lugares de culto destruidos. El_ 

senacboonsulto del 186 a.c., tradu:::e asr poos, un sentimiento senatorial ele 

núedo ante una religi6n qu> escapaba a su contrcl y a los principios fundanc~ 

tales ele la política pontifical." (41). 

A1J3USto fundidor del Irrperio, clespi.és de los des6rdenes provocados por _ 

las quen-as civiles, revive las antiguas tradicionQS religiosas, restaura los 

cultos y los sacerdocios nacionales. Inpulsa de nunera decidida las nuevas -

tendencias religiosas que conceden a la persona del jefe un valor y un soplo_ 

sagrados, f\Ente de la divinizaci6n inperial; tendencia justificada por la ~ 

cesidad que tiene el pueblo ele un sc:berano protector y salvador con un halo 

sc:brehumno que le permita desenpeñar exi.tcsanente las activida005 gibemarre~ 

tales: Augusto rechaz6 sienpre la posibilidad de ser contado entre los dioses, 

en Ca?tbio supo ct'ear una nústica en torno a su persona uni.emb las nociones -

latinas ele genius y ele nmen con las fol11'aS helénicas ele e><altaci6n del gene

ral victorioso. su genio, el genius caesaris, recibe culto junto con los dio

ses lares ele las encru::ijadas; en las provincias se construyen tenplos <>.n los 

qoo 5"' honra al misno tie.'l]?O al Ettperador y a llam. 

El legado mis .inpOrtante que Augusto daja a sus s1:eesores, es la profun

da (e que profesa el pueblo por el culto :i.Irperial, ya que en rrcdio de la mul

tipliciad ele dioses y de cultos, coiro resultado de la conquista ele la cuenca_ 

del ncditerráneo, el culto inperial s61ioo vfoculo cle uni6n entre Porra, Italia 

y 1as provincias, cincnta la unidad del inperio y sinboliza el patriotisno -

acendraoo cle los ciudadanos. "l'l>m sd:lre todo da un inpulso decisivo a las -

tendencias recientarcntc .J.firnadas e.n P.am qie se orientan a conferir a la -
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per.;a,a del jefe un valor y un aura sagrados. k¡uí se enci.entra precisanente 

la f\Ellte de la divinización inperial ••• • {42). 

El wto qi:e los cultos mistéricos griegos y las religiones orientales_ 

alcanzan durante el Inpcrio se ame particulantente a la irquietud nnral oo _ 

los individoos por encontrar nuevas soluciones al prchlana oo la sq>erviven

cia ¡:crsonal. ~éndose entre st irquietu:lcs y aspiraciones hasta el - -

triunfo tarfilo ool cristianisrro. 

El culto secretÓ oo Dionysos-!laco, se universaliza en el m.mcb rcrmno 

ofreciendo a sus iniciados una vida dichosa da éxtasis en el mSs allá. 

La Cybele asi§tica y la Isis egipcia, conservan y acrecentan su fisooo

"6.a oriental (futo es precisanente lo q\J3 las ha= atractivas a los indivi

doos irquietos y ávidos de evasi6nl. La extrañeza y el e:xotisno, son fac--. 

res qi:e persuailin a los fieles; quien acoje a estas diosas se aleja del pa~ 

nisno grecolatino. El revoto esc:o<]" a su diosa y se entrega a ella; es guia

do por un sacercbte que le hace participar en los mitos de resurrecci6n, en_ 

la tan deseada via de salvaci6n personal y la innnrtalidad dichosa. Las ~ 

has ftsicas a qll'! es sareticb el iniciado, entre m1s peligrosas y difíciles, 

resultan nás atractivas; pll'!S el mfu:ito qoo ellas representaban, garantizaba 

el l!xito de la fe. 

Al lado de estos cultos oo origen agrario la filosofía helen!.stica ha

bta familiarizacb a los honbres con la idea da un dios o6smi.ro, señor de los 

astros, y el culto del enperacbr había concretizacb la noci6n de una :inrrort:!. 
lidad o:5smica. El enperacbr difunto aparecía en los trommmtos figurativos -

elevado al cielo por una agui.la. La idea de un dios solar, se arraiga en el_ 

Ji¡perio en el año de 274 d.C., cuancb el errperador l\ureliaro levanta en el _ 

canpo de irarte un anplio santuario al sol invictus; cuya fiesta qmda def:ln!_ 

tivanente establecida el día 25 de dicienbre, día en que se celebra el rena

C".i.miento del sol. 

Mithra, dios iranio de la luz, veneracb caro taur6ctono, es rodeacb por 

todo un cu..•dro c6smico y por ello se le acbra al miSllO tienpo qu:> al sol. -

Dioo creador y bienhechor, adversario del dios ó:?l nal, con el que se el<ti"!:!. 

oo la idea irania de la eterna lucha entre el bien y el mal, ió>a que sd:>ro

vivi6 al fin del paganisno roran:>. 

El siglo rv narca el inicio dal fin ool paganisrro ramno; a principios_ 

de este siglo el cristianisno es autorizacb para dasarrollarse l.ilirerrente. -
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En las luchas por el poder, en el año 312 d,C., COnstantino I (el Grande), -

derrot:.:i a Majencia, hijo de Maximiano y consolida para sí el poder irrperial; 

antes d! iniciar la batalla contra los ej6rcitos d! Majencia, Constantino ti~ 

ne una visi6n, se aparece en los cielos una gran Cruz rod!ada por esta pala

bras 11 rn HCC SIQ.O VlN:ES" -p::>r este sigoo vencerás-, señal qm se hace pin

tar en su estanrarte o lábaro para inrrediat:arrente desp~ entablar CCllbate,_ 

del que sale victorioso; hecho que marca el m::nento en que la religi6n Cris

tiana d!jar:í de ser perseguida en el Inperio, para d!clararla religi6n del _ 

Estado, con la pranulgaci6n d!l F.dicto de Milán en el año de 313. Iniciándo

se así en el siglo IV el principio del fin del paganiSITO ranano. 

Id religi6n Cristiana coexiste con el paganisl!O grecolatino del 313 - -
11 

•• • A finales del misrro siglo , Teodosio le canccdi6 un p~to exclusivo en_ 

el Inpcrio, nbolicnclo para sienpre el paganiSITO. El mundo ranano pasaba así_ 

de un politeÍSI!O nuy diversificado a la fe de un dios único, dentro d! una _ 

religi6n que no aclmitía culto algma al lacb del si.r¡o ... Indopendicnterrcntc ... 

del cristianisno naciente, que se desarrolló en los ncdios judaicos heleni~ 

t.bs, toda una serie de condiciones favombles facilitaren esta nurdla hacia_ 

un nonotcr.srro que era exactam:mte lo cx:mtrario del espfri tu de las anterio

res religiones. LJ misna multiplicaci6n de los cultos, de los sacerdocios y_ 

de los dioses, así caro la proliferaci6n de potencias sagradas surgidas de _ 

regiones y reflexiones diversas, hacían necesario un proceso de reagrq:>a- -

miento, cb unifimci6n, lo goo se ha llanacb sincresis. Es preciso inaginar

se lo difícil qm debía resultar para un pagano del siglo III llegar a CCllr

prender esta coexistencia de dioses tan infinitarrente variados. Una especie_ 

de necesidad natural de sinplificaci6n hiw que las divinidades de salvaci6n 

OCJTCnzaran a agl:l\larSe y a confundirse entro sí concentrándose soore detern':!:, 

nadas dioses concretos los atributos de los otros. Il::lr otro lado, en un ~ 

rio regido IX>r un scberano universal, tenía qoo resultar natural la unifica

ci6n en una sola &? las di VPrsas J;Otencias de lo sacro. ~ro estaban, sd:Jre _ 

todo, los novimicntos filos6fico-religiosos, cono la gnosis o el henretisno, 

qm desarrollaban sistemas orientados a unificar la ciencia y la religi6n, a 

conciliar la rofle>ti.On y la fe, a través de los cuales se dibujaba una ten

dencia hacia la subordinaci6n e.E t:ocb a un ser Suprerro, únioo, trascendente_ 

e infinito, concebiOO a veces O'.XID celeste y solar. Se trataba, pt.X?s de una_ 

m:ircha titt.beante haciu. un nonotcr:s110 de or~n intelectual, fundacb sdJro --
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una astrolcg1a ele ribetes cientl'.fic:os , y fawrable a la idea ele una unidad _ 

c6smica ••• Estas tenfuncias inherentes al paganisno agonizante constituyeron,_ 

sin dula, el principal factcr de éxito para el cristianisno. Pero el nonoteí~ 

110 crl.stiatD triunfante se volvió ltUi pronto o:xatra ¡qool misno paganiSI10 qoo 

le habl'.a abierto las pmrtas del éxito. Declaránó:>se caro religión única y -

univex:sal, puso clefinitivonente fin a la apertura y a la tolerancia qm ha- -

b!an caractetizarb a la religión mrona. 00.l paganiSI10 antigm sólo slilsistió 

el sentido chl onEri y de la organización 'l\E abri6 el camino a la d::minación 

pontifical.. (43). 

Esta síntesis de las religiones (palit:el'.stas) egipcid, griega y rmana,_ 

ros permiten a<Elantar alt;unas de las =nclusicn:>s qU? henos pensacb para es

te capitulo. 

Creams qU? la esercia del politeisuo no radica en la multiplicidad ele _ 

seres sagr.><bs, sino en el todo en qoo se encoontran orgánJ.canente vincula

das y jGr.mlui.zadas estas deidades, y en su pro¡;ensión hacia el cor<:epto de _ 

totalidad en el que los dioses o fuerzas ncrores se hallan st:hordinadas a los 

grrudes dioses. 

O:lnsidermros que el politel'.srro, no pu:?d? ni debe conrebirse cxxro fase "!! 
teriDr chl !lOlOtcl'.sm> en la e1.0l..,;.6n de la creencia del hoobre en Dios, - · 

sino CCllD una estnrtura bien organizada en la qoo 'los dioses, con personali

dad y cl'.rculo oo inflU>ncia ptq?ias, se encoontran debidanente interrel.acio

rados; OOOC?Xi6n que no es !'hice para delilni.tar el anbito de ingerencia ele ca

da divinidad, atendiendo a las circunstancias qU? en cada caso se presentan y 

que p...aen ser de oi:ó!n natlu:al, social, cultural, territorial; según su fi

gura m'isculino o feneúno, padre o madre; por ~ de efectividad ofi-

cios, ciencias, artes; por la di.stcibuciOn del tienpo -periodos durante los 

cmles, los diooes se sweden entre si- • 

A nedida q12 la culbn:a progresa, el lnibre de la antigU?dad siente as

fixiarse en su irund:I circmdant:e, lo desborda y por en<le o:mooc en la gmrra_ 

o en la paz otros dioses, deidades que inicialnent:e se confrontan entre s!, _ 

para despu'!s interzelacionarsc rec!procarrent:e o analgannrse en un solo nonbre, 

en una sola figura, en un solo culto <>'lU'llos qw guardan afinidades. 
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2.2.- raomrsri. 

Para el desarrollD de este t.ara, el punto d~ :urtida es la definicil5n -

lexicogrliie."3 ']IX! 00 rronoteísrro nos ?~rciona el Diccionario t!rlcicl~ro _ 

OJ.illet; diccionario qt:e califica este fent"neno religioso caro: 11 
•• • Dxtrina 

Teol.6:¡ica de los qm reconocen un solD Dios." (44). l'Or su parte G. ·¡an der -

I.eew, sostiene en su d:>ra Fen::xrenol~ía CE la Peligi6n, qLE " ••. para la reli

gil5n desarrolL1:la son los cooce::>tos crno nnnotcÍS!tD y poli tel'.5!1D ••• es:¡ueims 

nt.Dtéricos vacíos, con los cmles pueda nedirsc tan\:OCO el valor de una reli

gi6n, cooo el valor fu un na.tri.nonio p:>r el n~ro de hijos ... t-b se trata de_ 

la unidad, sino de la unicidad de dios: una fi<JUra crno la divina no la han 

visto n\I!Stros ojos en ninguna parte .•. la unicidad de dios no es una n"')acil5n 

de su pluralidad, sino una a~iona.da afinro.ci6n de su granchza ... 11 (45), 

Entre las roli')iones qm hl3TOS considerudo de nayor significado en el á!!'_ 
bito de las doctrinas nonotcístus, están la n'ligi1in Judaíca y la reli')i1in -

Cristiana. 

1.- R=IO!l JUDl\!Cll. 

"LJ. religil5n de Israel (judaíca) nos es conocida por una fu:?ntc litera

ria de exrepcional calidad, la Biblia, qoo antes que libro santo es una rcoo

~,il.aci6n de las tradiciones nacionales tal cx:rro han sido conservadas e inter

?retadas r-or !X?JlSadores religiosos, a veces concx::icbs, an'.5n:i.nos otr.:is, cuya _ 

OOra se extiende por espacio re casi un milenio. 11 (46) .. 

Cbtejar los hechos histliricos que refiere la Biblia con tcstinonios ex

traños a la religi1in de Israel, resulta poco rrenos qoo inposible si consitbr~ 

nos 'l"" la ;.>rinera noticia qoo tc""1CS sobre los judíos nos la pro¡:iorciona el 

historiador Griego Porfirio en su cbra de Absti.rr....ntia cuanOO cita a Teofrasto 

de !':reses (siglo rrr a.c.). 

F.s factible que algunas de las afiI'TI\)ciones hist.6ricas que se contienen_ 

en la Biblia, ='uedan confinmrse a tra~ de los an:1les de los reyes asirios_ 

y babilonios, qm pcnni.tan situar en el contexto hist6rico mundial socesos -

que '1ta'icn a Israel desde LJ.s cX[JCdiciones &:! 'Ibglutf~lasar 111 (744-727 a.C.l 

a Palestira hasta la devastaci1in del reino judío ;x>r !bbocodonosor en SR7 - -

a.c. 
"Por su :xirte, la estela inscrita que h.:i.cia el R30 a.c., hizo erigir lle:!_ 
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ha rey de Moab, c:onfirlM a grandes rasgos y clarifica el texto de II Reyes, 3, 

que refiere la car¡paiia de Jor~, rey de Israel y Jooafat, rey de Jlrlá, contra_ 

los l!Oabitas, rrucho antes de esto un cklcurento egipcio a:rarenora las victorias 

de !larneptah (hacia 1220 a.C.) señala por prim:!ra vez la exi.st:encia de un pte

bl.o lJ.am¡,00 Israel ••• • (47). 

Son tan mxlestm los inicia; de Israel y tan fu¡az su período de <>splen-

dor qoo los grardes Inperios del Antiguo Oriente no le dispensan su atención, 

íool.uso los scberanos sooresalientes ele este ptrl>lo ni siquiera alcanzan el ~ 

redlo de ser nenci<Xlados en textos no isr.aelitas. Si esto su:::ede en el terreno 

reranente lúst6rico-poUtic:o, en el pl<mo religioso, cooocer supcrficialnente _ 

el ccriport<mú.ento, sentimiento y tradiciones de este pueblo, se antoja SU1'ilJ1'C!!. 
te difícil, no cbstante, trat:areiros de ro.:ilizar una investigaci6n nás o ncoos_ 

decorosa. 

"Es indirlable que la religi6n de Israel estuvo expmsta a toca soorte de_ 

influencias exteriores ••• La religión de Israel tiarc una estructura s6Uda que 

los siglos no han nodificado y ql:i? le ha hcclxl capaz de absorver las aportaci9_ 

nes exteriores ••• llhora bien, para intentar definir esta estructura constante,_ 

es ante t:oOO el texto de la Biblia al que noo veros redtx::idos ... s6lo la Biblia 

penuite o:nx:er lo que a trares de los siglos y detrás ele los m'is diversos no
dos de e>presi6n, ha sido la religi6n de Israel." (48) • 

A diferencia del =to de las religiones semíticas, la de Israel nmstra_ 

un ao&rinn sentid::> de identidad nacional. La prosperidad y seguridad del poo

blo de Israel, garantizada únicammte por su dios el cual es cbjeto de la mis_ 

a<Xmdrada fe, al naryen de especulaciooes rretaf!sicas y actitttl!s ml'.sticas, -

giran en tx>rno del honor nacional 9"' es definido y defendido por los legisla

dores, poetas, profetas o historiadores bíblicos ele los at:¡qU>S de propios o _ 

extrañes, causada; por el raipirniento de la uni6n entre los mienbros de la co

lllJ!\idad o por las incursiooes de fuerzas extranjeras. Rawnes qm sustentan el 

exclllSivisro qoo aniJla las más vetustas chras bl'.blicas caro el canto de OO:iara 

(Jueoes,S). La justificación de este sectari.slro atiende particularnente al de

seo del pueblo israelita pcr imntenerse alojado de los denás pueblos • ••• IDs _ 

sacrificios y las costurbres que (M:>is!!sl estableció eran enterarrente diferen

tes de las de las d<o1'ás naciones -llecateo de 1\bclera; siglo III a.c.- "(49) •· 

La historia de Israel se redujo al mito de sus orígenes 0010 naci6n, ra

zón suficiente ¡:m-a qm los eru:litos ql:i? elaboraron los libros santos (la bi--
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blia), entre otras CX'5as se ~caron a e>q)licat', celebrar, caijurar o supe-

rar los swesos prosperas o adversos por los que atravesó el ptJ'bl.o de Israel 

para consolidarse cono naci6n. 

lb c:i:>stante la íntirn> ligaron que se da entre la fonraci6n hist6rica del 

pi:ebl.o de Israel y su religioo, tratamrros de analizar este fenáreno socio-

cultural a trav6s de las fornas de e~c-esi6n utilizadas a lo largo del timpa 

por una creencia religiosa para alcanzar su desarrollo; sin olvidar las in- -

fluencias que la enriquecen o nodifican, ap:¡y.irxlonos para ello en la fuente _ 

nás inportante que es la Biblia, aunque oo sea " ••• ni una e>q:>osici6n sistená

tica de creencias, ni una descripci6n desinteresada de la religi6n. la biblia 

es un canoo, una colecci6n de escritos que han sido juzgados digoos de sc:i:>re

vivir en raz6n de su valor religioso para la Sinagoga, qte los caooniz6 al -

principio de nl.2st.ra era ... " (SO}. 

La autoridad de los cinco lib:os de la Ley, los Salnos y los Profetas, _ 

textos bl'.blicos nonnativos por excelencia, deviene del hecho de e~licar la _ 

religión segtjn el pensamiento de sus creadores; atendiendo al llU.l!ldo del deber 

ser y no a la práctica o mundo real. 

La conropcioo de los textos bl'.blicos y legislativos, es posterior a la _ 

tarea desenpeñada por los profetas, predicadores rrorales que instituyen los _ 

inperativos ~ticos que se c:cntienen en las leyes: c;iarantes de los canbios que 

penniten a Israel transitar de un grosero naturalisno primitivo a la religioo 

del principio rroral: avanoe frenado abruptarrente por el poderío del clero que 

a su retomo del exilio i.npone el C6digo Sacerdotal. 

El Yahvista y el eld1l'.sta, viejas caipilaciones de creencias contenidas_ 

en Génesis, Exodo y Nliteros, se rerrontan a la ~poca de los rey-es. El el siglo 

VII a.c., aparece el eeuteronanio, c:i:>ra que recopila tradiciones antiguas y_ 

escritos hist6ricos, reseña sUCX!Sos acaecidos desde la entrada de Israel a P!!_ 

lestina hasta el fin del reino de Judea (587 a.C.); al deut:eronanista se de

ben tanbi~ los textos de Sanu>l y de los P.eyes • 

Desp~s del exilio, una escuela sacerdotal agrupa las leyes sagradas " ••. 

añadiendo su aportaci6n puranente personal y su versi6n de las antiguas tra~ 

cienes que haron referencia al pasado del ptrl>lo, a la vez que interpretando_ 

el nnterial ya re'unido por el Yalwista y el Elch!sta, con el fin de oonfecci~ 

nar un relato continuo de los orígenes de Israel desde el comienzo del mundo_ 

hasta la cntrüda en Palestina ... " (51) i reviviendo viejas reglas culturales en 

las postrirrerías del siglo N a.c., se escribe tma noova cr6nica hist6rica -
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que contB!pla el perl'.alo carprendido del reira<h de David hasta las aconreci

mientcs de la l!poca R>rsa. 

I.a idea que anina a las Israelitas respecto de sus orlgeoos, en cuando_ 

desrerdient:es de Jaa:b, se nnnifiesta en la oracil5n histórica del siglo VII _ 

a .c. , que todos y <»<la uoo de ellas terúan la cbligacil5n de invocar • ••• Un -

arnaeo erranre f.., mi p¡rlre, y baj6 al &p.pto en corto núiero para peregrinar 

ali, y creci6 hasta hacm:se nu:hedl.mbre de nucha y rrousta gente. Afligi~ 

se las egipcias y nos pm;iguiercn ••• y clanimos a Yahw, dios de nll'>Stros P! 
dres, que nos o¡6 y miro nrestra hiinillacil5n •• • y nos sac6 de El]ipto ..• y nos _ 

intn:rlujo en esre 1ugar, ~ mo. tierra qm mma leche y miel. ••• • (52). _ 

l\braham, representante del pld>lo de Israel, cax:erta con Dios una alianza "!!. 
di.ante la cual l!ste entrega y garantiza al. Patriarca la posesil5n de toda la _ 

tien:a que se ha1la entro el. río de Egipto y el gran río (Eufrates). Pacto -

que ad¡uiere vigmcia plena del establccimienlD del porlllo israelita en Pate:!_ 

tina hasta el inperio Davl:dico. 

Pnb<:blil!Dite el Dim de las an~ del puj>lo de Isrool se m:mtuvo 

en el ancxti.nnlD hasta el ncnenlD en que rcvel.6 a Hoisl!s su noobre, pues el ~ 

c:erdotal y el. eldústa lo designan caro -Dios de l\braham- ; -Dios del padre-; 

-Dios de las padres- ; -'ll?rl:or de Isaac- y -Fterte de Jaccb-. 

E's tal la sinple7.a del culto practica<h por lbs patriarcas de Israel que 

sus nr:nmentns religiosas se caistitl1jen por piedras sin labrar y el sacrifi

cio, acto fmdam!ntal de la religit5n, se realiza precisanente en el lugar ~ 

de Diw se mmiliesta par lVl slEÍIO o por una visidn; oo existen sacenhtes ~ 

pecializadas para la práctica cultual, el patriaroa se encarga por sr mi.suo -

de las rituales. 

~ del asentamiento del ptEblo JUd!o enPalestina y a partir del m>

IJBl!:o en que nace ocm> entidad pol!tica y geografica el. ptEblo de Israel, es_ 

que podemls hablar de la religil5n de Israel. 

I.as cr6nicas Yahvista y lilctústa c:cntenidas en los textos sagradas, que_ 

refieren el nacimienlD del pueblo de Israel, sen: Génesis, El<odo, Nlireros y 

las libros de ~ y de las Jueces. 5egGn la tradiclt5n José c<l'Gllista las f!_ 

vares del fara/in y logra que la familia de Jao:b-Israel, se establezca en - '

El;¡i.pto, de cknle sale cuando un nU?VO fara6n ve con teuor y desagra<h la nul

tipl..icacil5n de las hebreas en suelo egipcio, por ello desata encarnizada per

secucit5n en su contra, las esclaviza y sarete a rWas e inhutanOS trabajas; 
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terminando :xir orck!nar el asesinato de los hijos varones cml :,:>ucblo (de dios) 

hebreo. 

Moisés escapa mila')YOsrurent:e ck! este exteminio y es adQ?tado por la hi

ja del fara5n, ~en por este notivo vive en la corte fara6nic.a cx::m:> un prín

cipe, pues se le consicmra ooscendicnt:e del fara6n. Cu3ndo t1ois!!s se entera 

de su verdadero origen, rcnurx::ia a las ccm::xiidades de pa.lacio, para salir en_ 

defensa de su raza, actitud que le cbliga o. refUJiarse en el oaís de Ma.dián, 

lUJar donde recibe el testinonio de su dios Yl·~n·1; regresa a Egi:;>to, se pone a 

la cabeza de su ptclilo '/ convence al fara6n oo 1U" liberte a los he.brees gra

cias a los mib']I'OO que realiza ::x:>r el poder oo su dios Y!UI. El pueblo he- -

breo sale de Egipto durante la noche Pascual, en la 1U" imnron los prirrogfurl

tos egipcios; por este notivo el ej~rcito del fara6n persigue a los exiliados, 

quieres se ponen a salvo cuanOO atraviesan el Mar Rojo, que abre sus aguas ~ 

ra facilitar el paso ool ptclilo de Dios, cerr.'indose despu!!s para enguir al -

ej~rcito persecutor. Durante el viaje hacen un alto en el camino al llegar al 

Monte Sinal'., donde !1ois!!s recibe el DecllO<JO. En todo su peregrinar los he- -

breas son guiados, protegidos y allirentados por su dios Ymnl. Viaje que su¡x>

nenos, por los datos qi.:e existen, tuvo tma duraci6n de cl.llrenta a..:US, al ti?r

mino del cual y al lleqar a Tien:a prorretida parte del pueblo israelita se ~ 

tablece en Transjorania y el resto pasa con Jos~ a Cisjrn:dania. IJcspu(!s de _ 

una serie de gucrras locales, rel t"?a!'to de los territorios corr.¡uis ta dos, e!!_ 

tre las tribus hobreas y de la conclusi6n de una alianza entre tOO.:ls las tri

bus oo Israel, finaliza la corY.jUista de Palestina por el pueblo de Israel. 

El Sacerdotal, ~ de colocar en '.llanos de igmld.:id frente al faralSn a_ 

Mois~ y su hernuno .1\ar6n, inserta en sus relatos varias rolecciones de leyes 

ri tual<>s y litGrjicas respecto de la erecci6n de un tabernliculo 'JU" ~:x:>sterio;c 

trente serli inst.llado en el '!errplo de Jerusal~n colocado en el rlcbir; <fil la -

proclam:ici6n <b los sacerdotes; oo la ordenacilSn y realizacilSn de las fiestas 

y las distiociones de lo puro y lo inpuro. Leyes 'JlX? en su 1111yor parte apare

cen en Exodo, wvrtico y en el Libro de los Núreros. 

!...:l prcb:'r~ié:-i d!:.-1 .S.:icer:bral C"~ l i')~r Li.5 orñnn=t.n7.q~ ']1)1') ~~ mnHenen en 

la introiuo::i6n de l<l.5 p::!rÍCXJ'."'.IUS, con l.:i rcV'2laci6n CJUO! dios hace a Ibis6s en 

el Monte! SinaL Con ant:Qlaci6n el reutcronani.o redacta sus leyes norales, !X>

lítims y sociales, caro sP se trat:ira de un discurso diriryicb por 11ois~s al_ 

pu·~_ .. hlo de Israel, en Lls '_X)Strilil:-rras de su vida y rran:mtos antes de su entr~ 
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da a Tierra santa. 

Ia legitil!acioo de las prescripciones, realizada durante los ciclos elo

lústa y yahvista tiere = sli>strato la revelaci6n sinal'.tica y la !TC!diaci6n _ 

Mosa!ca. El Eldústa vll>cula a la revelaci6n del Monte SinaJ'., los Diez Manda

mientos y el c6digo de la Alianza (texto legislativo de nuyor antigmdad, c:o~ 

tenido en la B.iblia). Por su parte el Yahvista afirnu que el ll>cdlo:p cultual 

de E>codo, fue entregado a ~isés por Dios cuando descend!a del ~nte SinaJ'., 

en tanto que Jefe de Israel y nediadior humano ele una ley divina otorgada al_ 

pueblo. 

His t:6ricanente puede ser qm no se llegm a OOfll'rtbar la estadía del pu:

blo Hebreo en F.gipto, sin E<Ibargo es prd>able qm una parte ele este pueblo, _ 

dirigida por un caulillo de naibre ~isfui haya sido la célula primigenia de _ 

la naci6n israelita. Son mllltiples los factores ele car:ícter sernl'.tico que en

contranos en Egipto durante el Inperio ele la Nueva ~ en la cual se con<Jt!:. 

gan en colcni.as los irani.grantes o cautivos, quieres se desenpeñan caro traba

jadores en las minas, las canteras y la const.ruoci6n en gereral. Es posible _ 

que algunos con el devenir del timpa, llegaran a encunbrarse en posiciores _ 

ele mando dentro ele la milicia o administraci6n egipcias " ••• La venida a Egip

to de Jao:i:> no resulta pues inverosímil, así = tanpoco lo resultan la pre

sencia ele Jos~ y de ~isés en la corte del fara6n ••. la arqmología Palestina_ 

revela la presencia de pertw:baciones sociales hacia la mitad del siglo XIII_ 

a.c.: antiguas ciudades que han sido destruidas, enplazamienl:Ds hasta ahora -

desiertos que han sioo repobladas, y lugares abandonados que son reconstrui-

<bs. Todos coinciden en 'ICI" en estos indicios las huellas de la invasi6n is

raelita que habría tenioo lugar hacia el USO a.c .... no podenos separar la_ 

historia bíblica de los hebreos ele lo que nos dicen di versos docurentos de -

los siglos XV y XIV a.c., de los l<hapiru. Tanto los archivos politioos de las 

ciudades de Ugarit y Alalakh en el noroeste de Siria, CClTO la correspondencia 

dipl.crnática cle las ciu:;bdc:;_,,,¡tarlo de Palestina y Siria, dirigida al fara6n _ 

l\ITCnOfis IV y encontrada en F.gipto, en 'rell-el-l>mllna ncrcionan en diversas _ 

ocasiones bajo este naibre a gentes ql.C desde cualquier punto ele vista pare-

cen al mirgen ele la sociedad urbana: extranjeros errantes qm pmden ser con

tratados caio nono ele cbra t.enporal, o bandidos m'is o nenas peligrosos. Algu

nos textos egipcios hablan tanbi~ de los aperu, precisando alguno oo ellos _ 

que solían enplearse en la recolecci6n ele la uva ... " (53); estas denaninacio-
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oos se refieren a una cat:egorfo social nus qoo a una eWa. Estos ~ 91.1.3f. 
dan íntina similitud con los hebreos por su coodici6n c:nríln de desarraigados, 

tan es así qoo hay infinidad de ejenplos de que el adjetivo ibri fm utiliza

do para calificar a los esclavos (Código de la l\lianza; ExoOO 2, 2; Gérosis,-

14,13; I Sam:el 4, 6, 9; etc.). De aroptarse esta hip6t.esis, podenos concluir 

que algunos de estos sujetos dirigidos por Moisés y unificados. por lazos tan_ 

fuertes COTO los religiosos, se organizaron, previa con:¡uista de bastos terr!_ 

torios, en una sociedad zn5s justa qm aqmlla de la qoo habían escapad'.>. A -

partir de este rrarento, para t1'lntener inc6lure su independencia y organiza- -

ci6n social de los enbat.es de que son cbjcto por parte de las grandes ci!Da

des e inperios de la llpoca sostienen <X.<l ellos encarnizados Catbat.es. 

A partir de esta teoría, es que tratarem:>s de aclarar alguoos aspectos _ 

de la religi6n de Israel (judaícal. Elcistc la posibilidad de consiclcrar =
stbstrato de la religi6n de Israel a la Alianza (Israel-Ym'l!I): la rey (Mosaí

ca o D:cllogo) y al Dios de Israel y sus sfnbolos. 

La Alianza. Desptéi de abandonar Egipto y hacer un alto en su cantina - -

frente al Monte Sinaí, los israelitas, por intercesión de .Moisés, reciben de_ 

YllWll testi.nonio de ser el pueblo elegido por lll • ••• vosotros habés visto lo -

gm yo he h'.x:ho a Egipto y c6no os he llevad'.> sd>re alas de §guila y os he -

traído a mí. Niara, si oís mi voz y guardlis mi alianza, voootres semis mi -
prqiiea,,,¡ entre todos los pueblos; porqm mía es toda la tierra, pero voso- -

tros sercls para mí un reino de sacerdet:es y una naci6n santa (J::x., 19, 4-6) 

•••• (54). 

Scg(m la cr6nica el.clústa, estas pal.e.bras sirven de prologo al Decálogo_ 

revelado a Moi.slls y evidencian la 11'lnera en que los israelitas entienden sus_ 

relaciores oai dios, asimisuo se les <X.<lSidera el colof6n de la alianza ooo
certa<la entre YIH'i!l y el pl.d>lo de Israel. 

• ••• Para asegurar su perpetuación CCllO pueblo y sus éxitos, así = !':!!. 
ra <nltinuar siemo el pueblo invencible, Israel oo tiere sino qm IMilt:enerse 

fiel a los nundami.entos recibidos en el Sinaí ••• • (55). 

Expresioo religiosa del sentimiento nacional israelita, es la noci6n de_ 

un Dios, que por encimi de los deitás dioses se erige en señor y guia del ~ 

ro hUllilllO y al pueblo elegid'.>, su pueblo, lo sitúa scbre los denás pueblos. 

Singular es la alianza establecida entre YHWll y el pueblo de Israel, tl!E_ 
mino al qU? para entenderse debe d1irsclc un sentido diferente al de su acep- · 
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ci6n cuondo califica una relaciOn entre seres humnas, pues en este caso~ 

C\llar podetros sqioner que no se refiere a tm pacto sino a tma praresa hecha- -

por el Dios de Israel a su plrl>lo, es decir, se trata de tm c:atpraniso tmila~ 

ral de Dios con los hCllbres; sin enbargo poderos sqxmer que las relaciones e~ 

tre Israel y su Dios estm detenninadas por una correspoodencia, ostensible en 

el discurso que Josu'!, 24, " ••• pene en boca del sucesor de Moisés, en la asam

blea de Siqtan -vosotros sois testigos contra vosotros mi.sm:Js de que h~is -

elegido a Yahve para servirle- dice Josu'! al p!Eblo despu'!s de una larga rela

ci6n de los hechos de YTM! en favor de su pueblo y tma arenaza: -Cuando os - -

apartéis de Yahve y sirváis a dioses extraños, El se vol\ert\, y despu'!s de ha

beros hecho el bien os darli. el mtl y os c:oosunirá- (vers!culo 20)." {56). 

F.sta aseveraciOn de Josu'! es confinmda por el Dcuteroranio que prescribe: 

Israel tendrá vida en tanto CIJTPla su alianza con Dias, de lo contrario !$te _ 

se volverá en su contra • ••• Jerenl'.as 34, 18, antmcia qi:e Dias castigará a los_ 

que han transgredido su alianza -caro el becerro qi:e partieron en dos nútades, 

entre cuyos trozos pasaron-." '(57). 

La vigencia de este ritual arcaico practicado por los israelitas, es c:o~ 

tatada por la tradicilin eldústa de Ex., 24, 4-8 que reseña la rerenonia efec

tuada por Moisés al pie del Monte Sina!, quien esparce la sangre de la nútad 

de una v!ctirra sd>re el pueblo de Israel y con la otra mitad asperge tm altar_ 

que representa a YlMl. Cererrcnia que se cree representa la c:oosunaci6n de la 

alil1nza del ¡>\Eblo elegido con su Dios. F.ste ritual se realizaba de nanera es

porádica, ocasiooal, con la finalidad de renovar la alianza divina (Jerern(as 

34). 

La piedad israelita, individual o colectiva, es influida por la l\lianza 

concertada con YTIWH, =nsecuentenent:e la virtud religiosa por excelencia es la 

Khesed, lealtad ,que se debe a tm aliado. Si el hCllbre respeta su c:atpraniso _ 

de fidelidad para con su Dios, l!l tanbil!n le guardar11 lealtad y nunca le reti

rará su prot:ec:ci!ln. 

F.sta relaci6n reporta características dispares en cuanto a la fidelidad 

pactada, pues mientras que la leltad divina es consistente, la h\JTiilnil es a rre

nudo vacilante e inconsistente; ~to no -pod!a ser de otrn mmera si oonsidera

ncs que la divinidad es la fidelidad rnism:i, que no abanina el caipran!.so con-

traído; que es paciente y nagnfutlna oon su pl.IJblo, de tal si:ertc qoo la Kheséd 

divina se ase.reja al concepto que tenenos de núserioordia y gracia. 
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Esta ccnc:epcioo del Dic.; protector y gul'.a de un asociad:> que librerrent:e _ 

se sarete a su potestad, revalora la antigua inugen scmttica del dios gul'.a de_ 

la hunanidad; Yl!WI! es pastor y rey de Israel. Godeón declina el ofrecimiento 

de minar schre el pueblo de Israel porque YJ!WH scr.1 su rey, en este sentioo _ 

Israel queda sujeto a la voluntad divina_y no hay poder hummo que se intmpo~ 

ga. Al oolDcarse baja la autoridad de YIWI, los hebreos se sustraían a la de 

los harores, bien fuera el fara&i o los pequoños reyes de las ciudades-estad:>_ 

catlaIYOaS. De este no:b lDs israelitas consolidan su caipleta independencia e 

instituyen su unioo; las reglas y leyes que rigen la oonvivencia social son -

praiulgadas y sancionadas por Días CYIMI) • 

la ley. "El pretinbulo del decSlogo ~Yo scy Yahve, tu Dios, que te ha sa~ 

do de la tierra de FJ;Jipto, de la casa de la servidutb= (Ex. , 20, 2) aclara la 

funci& real de Yahve al presentarlo bajo la fo:ma de un sd:>erano que, antes 

de dictar su voluntad para darle fuerza de ley, se presenta de alguna forna a_ 

st misno ••• • {59}. 

la prinera prescripci& del decSlago inpooe a Israel la c:hligacilíl de ~ 

vir a un solo dios YIMI, se trata de un absoluto saretimiento a la voluntad d:!:_ 
vina, no Gnicairente de un servicio religioso, pues cada uno de los mandamien

tos tieoo c:x:no finalidad reg lanentar todos los aspectos de la vida en c:anún -
del pueblo elegido (Israel! • 

la unidad y CDntinuidad nacionales se sustenta en la Unidad divina, por 

ello es irñi.spensable que Israel sirva a un sola Dios. lo oontrario atantaría_ 

oontra la unidM (social) del pueblo elegido por la intIOdu:::ci6n de elrocntos _ 

divergentes en el seno de la CQ!llnÍdad. 

!\:>r su inestabilidad, la s~vencia del pmblo israelita estaba condi

ciooada a la existencia de un poder suprahtmlllO que sarcionara las condUctas _ 

prcllihidas, tales cam: el rtbo, "l adulterio o el asesinatx:>; proscripciones _ 

que garanti:z.an la existencia misia de la colectividad y nos penniten afimor _ 

que el ha!bre sienpre ha necesitado de un Dios que lo gc:hicrre y una ley que _ 

la frene. 

los decálogos Yahvista y Elchlsta contienen !:4lnbi!!n preceptos apodtcticos 

de orden ritual relativos a las fiestas y ofrendas (religiosas) o bien !1\'lnda

mientos a:tlD el <J1J? ordena la suspensi6n de toda actividad <lurante el séptino _ 

día de la senana. 

La ley se convierte en base de la religión israelita gracias a la infloon-
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cia qiE produjo en el iinllro del pucl>lo la predica de los profetas, am5n de qlE 

los or!gerns de Israel o:no naci6n se oonfunden ron los de la religi6n y no -

existe hasta la fecha a:rnunidad o pueblo alguno ql.X! haya podido subsistir sin_ 

la existencia de una ley, elerrental si se quiere, ~ro al fin y al cabo o;ia -

ley. F.sta necesidad de reglanentar la oonvivencia social, deviene en profundo_ 

respeto p.:>r la ley, veneraci6n que p;!rsiste en toda la historia de Israel, a~ 

baN:lo por oonvertirse en la fe del pueblo israelita, en tanto ql.X! factor de -

existencia de la ltlci6n. 

Toda transgresi6n a la ley ~tica o sicial pranulgada por Ylfi~l oonstituye_ 

una falta oontra la potestad divina y por ello ad:;uiero el carácter de pcc.:ido, 

o::no si se tratara del incutpllmient:o de las ordenanzas religiosas en sentido_ 

estricto. 

YJIWH castiga las infracciones a la alianza caretidas por su vasallo Is- -

rael. Cuando se trata de pecados públioos (caretidos por la canunidad) es el 

pueblo quien sufre la oolera de YllW!I¡ cuando las transgresiones son· de orden _ 

privado, es castigado únicarrente el responsable, -:¡uien en algunas ocasiones -

queda segregado del seno de la canun.idad ¡:ura q"' ~ta no se contamine ¡;or la_ 

falta oorretida. Las faltas en que incurren los mienbros de la canunidad tras-

cienden a su familia, pl.l2s la alianza del Si.na! se extiende a toc11s las gcner~ 

clones de Israel. F.ste o::npraniso se explica, si te.nenos en cuenta que Yl~l s=. 

116 una Alianza entre El·: la oolectividad Israelita. 

El Dios de Israel. Precisar las relaciones establecidas por la religi6n -

de Israel entre el pueblo y su Dios nacional, es la piedra de to:¡oo de este ~ 

na, pues de un henote!srro riguroso, derivanos a \.D'l ncnoteísno práctico cuyo -

sustrato es el sentimiento de wúdad nacional que priva en el án.ino del pueblo 

de Israel, que se vi6 obligado desde sus orígenes a afirnar la existencia de _ 

tm solo Dios, p:>rqoo as! lo ex:i.g~a el honor nacional, no tx>tqOO se pusiera en_ 

duda la existencia de otros dioses, sino porque YllWH deb!a ser ooncebido =
el n>is grande y poderoso de todos los dioses " ••. aqu"!l delante de quien todos_ 

los demfis se inclinan ya o debedan inclinarse, y caro superior a todas las -

fuerzas o voluntades desconocidas que gobiernan la naturaleza y el cJestino de_ 

los honbres. ltlda, pues, mis ajeno que el dualisno al pensamiento israelita: _ 

Yahveh es el principio, tanto del bien cnro del nal que cae sobre el mundo y _. 

la vicia. Ylfi'i!I no obstante, est.'i ruúmado por su lealtad a la alianza en que se_ 

ha oonpraretido y nantiene su prot:ecci6n a la naci6n qm tll ha elegido y que _ 
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lo ha elegido. La cultura israelita inponl'.a a los individu:is esta c:oncepci6n _ 

nacionalista de la divinidad. ¿Cl"m::> se reflejaba esto en la piedad y en las as 

tividades individuales? ••. es nuy posible qoo los antigu:>s israelitas hayan _ 

tenido en o:xnún con el rosto de los semitas una religiosidad inpregnada de la_ 

seguridad de la providencia de dios." (59) • 

Es difícil precisar no solo los atributos y funciones de YHWH, sino el -

origen de éstos. las im'igenes qoo los textos sagrados describen de YllWH nos lo 

presentan = un dios de la tornenta, figura anbivalente, atractiva porqoo es 

portadora de la lluvia qoo fec:un1a la tierra, tan necesaria para los canpos _ 

palestinos; ropclcnro por el desasosiego qm produro al hoobre la posibilidad_ 

de una catástrofe (truenos, relMlpagos, foortes vientos, etc.). 

El noobre del Dios de Israel cx:npoosto de cuatro letras Yl!WH, se ooica en 

lUl pasado rerroto. Este tetragrarru era lc!do p::>r los masoretas caro acbnai ~1_ 

señor= , quienes evitaban en su escritura el uso de las vocales. " ... La críti

ca rro:lerna prqx>ne hJbituaJJrente pronunciarlo yahweh, hacienlo de él una forna 

arc:a!ca del verbo ser, en la terrera persona del singular presente: =él es= -

(en hebreo bfulic:o: yihyéhl. Tanbil!n se han prq>oosto otras etinologías, caro_ 

=él hace ser= , o bien, y recurriendo al sentido de la raíz semi tica hwy: =él_ 

sopla= ,=el abate= , =él es apasionado= • Otros en canbio, estimon qoo se tra

ta de una transfonna.ci6n, ron la intención de relacionarla con el verbo ser, 

del grito de exaltaci6n ml:stica, ya-hu, qoo significa =ICll, H!= • Es cierto 

qoo la pronunciaci6n yahweh del tetragrana no está atestiguada antes del siglo 

III d.C. (Clencnte de l\lejandrl'.a), época en que se había olvidado la antigua 

lectura del narbre divino y es nuy f~cil que se haya buscado riJTnr cxin el ver

bo ser, en virtud de una interpretaci6n ctEstionable de Ex., 3, 14, entendido_ 

COTO =yo s"f el qoo es= en lugar de =yo S"'J quien sar- , sinple forna ele wa-

dir la rospuestn. !u trasncripci6n Griega trSs antigua y corriente es Iao, lo 

qoo recomienda leerse caro Yahwo el narbre prq>io de dios. Ahora bien, en una_ 

lista de pueblos enemicps, recienten-ente cncxintrada en la sala llip6slita del 

tenplo de Amenofis III en Soleb, Nlhia sudanesa, aparece la rrenci6n =Beduinos_ 

(Shasu) de Y~o= . El noobre que así aparece a principios del siglo XIV a.c. 

resulta dena.siado pareciOO al tetxagranu a:xt0 p.:ira no sentirse tentado a ver 

en ~1 la princra referencia al dios de Israel, que resultaría así anterior a 

la antiguedad gue se sqxmíu para M:>is~s. El Yahwo de sol.eh posililenente no es 

todavía un narbro divino, podría tal vez tratarse de un to¡Xlnino, pero es bien 
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sabido gu:i los tqi6ninos se oonviertcn a veces en nO!Tbres de dioses. Los lledui

nos de Y~r..mo, viví.an al E.stc del ist:ITo de Sl.X!z, con lo que el OOscWrirniento de 

soleb mnfiere así una cierta verosimilitud a la tradici6n que sitúa en el país 

de Madián la revelaci6n de Yl!WH a Moisés (Ex., 3, 3) y hace de la nujer de ~l:>i

sl\s hija de un sacerdote de Madián. Explica asimisno la tradici6n que sitúa en_ 

los territorios al sur de Palestina las prllrcras apariciooos de YHWH (Joores 5, 

4; Deut., 33, 3; Habacuc 3, 3,). 11 (60). 

La rcligi6n de Israel prdlibe la fabricaci6n de ÍJTÚgenes divinas " ... N::i te 

har:ís esculturu.s ni innc¡en alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de 

lo que hay abajo stbre la tierra. (Ex., 20, 4 l." (61) • 

los Profetas en sus predi= oond?naban reiteradanente la idolatrla; lo -

que nos hare suponer, que la norma rontenida en €xodo 20, 4 , no sierrpro foo res

petnda, sin enbargo el constante ataque a la idolatría sune en el más profundo_ 

de los desprestigios a las inágenes divinas, de ahí la necesidad de recurrir a_ 

sínbolos nóviles caro el /\rea de la l\lianza y el Tabernáculo de la Congregaci6n; 

soportes trateriales que patentizan la presencia de Y!MI (Dios). 

El Arca de la Alianza, caja en la que se halla depositado el p.:¡cto celebr~ 

:lo por YIMI oon el pueblo de Israel, aconpaíiaba a &!te en to-'~" sus novillzaci~ 

rv>s ~li= y era mlocada siempre en el centro dcl canpa¡¡cnto. El Tabernáculo 

de la Congt.l:Xjacl,-;.. '"~1Cl rrn'ed} tienda de cuero o:>lor esca.rlat:il, rectbicrta de_ 

piel nuy fina (pcsiblerrente de delfín! "" •~vantaba en las afueras del canpane!}_ 

to y era aill ;dandi! dios= YIMI daba a conocer su voluntad (Nún., 11, 16-17 y _ 

12, 4-5}. 

llntes de David, =no había entonces rey de Israel y hacía cada uno lo que -

bien le parecía= (Jue., 17, 6 l . Esta etapa situada en el período crnprendido del 

siglo XII al siglo XI a.c., fecha en la que t:entativanente se mica el nacimi"!l 

to de Israel caro naci6n, en Palestina. El libro de los Jueoes ros presenta e~ 

te periodo caro un estadio de o:mfusi6n y anil.tqU!a noral, religiosa, política y 

social. Israel =ce el<! una estructura definida que le pennita conducirse caro 

E'stado, situaci6n qoo provoca que los diversos gt"qX)G israelitas actOOn por ::>~ 

parado al na!Ul de sus jefes; hfil:oos locales a quienes se les ronoci6 caro Jue

ces, encargados de ccnbatir ron los diversos grupos enemigos que se enoontraban 

posesionados de Tierra Santa. Gedeón lucha al norte de las llanuras de Palesti

na; Jeftl! en Transjordania y Sans6n en la vertiente occidental de Palestina -

central. Junto a estos hllroes o jueces de Israel, enrontranns a otros persona

jes a quieres podríanos dencmi.nar jueces renores, cvya funci6n consistía en j~ 
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gar a Israel por las diferencias existentes entre las dooe tribus; diferencias 

que suponerros prodocto de la lejanía inpuesta a las il::>ce tribus entre s!, por_ 

lo abrupto del terreno en que se asentaron, o bien por la carencia de lUl patr~ 

nonio cxmm de tradiciones juddicas y religiosas. El libro prirrero oo Samuel _ 

en su cap!tulo siete verskulo diecisiete nos refiere que Samuel, últ:.inc Juez_ 

de tocios los israelitas =cada año hacJ'.a un recorrioo por Betel, Gálgala y Mas

fa y alll en todos estos lugares juzgaba a Israel=. 

Los hebreos desput!s de su asentamiento en Palestina viven un pcrfooo oo s~ 

bresaltos y angustias pues tienen la inperiosa necesidad de enfrentar el peli

groso reto que representa en s! mismas la existencia de las ciudades estado de 

CaMn, CXll progresos rateriales l1UJY superiores a los alcanzados por el pueblo_ 

de Israel, y en g>neral todos los enemigos proc:<!dentes de nás allá de las fro~ 

teras Palestinas. Este pedcxlo de constantes batallas tenpl6 11' ideologfo y ~ 

ligi6n nacionales, al tieipo que propiciO y reforz6 los lazos de uni6n entre_ 

los israelit.as, dardo nacimiento a institu:::iones m1s s6lidas y efectivas. 

Para oonsolidar su asentamiento en Palestina el pueblo hebreo enfrentó -

ejércitos profesiooales s~iores en ~cnicas de gu::i:rra y anrarrento, con hon

das y espadas cortas, as! CCl!O fuertes efectivos huranos que les pennitieron 

oonpensar su inferioridad t:lknica. Esta forna oo lucha precisaba oo una exal~ 

ci6n que deverúa en expresiones religiosas " ..• Caro enpresa colectiva de goo-

rra está bajo el patrocinio del dios nacional. •• el jefe al !l'ando de las q_:iera

ciones es pose!do por el esp!ritu de YHW!I ..• El ronbate se prepara iguahrente -

con nedidas de tipo religioso: atenciOn a los presagios, enpleo oo la ordall~ 

cuanoo es preciso seleccionar a los carbatientes, votos propiciatorios caio el 

de Jefté y scbre todo la c:onsagraci6n a l'HWH del botín t:arodo al enenigo, lo 

que inplica la destruoci6n total del rnisno: tal es el anaterra (J<herem) tan a _ 

rremxlo rrencionado en Josté ... Poetisas inspiradas sallan excitar el valor del _ 

ej~rcito ... el Cántico de tt'i>ora ... celebra la victoria de Inr.1.cl ::;c:brc J.:ibir, _ 

rey de la fortaleza Cananea de Hasor •.• los guerreros ..• santifican las operaci~ 

ncs militares absteniéndose de relaciones sexuales y adoptante un peinado ri

tual: la cabellera flotando al viento. Este últino ootalle caracteriza en es!'!:. 

ci.:11 a dete.nninadoo individuos particula.nrente consagrados a la guerra: los ~ 

zarenos (nazerirn) entre los que destaca Sans6n ••. la ley sacerdotal de Núern., 6, 

define al nazareno caro alguien o:msegrado a Dios .. • Arros 22, 11-12, establece 

el paralelo entre los profetas y los nazarenos, = los dos tipos de salvadlr

res suscitados por Y!IWll para el t!xito oo su pueblo ... " (62), 
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La gwrra considerada consibstancial al nacimiento de Israel c:ato naci6n 

lo testifican los reronsores sarordotales en NUm., 10: Nú., 2; Lev., 23,24; 25, 

9; Jue., 7, 21, etc., incluso algunas de las festividades están inpregnadas de_ 

remi.nisc:encia ~licas, ejenplo de ello la fiesta de ot:cño qu:> recibe el tnlbre 

de fiesta de los tabernáculos o sukkot; los suY.kot son chozas de follaje que ~ 

vantan los soldaó:ls en canpa.:ia. Prcbablenente esta festividad c:onserve en sí 

misI1a el recuerdo de los tienpos en que los isrealitas se reunían para crrpren

der sus canpaiias militares despu'!s de conclu!das sm faenas agrícolas. 

Palestina Central sufre la invasi6n de los Filisteos a rrcdiados del siglo_ 

XI a.c., ante la inposibilidad de los ejércitos israelitas para c:ootener su - -

avance desde las costas (postrinerias del siglo XII a.C.); los Filist= una--

vez oett>ada Palestina Central, capturan el Arca de la Alianza, dejando a Is- -

rael privado de la ooterializaci6n ya ccnsagrada de la presencia divina, adem'is 

prdliben a la pcblaci6n israelita la fabricaci6n de cualquier tipo de arm:is, h~ 

millaci6n que aroler6 la evoluci6n política y religiosa de este plrl>lo. 

Posibleirente el 'íenplo oo Silo, hasta su destn>cci6n por los Filist:eos,f~ 

cion6 CXll10 punto de interes nacional, pl"'5 en este Santuario se hallaba el Arca 

de la l\lianza, lugar al que año CXJ11 año llegaba una peregrinaci6n para inplorar 

de YlMl su bendici6n y fecundidad, pues seglin la historia sagrada fue en ese l~ 

gar donde Santa Ana oodre de Sanwl había reci.peraoo el lbn de la fecundidad. 

En esa época el tarplo era adninistrado por un sarordote de origa1 levítico lla 

nado Helí; cuya autoridad iba nús allá de lanera ejecoci6n de los ritos, pu:>S_ 

había juzgado a Israel por nás ro cuaxenta a00s. Su tragico fin dej6 vacante -

una autoridad altammte r-ceonocida y que por ello se hacía neceSa.ria para sos~ 

ner e inp'.llsar la rebeldía nacional c:ootra los Filisteos. 

A la li11J:lrtc de IJclí, Sam.l!!l quM.-> al frente del pueblo israelita: persona

je al qlX! se vincula con el tenplo de Silo; profeta, adiviro y tauraturgo, sin_ 

cariSITB goorrero, tan necesario en ese m:xrento; en tanto que jue.~ preside las _ 

asanbleas y sacrificios y juzga al pueblo de Israel. 
.:.J. 

Sanunl unge cnro sucesor suyo a Saúl, quien enfrenta y vence ": los enemi.--

gcs de Israel; tras derrotar al anonita Nakhash es oonsa<jraoo rey: oonsagraci6n 

sancionada por 5anuel, quien así legitim:i la instituci6n nonán:¡ui.ca aún oontra _ 

su voluntad, pero era una necesidad política planteada por los anclaros del P'-':. 
blo. Sam>el se opuso sienpre a la nonarqu!a aducienoo para ello que solo YHWH _ 

era el verdadero rey de Israel: pero las necesidades del nonento exigen que al

guien astJ1U las tareas de la guerra, encani.enda qlX! la teocracia hao> a Saúl, _ 
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quien antes de ser declarado rey de Israel es ungido =nvirti&idose asl: en el 

(MashiaJch} ""5!as de YIR'll!; unci6n qoo otorga al rey un car:lcter sacrosanto y_ 

pen:ñ.t:e que la ""'1anjUÍa militar ocupe un lu:¡ar dentro del r&jir.en tecrático_ 

de Israel, qoo uxzesfC<ide a una Sociedad de htllbres libres e independientes. 

Sanuel que prebmll> conservarse cxr.o intm:m:ldiario entre y;·!JW y el rey _ 

de lsl:ael dloca CXX1 l!ste cuando excede sus fuocianes netarrente militares y -

stJS?en<le m anat:e:n o sacrifica en Guigal. Cl:>nflicto que se recrudece cuando_ 

el Profeta siente D5s l.ej1111a la posibilidad de institucionalizar su poder pa

ra henldarlo a sus hijos, p:cdileua. que ~ en el derro=i.ent:o de satil. _ 

y enl:r\'.lnizacifu de David, venladero restas de rowiI justificán<bse asl: la ins

titucllín de la realeza israelita por voluntad divina. 

Al la<b de 5al:U!l vem>s surgir un gran nlírero de personajes que en esta

do de &tanis tamn la palabra en naibre del Dios de Israel, para ventilar -

asuntos ~l.iccs o privados, los profetas, al frente de quienes encootrairos a 

\Dl gran maestro que ellos mismJ6 llanan padre. Estas persa>alidades tar.bi~ -

llamados haibres divinos (ha¡bres extraordinarios que perterecen a un Dios y_ 

sm ;ioseídos par ~) es a quienes por su reputacilSn, acude saru. para saber en 

q00 lugar se hallan las asros de su padre, siendo aht donde se encwntra oan_ 
Sa!wel quien le otorya la unci6n. 

La ~ Filistea, probable causa de la apátlci6n de los profetas en 

Israel. Las victorias Filisteas engendran un sentimiento de frustraci6n co1"9. 

tiva entre los israelitas, orillando a varios de ellos a buscar una satisfac

ci6n nd'.sti.ca eri las oonqregaclooes de profetas, OOr>:le las pz11ctlcas exclticas 

eran cultivadas habituall!ente. 

'lll1 es la :iiiportanc.i.a que ad'{uieren en esos tienpos el Te:plo el<> Silo y_ 

su clero (!lelidal que las peregrinaciones a este santuario tienen = cbjet!_ 

vo IXOlSultar a YllU. La desa:>arici& del 'Jer;plo y sac:ercloclo de Silo es cu- -

bierta por los Profetas quieffies en su carácter de intenrodiarios entre Ylt'iH y ·. 

loo israelitas, pcren en ccn::ici.miento del pueblo lo que Gnicanente Dios sabe, 

actividad que les ¡xmni.te ~ lugar prestigiacb dentro de la sociedad israeli

ta, prueba de ello el hec.'lo de que David rescate y res ti tuya al pooblo de Is

rael el l\roa de la Alianza no es causa suficiente para que la funci6n profé~ 

ca pierda el prestigio ~ido y sea stbstituida por algún otro rita. 

• ••• La dl!bil cdlesi6n de los israelitas en la l'poca anterior a la rronar-

c¡u!'.a explica la ausencia de un verdadero lugar de culto nacional, con la - -
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exccpci6n ••• del tenplo de Silo ••. N:> se p,.,00 emparar .•• el altar de Ofra, le

vantado por Gede6n y vinculado tan solo a su naroria, con los lugares donde 

Sam.:el reunía un gran núrero de gente, caro Gucba, I1ispah o Guigal, que ¡:<ire

ren haber gozado de una reputaci6n ¡¡¡¡pila y l.<!rdadera ••• • (63). Estos santua

rios visitados por los israelitas, deraninados altos lugares (traducción con

venciooal del Hebreo Banot) por su significación cultual y no pottJOO se ha- -

llen encalvadoo en las cirnas estaban seiialados [X>r estelas de piedra o postes 

de rodera 11.anudos asherah nrnbre que se aplica a un sínbolo que es rastro de 

la divinidad. El altar del santuario lugar preeminenb:! del interior del tcra

plo se =ipone por altares de piedra sin tallar y desprovistt.3 de escalinata. 

En el altar se ofrecen sacrificios {Zabakh) en torno a los que se reúnen una_ 

vez al año los mienbros del clan de David¡ de lo que se infiere que ~te es 

un sacrificio de cnnuni6n para unir a los h<:lrbres con la divinidad. La sangre 

de la víctima se esparce en torno al altar y la grasa se quaro alli misr.o por 

el saccnlote, esta es la parte de Yll'inl que no puede ser ca>sunida por el han

bre. El pecho y el anca derecha son las tajacl:ls de la víctirra que corresponde 

a los sacerdotes. Este sacrificio es un harenaje a YlfoH, pero en tanto qoo _ 

ofre.'lcla del pueblo de Israel a su Dios y éste lo reciproca con su bendición _ 

~ del Zabakh. 

los sacrificios {holocaustm) hunaoos tenían 1Xml finalidad evitar peli

gros graves al ¡:u>blo de Israel, sin enbar']O el Libro Prirrero de Sarnuel, capf_ 

tulo Troce, verstculo doce, nos relata qoo Satil ofrece en holocausto una vfo

tina animal para conjurar un peligro pilblico que ancnazaba al pucblo de Is- -

z:ael. 
• •.• El ténnino olah (holocausto) se aplica en algunos casos a los sacri

ficios hllll'WlOS:el sacrificio de Isaac en Gim., 22, el de la hija de Jeft.I! - -

{Jue., 11,31) oel del hijo de f.bab (II Re., 3, 27) práctica destinada a con

jurar un gran peligro ••• El C6digo de la Alianza prescribe la consagración rel 

prir.ogllnito a Dios, ooligaci6n que parece vlnculdda con l<l ofrenda de las pr!_ 

mielas ••• nada pri.eba que los israelitas haya practicado nunca este tipo de -

ofrendas, por rn5s que hayan conservacl<> la idea ele rescate ••. Ex., 22, 28-29 ••• 

parece suponer que el rescate se s:inboliza nroiante la circuncisión.• (64). 

!.a circuncisi6n generalm:mte considerada rito de paso, morca la llegada_ 

del varón a la edad pilier, tanbi&l tiene caracter!sticas de acto prem""ial 

de ah! la denaninación de =esposo de saI1<Jie= que Gl!n., 34 y Ex., 4, 25 dan al 
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circunciso. lo distintivo y original de esta ;:ir:ictica entre el p!Eblo ele Is

rael, CC11Siste en que la circunci.si6n se practica a los varones al octavo día 

de su naci.!lliento, = rito distintivo que cxinccdía a los rer..ien nacidos una_ 

madurez ideal. 

El Kdlen (sacerdote desoendiente de I.ev1l al servicio de YllW!l preside -

los sacrificios, recibe su parte ele las ofrendas transmite el cxn:x:ir.>iento de 

lo que pernarece oculto al canllri de los ncrtalcs y otorga en rarore del Dios_ 

lbcianal la ber<lici6n al pueblo de Israel. !«> sienpro los sacrificios fooron _ 

presididos por un Kdlen y nás a!ín los saccró::>tes no sieopre fueron desoendi"!l 

tes de Lev!, tal es el caso de Sarruel que preside los nás soler.n?S sacrifi- -

cloo. 

la tribu l.ev!tica, coosolida el r.ooopolio del ejercicio sac:etd:ltal por_ 

los lazos que la unen con Mois&s, institU"jendo así una cateqorl'.a qua las sa

gradas escrituras han clarYEinaclo Tribu de F.speci.alistas del Culto. 

El sa<>?rdote en calidad de intemroiario, carunica al pueblo de Israel_ 

la voluntad de Y!!Vnl ne:liante la c!.eronard.a, t:&:nica adivinatoria que se p~ 

tica extrayenoo de un saco (efod) o una caja (aron) una especie de ficha o f!_ 
chas llmMdas urirn y tumnir.i. 

tos saoenlotes logran lo qoo pretendieron y no alcanzaron los profetas,_ 

el t.'eCalOcimiento oficial = dispensadores de la be00ici6n de Yl!lfl; en ta-

les circunstancias el pa¡>el que joogan en la ejecuci& de los sacrificios !_lil.

quiere día a día imyor significaci& e inp:>rtancia lo que les permite noropo

lizar el sacrificio que tiene caro cbjetivo inpetrar la bendici6n de 'i!T<l!I. 

Son tres las fiestas agrarias (celebradas cada año! que ronsignan el OS

di']O de la Alianza y el Decllogo Yahvista: los ázim:>s (Ex., 23, 15 y 34,lB);_ 

la fiesta de la cosecha (Ex., 23,22} y la fiesta de la recoleoci6n (El<., 23,_ 

16 y 34, 22). Estos eventos se caracterizaban :ior concentraciones y regocijos 

!X(?Ulares, tenían una duraci6n de siete dl:as y eran celebrados durante las ~ 

ches de luna llena. 

los 5zir.os, fiesta celebrada durante los neses de nano o abril en la -

que era cbligado el ronsuro de ¡>an sin levadura (de donde se deriva su roibre) 

o pan áz.iJro. Por su carácter de ofrenda de primicias de la cosecha, los panes 

se hadan con los prilooros granos de la o:ised1a y se ani.tía el uso de levadu

ra para no introdu:::ir nacb que viniera de la antigua cosecha. Des;:>~ del ~ 

l::bat (per!odo de descanso) el sacerdote debe agitar un haz de espigas de tri-
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go ante Ylr.·11!. 

Junto a esta celebración enrontranos otra festividad, la ofrenda de prim!:. 

ciar; anir.ales, <Eo:r.U.nada Pascua, rrenciona.da ron reserva ::or el Decálogo Yah

vi"ta y por el C6dig:i de la Alianza (Ex., 34, 25; 23, 25 y 18). Esta festivi

:lc:.:3 tiene cXXTO acto principal el sacrificio fu un ccrdero por cuya sangre las_ 

casas oo loo israelitas quadaron protegidas cuando el exterminador se abatió 

sobre los prinogénitos de F.gi¡ito. La fiesta oo los ~zinos acabó ¡>ar incorpora!_ 

se a la celebraci6n 00 la Pascua, es p:>r ello qm el Deuteronanio y las leyes_ 

:;x:>st.eriores designan a las fiestas celebradas duri:i.nte los nc::;es de nu.rzo-abril 

con el l'IClTbre de Pascua • 

La fiesta oo la cosecha o fiesta de las semmas o Pentecostés (quincu:igd

s;;o d!a). Pentecostés era celebrada siete serranas después, conenzancb " par

tir oo la octava senara Pascu:il, posiblerrente ;>ara contar con la luna noova oo 

r.uyo-junio al celebrarse la reunión. Fste e'Jcnto no alc:inz6 en el áni!lP <el· -

pu:ililo el arraigo y popularidad '>"" logró la fiesta de Pasclll. 

La recolección 00 los frutos. marcaba el final del aro agrícola y el pri,,_ 

cipio 001 ail:> nuevo. Era en ese tienpo cuando se realizaba la peregrinación al 

Santuario de Silo. Esta fiesta de oto.'io t:aru un car~cter distinto al connerro-

rar la subida. de YHHll al 'It?rrplo, acontecimiento qte pudo hLlbcrse a:mvcrticb en 

t.ma fiesta re entronizaci6n de YH\-B =Za.carías, 14, 16-17 anuncia qoo las nací~ 

nes st:bir:ín cid.1 a..=10 o acbrar al P.e~{, Yilhvch de los ej~rcitos, y a c:elclJrar la 

fiesta de loo tabc™culos=; tar.poco el texto del profeta olvida la antigm -

significación agrüria de esta festividad al referir que =aqOC!llas qoo de las_ 

gentes no vengan a adorar al !ley Yahveh de los ejércitos no vendrá soore ellos 

la llwia=. 

En ninguna religi6n ool Antigu:¡ Orienre encontranos institución similar 

al sabLat Usra~litd.) o reiJOtiu béliUJ1dl pre!::icr.it..o i::-or los rr.'.!s <lntigu.Js d:::..:lE!Cn

tos¡ suponerros que este uso renonta sus orígenes a una tradici6n N:lcional que_ 

es guardada aún duran tí! la é¡:oca ee serviduibre del pueblo israelita. 

El ptrolo de Isru.el creía en los ckm:>nios, los encantamientos y en cierta 

fonm ee vida m ultratuiba; 103 muertos representados COITO soobras qoo lleva

ban una vida triste y larvaria en el shcol {nrunOO stbterráneo); los vivos te-

núan el retorno de los muertos oo ahí la prohibición de la necronuncia y su -

apego a los valores terrestres (salud, prosperidad, longevidad, 00.scendencia _ 

abundante) bendiciones que derrar.aba \~f./H soore el pueblo oo Israel. 
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David ooligacb por las circunstancias vivi6 en el exilio ron la ayula de_ 

de los filisteos; quienes dan moorte a satll en la batalla de Goolboé; nu.erte _ 

que penni ti6 a David hacerse reconocer rey de Judá y tr&.. deser.barazarse de -

los herederos de Satll se convirti6 en el re¡ de t:ocb Israel; establecl6 la ca

pital del reino en Jerusaltln, volvi&d:>se rontra los filisteos de quienes re"!! 

pero el Arca de la Alianza para instalarla en la nueva capital del reino. Al

canz6 el Mar :Ojo, corquist6 la ruta carercial que carunica el oriente (Arabia 

y Africa Oriental) con el Mediterrllneo y los yacimientos de crbre de la regi6n 

de Jlqaba, ronvirtiencb a Israel en un verdadero Inperio. 

El at>:Jt" eron6nico alcanzad:> por David, penniti5 a salaión construir el Te!!! 
plo de Jerusalén, introduoir un '"1EVO sist:ana administrativo y asegurar la - -

grandeza y ~tigio de la llélnrtI1!Ufa Davídioa y de Jcrusall!n, hasta su iruerte. 

La institu:ill5n de la Dinast!a !Davídica y la fundaci6n del Tenplo de Jerusalén, 

.&.~ttiu g,.._,.\od.!lrni.entos de grnn sign.ificacifm religiosa y objeto de \mil fe y _ 

un <llTDr profiuncb del p!d>JI:> rile Israel para JtDá, que ni el tienpo, ni las des!_ 
lusiones posteriores J.ogrm:on debilitar, 'guedancb así gravado por sieupre en _ 

la trente del :;>ueblo de :Israel, el rect.erCb de esta l!poca de oro. 

El nuevo estad:> de Israel se apoy6 en un grqx> de funcionarios llamados _ 

eser.ibas, per-.,onal 1etracb que prestaba sus senicios en la cnrte y en el Tem

plo; esre personal dcbi6 COIT{lOMr el Salterio, teiato qoo contiene poeJ1B9 que 

se rerrontan a la l!poca de los reyes, na<111 nds l.6g5":o si tenenos en coonta que_ 

la nonarqu!a era su creacbra, de aJú qoo buscaran 91Drificarla con sus escri

tos y cantos. 

"El capítulo 7 del libro ll de SanuJel nos relata •.. que el profeta Nathan_ 

anuncia n n.-tvid gm m hijo su:,ro,. '1 ro ~l núsrro, será quien constrll'¡a el Ten

plD, pero qoo no obstanre YIIWH ...W.ficar.:i una casa= a David y que esta =casa 

durara para sienpre ••• " (65) • 

Instaurada así por voluntad divina la dinast.!a de David, a la qoo garanti 

z6 pervivencia eterna la profecía de Nathan =un Davída su::eded para sienpre ~ 
un Davída=. No obstante la finre idea de que las faltas de una generación se

r.:in castigadas en las siguientes generaciones, un Davída, sea cuales fooren -

sus faltas ser.:i sucedicb por un llavída. 

Para los eser.ibas y poetas el nonarca Davída no era un vasallo o lugarte

niente de YI!WH sino su hijo, lo qoo se o:mfinra oon el título de Mes!as ya us! 

do por Satll "salno 2 Vers!culo 7: Ylll'IH =tu eres mi hijo/yo te he engendrad:> --
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hoy= por su parte el sa!Ito B9, 28 añade qoo el re¡ de Israel es el hijo prJ.rre. 

g(1ni!D de YifAl el =elegid:F de Dios (Sal.,89 ,4), consecuenterrente si YHWH do

mina el universo entero, el rey de Israel, en tanto hijo y re;iresentante de -

YilWll en la tierra, reina ;ior deredlo prq>io ele un extreno a otro de la tie- -

na. NJ cabe dtrla que las caG>ÜStas de David inciden en el 5n.ino de les de

fonsores de la nonarc¡uía haciimooles ercer qi.e este es el principio de la na

terializaci6n de esta esperanza. 

La definicilin del rey de Israel cx:rio hijo de YllWll penniti6 salvaguardar 

el principio trocráti= en que se apoyaba la rronarqul.a, pero era necesario -

situar a esta instituci6n al lado del m'is -.arable elerren!D de la tradici6n 

nacional =la Alianza= para dar r.ayor solidez a la eternidad garantizada al -

linaje !lavídico, as! el sa1l!o real reproducido en II Sam., 23, l-l 7 pone en -

boca de David =El ha hecho cxnnicp una alianza eterna= y el Salm:> 89 ,4-5, h~ 

ciéncble eco =lle hecho una alianza con mi elegido/he jurado a David mi sier

vo ://afirnuré por sierrpre tu prole/estableceré tu trono por generaciones=. 

O:xro podrá chservarse aquí el térmiro alianza se utiliza caro el o:rrpraniso 

unilateral qm hace Dios cm su elegido; logrando as! los ¡>:>etas hacer en

teneer al ptrl>lo de Israel que el carácter hereditario de la nonan¡u!a era 

conslt>stancial a la existeocia oo Isracl, caro así lo era la Alianza del -

Sina! qu> había perrniticb la fwdaci6n de Israel y el surgilniento de este -

ptrl>lo caro naci6n. 

El texto II Sam., 7, tiene cx:rio finalidad discul;>ar a David de no ha-

ber construioo el Tenplo lb Jerusallln, residencia de Yil'tlll Dios ele Israel, -

qm en últ:.im:l instancia puecr considerarse caro extensi6n o continuidad del 

Tenplo de Silo. David, realrrente abrig6 un s6lo prop6sito hist6rico hacer 

de Jerusallln el centro político y religioso <hl Nuevo E:;tado dl instalar -

allí el sínlx>lo iros venerado por los israelitas el "Arca de la Alianza" que 

test.llroni.a la prosencia rmtcrial de Yl!Wll. Sa!ar6n construy6 el 'Ienplo de -

Jerusalén para dar una noracla digna de la prosperidad de su reino al sútbo

lo nacional por excelencia: el Arca de la Alianza, tratancb de conservar ~ 

ra sí el control ool Tel:plo de Jerusalén, instalando en él un clero de su -

entcr.J confianza. 

La disputa por la su:esi6n de David, surgida entre Adonías y Sal.orr6n -

(Herederos del rey David) arrastr6 y enfrent6 a dos sacerdotes Abiathar y -

Sadoc. La vic!Dria de Salor.Dn provoc6 la caída en desgracia de Abiathar --
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~wdando Sadoc caro CJbcza indiscutida del clero de Jerusalén, institu¡enoo -

un extenso linaje de SU!OS saceró:Jt:es c¡U? perduró hasta el siglo Il a.c. 
De igual r.drlera c¡ue se estableci6 una realeza hereditaria, se instauró 

por voluntad divina (Y:tlll} un sacerdocio hereditario; perpetuidad qoo se -

arrog6 el clero sad6cida y que tanbil!n fue calificada de =Alianza de un sa

cerdocio eti>r?XF e iguahtente se raront6 a los tieipos oo la Alianza Sinaí
tica. 

El esplendor del Tenplo Saláronioo estri.b6 en la riqooza de su deoora

ci6n; se CO!lpXÚa de una gran sala de planta rosilical oo treinta nctros de 

largo, diez de ancho y quince de alto. !'Sta sala contaba con un vestíbulo 

que se wicaba en su ¡oarte anterior. sus ~ lados estaban rodeacbs por -

1.<1a canst:rucci6n escalonada qlE llegaba a la altura de las wntanas. Su i!!_ 
terior estaba, t:oOO chapaoo de cedro esculpido y rectbierto de pan oo oro. 

El fondo OCL{>:lcb en tO<h su anchura y un tercio de su longitoo por una ~ 

trucci6n cibica de cedro llanada debir o ..santn de los Santos= del qw aso

naba una gran roca y se encontraba sobroelevado a unos cinoo rretros oo alt~ 
ra; en su interior se hallaba el l\rca oo la Alianza cibierta por las alas -

de dos querlbines (esfinges) frente al <'d>ir estaba una nesa de oro para -

los =panes oo la proposición= cblaci6n penranente; diez candelabros de oro 

y un altar de oro qoo pa.rec!a haber sido un qre¡rador de perfll!"....s. Estos -

cbjetos tecúan o:m> pi:qi(isito nuteriallzar oon la luz y ron el blllO qa> -

produjeran la gloria de Y!JWI! qa> ur:>raba en el debir; al exterior de la sala 

se localizaba un =altar de brmt:e" para los sacrificios y varios recipien

tes net.'ílicos para las abluciones. la entrada al vest!bulo e.e encontraba -

flanc¡ueada por dos columas llanadas Yakin y lbaz (raibres misteriosos) que 

sustental:en el edificio. 

• ••• salar6n hi:zo de su terplo la =a de YHWH, su lugar de residencia 

entre los israelitas, d::lnde YHWH habita en una nibe (I Fe. ,B,13). Esta f6E_ 

r.ula ••• significa qw el s!nbolo divino, el Arca de la Alianza, permanece en 

la oscuridad del cli:Jir, rodeada oo los vapores del incienso. El arca •.• pe!_ 

nanece a partir de ahora inm5vil en Jerusalén y a esta m:xlificacil5n religi~ 

sa oorres¡:on& tm canbio en la ronce:?ci6n de la gt..J?rt"a, la leva . .. se ve - -

"""'lJlazada a partir de Sal.arón por ..., ejército profesional nantenido por -'" 

el rey, y dotado con carros de co:iba te y caballos, las amas desde sienpre 



107 

odiadas :x>r los israelitas ..• habit.áculo r:;ierrenente del Arc.:i de la i\lianza, -

el ó:?bir se convierte en lugar de la ::iresencia real de Ylíh'.]. :::>esdc ill'lí la -

santidad 00 '/H\•:H irradia a través del Te:rplo i' su atrio, a la r.ontaña de - -

SilSn, cbnde está construid:>, y a Jerusalén, y desde ~sta a t:ocb el país y a 

la tierra entera. El tcnplo se convierte as! para los israelitas en el cen

tro 001 munck>, P\.CS al elegir YHWH Si6n o:uo rrorada:=ediíicó un santoo.rio a.!:_ 

to CXX10 los cielos/ y (firre) cor.o la tierra qce ci.nent:6 por los siglos= - -

(Sal., 78,69). Lü santidad de Si6n se inpone de este m::;:la ax.o una de las -

ronstantes de ia religi6n de Israel, qte scbrcvive incluso u la dcst.rocci6n 

del Arca. EJ. ponsa.-niento religioso Judío re deja de rreditar so'.;re la signi

ficaci6n c6sr.Uca cEl santuario: según una antigua tradición nibi.nim, el 8aE.: 
tD 00 los Santos rorresp:mcb a lo nús alto cl2 los ciclo:--., el rc~to del tem-

plo a la tierra y el atrio al nar •.• • (66). 

El culto o!."icial Ce Israel sufri6 ca.r.bios stbstanciales, acordes oon -

L:ls noovas condiciones p:Jlí.ticas, eoon6micas y culturales. El holCJCdust:o .se 

convirti6 en ?r5ctic.:i regular y cotidiana. David realizlS un holocausto para 

a.'1u¡entar la peste enviada ?Qr Ylffnl = casti<JO a la falta camtida ?Qr Da

vid cuan&> orckm6 el censo de Israel {rrec..ida rcpl.>'..liada por sus repercusiones 

militares y financieras}. La. verdadera intenci6n cb David al practicar este 

holocausto era la de instituir el culto sacrificial en el errplaz..imiento del 

'funplo: culto qm tenía caro finalidad prir.ordial inplorar a Y!IW! su bendi

ción; siend:> éstas las úniCl!3 ocasiones en qoo el re-¡ junto f...--On los sacerdo

tes hac!n el oficio ':E nediaOOr y bendecí.a a Israel. 

la prédica hecha ?Qr David en pl'.hlico, tenía caro objetivo solicitar -

de Yffi'i'H la victoria y la capacidad ql.)'.?; le ¡x?r.ni tiera a:ilicar rect.anente la -

justicia """" aseguraba la paz y prosperidad del ?l.X>blo. Esta fre la fotml -

en q1.J? el roltn nacional c:urbi6 a culto real, sin qt.e ello quiera decir~ -

manera algun.J qte ql.Cdaba anulada la c:onvicci6n de Israel ?-;'l.ra considerar a 

Ylf;íl! caro su Gnico scl>oraro Celestial. las festividade3 de otoño, son o[re~ 

das a su realeza divina " ... la fiesta de otoño del Terlplo ;xxJría muy bien h~ 

bar dcsarroll.:i.cb y rrantenido una especie 00 esperanza t..--OlC'Ctiva sOOrc la ve
nicb efectiva y últinu ~ Dios para ejercer su re.im.do scbrc el universo, lo 

qtr verificaría una célebre definición, según ld cu.::.:!. l.:i esperanza esc..-1tol6-

gica habría surgid:> de L:i experiencia vivida en el culto.'' (67). 
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La najestad de YHW!l se realza con la presencia a su alrededor de seres 

diviros quienes fornan su corte oolestial, asl' cxxro el a:>nsejo ó:? Dioo; el 

prologo del libro de Jcb, nos relata cbs sesiones de la corte divina, en las 

que Ylfüll decide la suerte de un héroe. Fs en una de estas sesiones donde -

aparece por vez prúrera un consejero acusador llairado Satán, noobre que pre

cisanente designa su funci6n. 

Y!IW!l, señor tmico y verdadero del universo, fuente del derecho y la j~ 

ticia, se ha visto precisado a precipitar del cielo y ani,quilar a los ánge

les que no han hecho justicia al pebre y al h~rfano y con ello, de alguna -

mmera han violado el derecho de gentes, válido para tocbs los pueblos (Sal., 

82; l\n6s, l-2). 

Ios profetas del siglo VIII a .e., fueron quienes infundieron al poder -

soberano de Ylftlll este aspecto l!tico, aunqoo no debeitos olvidar la aportaci6n 

que en este sentido hicieron loo sabioo. • ••• La parfil:x:>la de Jotán (Jue., 9,-

7-15), por ejcnplo, se raronta a los tiE!!pOS anteriores a la realéza, y la 

=sabiduría= caro tal es muy probable que sea tan antigua caro el miST!O Is- -

rael ••• Una tradici6n muy vi va ha conservaoo el reCtEJ:do de la sabiduría de _ 

Salar6n: ¿acaso no se le ha atribuioo la colecci6n CCtIPleta de loo Prever- -

bioo ••• I Fe., S, 10-14; 4, 30-34, dice que disertaba acerca de 1os fuboles, 

desde el cedro del Líbano hasta el hisopo qoo nace en el muro, y acerca de -

los ani.mües, de las aves, de 1os reptiles y de los peces ••• con esto ••• se -

pretende nás bien decir qm era autor o conocedJr de un gran nGrrero de pará

bolas vegetales o aninales cargadas de contenido sapiencial ••• " (68) . 

son los escribas de la !!poca real quienes elaboran una de las prúreras _ 

CXJ!ll'ilaciones de las tradiciones anti.guas, llanada -ciclo Yahvista-, trabajo 

que se caracteriza por su nacionalisno. De los rn(il.tiples objetivos de este _ 

trabajo, podem:>s destacar el deseo de sus autores por denostrar que YHW!l es

cogi6 de entre los pueblos de la tierra a Israel para ckr.inar sobre Palesti

na; la anunciaci6n del advenimiento 00 David para reinar scbre Israel; la -

forna CC110 YHWll castig6 con el diluvio las perversidades de los hO!Tbres " ••• 

El Yahvista se muestra nás bien inclinaoo al pesimisno con respecto a la hu

m:midad. Su sabiduría lo ha con...,ncido de que el honbre se "' sin cesar ~ 

pujaoo a la desrresura, lo que le lleva a desafiar a Dios y a desatar su c61! 

ra. Fsta es la raz6n del S0!1brl'.o cuadro qi.e nos pinta scbre los orígenes del 
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hatbre y de la civilización. Al contar de la forna qm lo hace la historia del_ 

prir.er hmbre, lo '!"' intenta es denunciar la necesad del ancestro canún de la_ 

hwanidad: .~1án dejó escapar la inrrortalidad quc el =árbol de la vida= del Pa

raíso le aseguraba, hurt6 el poder divi.ro re ;:>rocrear, a pesar de la explícita_ 

;:>rdúbición de Y!lm, y atrajo 00 este rrodo sd:>re sr los irreirediables castigos, 

los dolores á;,,1 parto, el trabajo y la m.ierte. • (69). 

1ü con1uista de las nttas O"XLJJrcialcs ;,:x:>r fuvid, perrniti6 al rey Salon6n _ 

una prosperidad r.m:cantil que lejos de beneficiar al pt.rl>lo, ahond:S mís las di

ferencias entre las claseR sociales 00 Israel; favoreciendo, C'al"D sienpre, a -

quieres teman la capacidad econ6irlca suficiente para invertir en las aventuras 

cnrerciales. Ccm la prosperidad E>ron6nic<i del reino de David nació tanh~ \Jll 

9rufO de ?r.i vilegiacbs, los ftmeion.Jrios reales {la burocracia} encargados de _ 

la...:; activida~s administrativas; estos cbs as~tos nurcaron el inicio de un -

lilrgo pcrfoib de conflict-m socL:lles quo r&Jistra la historia ool pllililo re Is

rael en los si9los IX y VIII a.c. 

la leva de =rveas (re ho:lhros ¡• dinero) realizada por Salmón en las tri

bus del norte para la construcción ool Tcnplo de Jerwallln y el sostenimiento _ 

re la corte y el ej&-cito, provoa5 el pr~r conflicto político de esa 6poca; 

al dejar a Judá (la tribu real) al r:urgen de estas cargas¡ asr S:.lon6n f.., con

siderado por las tribus afectadas roro un d6s¡:ota, inici.Mdose el clesqt.rl>raja

micnto 00 L'l unidad Ce I!Jracl, unidad que se ra1pi6 definitivarrente a su mrerte. 

Rota la unidad entre Israel y Ju:lá, Jeroboam I (efraimita) hacfo el 922 a.c., 

cre6 el reino de Israel independiente del de Judá donde continw reinanib lb- -

boarn (hijo de Salorr6n), cisnu p:>U:tico qm repercutió en el plano religioso, -

Jeroboam estableció cbs santuarios (estatales) uoo en Betel y el otro en Dan -

(al sur y al rorte respectivarrcnte de su reirol; txxb ello con el s6lo prop6si

to de r;Pp'lrar dc:initivaJ1iente a su plEblo de Jerusal6n. 

!b d:>stante la secesilin, las tribus cbl norte respetaban y sostenl'.an el -

;:irincipio de la nonar:;wa hereditaria por voluntad divina, con la sola idea de_ 

ser socedidos en el trono :nr sl.15 hijos; sin ~<F, ning'Ul'X) 00 los linajes -

instituidos p:ir los n-onarcas nordistas fue duradero y estable. La fidelidad ~ 

profes6 el ¡:iueblo de Judá a la dinastra davfdica, contrasta con la inestabili-

dad del reir<> de Israel desde su creación, sujeto a presiones internas y exter

nas por ¡:>arte de los aran-eos de Danásco, los asirios de Teglatfalasar III, etc. 

El reino de Israel tarrbi6n tuvo l!'C1.lentos re tran:¡uilidad que le :;oermitie-
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ron desan:ollarse ccr.ercial.-:cnt:e (reinacbs de Qnri y Adlabl , la filtilm é¡:oca 

de paz y bierestar que disfrutó Israel fue bajo el reinacb de .Jci:dJoam II: ~ 

ca en la que apareci6 el profeta _'Vf6s, quien en sus pct!dicas responsabilizó a 

la civilizaci6n r.ercantil del nr.pimiento de la uni6n y solidaridad que exi.s

t!a entre Israel y JUdS. 

Menakan, re-¡ de Israel, tuvo que pagar tributo a 'D:!glatfalasar III rey de 

Asiria, si bJaci6n que aunada a la pérdida cle acceso al Mar lbjo y al oorte cle _ 

las rutas corerciales, p=ron el €1T(Xlbreci."11iento de Israel y c!Wilitaron _ 

el prestigio real y de la ciudad santa, repercutiend::i tocb ello en el plaN;> ~ 

ligioso, pues a partir de ese trate11to se intensificara\ las prácticas roligio

sas pagan.u. denunciadas por rsaras. 
Ezequ!as soccdi6 a su padre l\chaz en el m:mmto en que sarg6n II hizo - -

frente a una rebeli6n babil6nica y a las hostiliiiades que tenían lugar en la 

regi6n norte del inperio, situaci6n que pemiti6 un m:mmto de respiro a JOOá, 

tienpo c:¡ue aprowcM Ezequ!as para praiover la reforna social y religiosa nen

cionada ¡ior II Re., 18, 3-6. 

Es posible que el término OObreo nabi, qte se aplica a los profetas, sig

nifique =el que ha sido 11ar.acb= o el que .OOce brotar la palabra divina= se--

gGn (I Sam., 9, 9) el profeta es un vidente, pmó? ver lo que acait:ece en al

gGn si tia distante o lo que va a su:::c<ler en el futuro. Eliseo era capaz oo in

fo= al rey de Israel lo que el rey de llnun, decía en su alcd>a. 

Generalironte los profetas que tarrbi& eran taunaturg:lS para practicar su_ 

capacidad adivinatoria precisaban entrar en éxtasis. Eliseo roqu?t"!a de la mú

sica para =sentir sobre s1 la I!BOO oo YIDllJ: (II Re., 3, 15). 

Ia actividad profética requiere de prácticas y tiknicas que caifieren a -

quienes las realizan un ¡x:.d.or sdlrehUl\3!10, por tanto, es l6giro que todo aquel 

que pretendiera iniciarse en ellas tenra que agruparse en sectas (secretas) o 

cofradtas que eran dirigidas ;x>r un naestro o =padre=, quien transrnitl'.a sus O?_ 

nocimientos a los futuros profetas: he ah1 qoo tanbi&i se les ronozca en algu

ms casos ccxro hijos de :?rofeta. 

Señal distintiva de estos personajes era la tonsura, afeite que regular

ncnte provocaba la burla de los chiquillos. Las profetas oo esa é¡:oca oo es!:;! 

ban vinculados a ningún lugar de culto especial, por el oontrario, se encontr!O 

ban dispersos por todo el pa1s y se reuntan en una especie de Congreso oo Pro

fetas oonvocado por el rey: ejenplo ele ello, la reuni6n convocada por el rey -
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de Israel antes de partir a la guerr~ rontr.> Aram (l ~-, 22, 6). 

Era tal el ¡:.restigio y fuerza de los proi"et.:is c¡oo no tuvier:m dificultad 

alguna: para convertirse en diri'jC..'1tcs de rosas o jefes de partid.:J. La alian

za ron 'Iiro pro:ovida y concertad.l ;:or la din.:i.stl'a de O::u-i, acrcccnt6 el di:?:s

potisr.o real, :::;ue se hiw sentir ca.::o sie::pre, en las CdlXL.<:; econ.5micrurcnte ~ 

biles de la sociedad; caro la servidlr.bre p:>r ck!ud.is :i~ refiere II Re., 4,1. 

loo oprir.ú.OOs up::r1·an su ot:05ici6n a lu tirurúa en los profotas 00 Y:IWrI micn-

tras que la reale:z..::i. se .:..l::Olª en los :nufct.-l.:.> ci~ Ha'al =dio~ 'l'iro (I Rc.,18, -

19)::. Por este rrotivo el rey /•,cha~, pcrsigui6 y cxt.czcin5 J. los µ1ufetJs de 

YHWH, " ••• la etiqu:?ta religiooa recubrió uguí tm a.Y.1(lictn üe naturalcz.a p.:>lf 

tic.a y social. lD5 profetas cr la o-~ici6n, a cuya cabeza p .. 1rccc rolocarsc 

Elfo ... .,, prote.:;t:..:L.~ o:J.'l.tr.J. los ab\..l!jos y las inncrv<lcioncs ci! 1.1 realeza en norrbrc 

~ una tradición nacional CJlC h..:illla sicb la c.Qre.:;i6n ick'.::il Je U.'1<:' sociedad -

de ~ ?ropicti_uios libres. ;-. trav6s de ciC'rtas referencias de los pro-

fet.as antinon.5ljuiOOs, se pi;:.rci.ht U.:hl -1.:!fL:n.:;.::. ~ l.:i .i..-:Ur_,'"'.u r;u.•n.~ santa, to

nud.l o:no súrix.ilo cbl tien\:O en ..:;:u1 la.> rc<.léS y su..s ej6rci t:o:J íb profesioru

lcs aún ro hal>Ícl.11 apure.cid:> en l5L1tÜ: el profet..1 anónü:o <le 1 1~., 20, J:i-~"i~, 

reprocha a Ac..1iab oo haber ani'.juiL1do c. sus enc:nicp::;, mil"'ntras :yl'.:! el título -

que el te>..'to otorga a Zlías y a Eliseo =c.::trro de Israel './ ~uriga suyo= (It r ... "?., 

2., 12 y 13, 14), pa.roce signific-... 1.r gw el a,¡_:oyo ·~1~ Y!í.J!I prc.::;t:t .:i Israel sirve 

por tcxb3 los ca~ y los c.iliallos de los cj~rcitos rc,1lcs ... " (702..• Estos 

profetas, naciona.listas p;Jr excelencia, ca:1pcv:1es <le Yifrji! wnt.ra un dios c.x-

tranjero, y scguicbres Ce la rora de Mois~, zon respet.:idos y tcmido.s [X)r to

da la socicd.:ld, sobre la qoo tle.ncn una infla.::nci.1 d.:!cisivu. 

Isaías, 1\.'7'&.;, Jeremra.s, :·:i.que.as, Osc.:."15, cte., profctJ.s con ideas, reces!_ 

da.des y sentimientos muy propios, n:J pu2~n ni deben encuadrarse en un conceE. 

to icEol&JiC::O tmifome, p\.es el dios de Oseas no tendri'.i la misrra fisonanía -

~ el d::? A'l6s o el de I . .,aras aun100 existan :Juntos de a:mverge.nc.:L1 e11 olh -

preoctpaciones que ~ alguna forr.a les h..J.gan t"C.J.c:iorur re ffi.'1!'/JI."a similar por 

la crisis social y ;JOHtica c¡uc vivía el pueblo cb Isrucl durante el siglo -

VIII a.c. Sstos :nofct.D.5 cont.cnplaba.n y denunciaban los ubusos sociales sur

gidos C0!1o antítesis del progreso nerc.mtil de los reinados 02 Jercboam ll en 

Israel y Ol.Ía.s en Juclá. 
Oscas .e Isaras asistieron, el !>rirrero a la decadencia re Israel y el se

gundo a la defensa re Judá o:intxa la a.'TEllilza arunea y siria. OOSgracias pú--
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blicas producto de la c:6lera de Yl!'h'll por la descbediencia y deslealtad del p~ 

blo de Israel, que le deb!a s\Illisi6n y fidelidad por ser la unidad sagrada que 

fil cre6 al otorgarle la le;• qoo une a las prescripciones rituales los imnda- -

mientes ~tiros y sociales; preceptos a::>nstantenent.e violados a causa de la cr!_ 

sis social. El l'.O!lpirniento de los lazos de solidaridad nacional y la venera-

ci6n lle dieses extranjeros, acciones ·<JU'! constituyen en sí misnas la general -

deslealtad hacia YlMI. 

Ios profetas aparecieron en los rein:Js de Israel y Jud&, precisanente - -

cuando la crisis política, econ5mi.ca y social estaba en su punto !ilgido, ele -

ah! que ~tos hablaran si~re caro polemistas y no cono predicadores espiri

tuales, tratancb únicanente de rerord:tr a quien gobernaba qu:> era nec<>Sario -

tei:minar con b:Xbs los abusos de orden social caictidos por reyes y nugnates, 

para retornar a la fi<Elidad de YllWfl; porquo de lo rontrario los hijos ser!an

castigados por las faltas de sus padres, ya que el principio de la solidaridad 

nacional afectaba a todas las generaciones de Israel. 

Con esta perspectiva, la crisis sUfrida por los reinos de Israel y de Ju

d!i, en la segunda mitad del siglo VIII a.c. f~ para los profetas el prefa

cio de la venganza divina decretada por YHNH. Sin enbargo, por rígidas qw -

fUeran las reprinendas de los profetas, no lo eran tanto = para pensar en -

un aniquil..aciento total de Israel. 

El culto fu'! censurado por J\n6s, quien recl.arn5 justicia social; critio5 -

entre otras rosas el boato y el dispendio en loo sacrificios y fiestas litúrg!_ 

cas que contradecl'.an las enseñanzas de YHWll y violaban sus nomas l!ticas. l'mSs, 
profeta de la justicia divina anunci6 a los pi.etilos de Israel y de Jud!i qm la 

c6lera de Y!lWH caería scbre ellos por las iniquidades ccuetidas, destruyencb -

en prirrer ~mino sus capitales (palacios de reyes y nagnates). l\ltÓs para -

anunciar estas calamidades se sirvi6 de una alegoría =el día de 'illl'l!l. EJ<¡:>rc-

si6n que tennin6 con la esperanza de los p::xlc?rosos, quienes suponían que la ~ 

tervenci6n divina sería en favor de sus intereses " •.• 1 Ay de aotEllDS que de

sean el día de Yahveh/ ¿ de qu6 oo servirá el día de Yahveh/ser§ día de tinie

blas, no de luz ! ... a partir de J\n6s el día cb Yahveh se convierte en uno de 

los notivos centrales de la escatología israelita. Antes del exilio, el orá"!!_ 

lo de Sofon!as anuncia la inminencia del gran día de Y!WI en que serán aplas~ 

dos en Jesusall!n los autores de rapiñas y de fraudes. Pero desp00s de la ca-

tástrofe del 587 a.c., c¡m apareci6 a algun::>s oono un verdadero día de la có-
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lera de \111HI (Lom., 1,12) se c:>ntimó, no d:Jstantc, proclarondo la ?rólÚJIB lle

gilda 001 día de Yifü'!f, en ~ Dios reunirá cm tomo .J la Jensal~ restaurada. a 

todas L.s Ililciones del m.mcb para juzgarlas ... " (71). 

Oseas, ta.rrbi6n ccnsur6 la infit'blid..1.-:! de' I.srael (religiosa y social), qm 

se mmifestó en la brut.:ilid.Jd ~ loz; reyes i' rrugnatcs dQ Israel para con el -

ptclilo, Qn la voracicbd cb los =rciantes y lati'fundistaspn la rorrupci6n de 

los JLY.XX!.s y la adorx:;i6:i de culto:3 cxtru.nje..ro.s, particula.rnente el profesado -

al Ba'al CllTJCro; ;:;ara ej0';"f{llifimr la jnfi~lid1d de Israel, recurre a lU1 ?O

zaje de su vicia ~Jrimd-J (IT?al o ficticio): L:i. mJjcr de 0-..ie.:is le cng-r1fialx ul -

igual qu::?. Isrílel Cil]'J.ñaba. a su Dios YI-ll·.H o:in sus prostituciones. 

El profeta enlcndfa y así no.::.: lo trans:n.i.U~, f!t.C las relacion~ existentes 

entre '.t1Il-.'H e Isncl se fincan r>n los rc:::.clt.alb.., u.~ <-ifectivirbd e intimid-..d p~ 

dueto de un vínculo carnal. L1ugcn :¡w ~::.e con!.inro. con la relación de hed10.s 

gU:~ a¿oy.m su ~ns.Jje 11 
••• Di0'3 lo !"la hcdm sa.lj r cli; ~ipto; le ha dado P.1l0!:;~ 

na, r!l~ f'!S 1..1 "=tierra 11.-. \1!':::f-= ('.J,lJ/; ~él i' n:> !3.J.'a.l, quien roncecb a J.s- -

racl =el rrostD y el aceite-= (2,10). Pero el =adulterio= qtr! la crisis Eocial 

y lü. a~::;tasía revelan ha roto 13. ant.i.gu.J ill.1rorú,1. Ahor.=i bien, Dios, al ca::;ti:_ 
gar la fillta, no z.iuede qll:!rer la nüru d::!:initiva de su ptEJlo, pUC!ito :jU? - -

Dios se ha carprc:trPtido con tU, y su Sl{)rcnu lealtad ir.plica de:rpre la mi.ser!. 

cordia y el pcrd,5n. lo r:i.is1ro qt!('! el profct..J vtelve u n~ci.bir a su esposu C.:-.s

pt.és de haberle inpuesto un ticr.r-o cb oontincncia (], 1-3), de i<iuJl nu!lf.n·-1 -

YUMJ vo1w.r.'i a pru:rct.cr~-.e ¡J..lr<.t sier:{?rc> oon Ir;rci.c!l (2, 21), dcsp\.ll!s de UIW. prue_ 

ba qua arrasará al p¿¡ís, pero ~ ser~ seguid:1 de un retomo ul =desierto=, al 

lugar don:l-:! p::>r pri..m:>r,1 vez Yir;fiI se cntre<J;1ra u Israel 1 ;: d? un:i nU3va cntrud.1 

en Palestina, CJU?.: tr,1eril consigo la fclicid:"ld duradera ... " (72). 

osoas concbnaba la institoci6n misrm cE la rn:marqu1'.a, la a?Jstasía OOjc~ 

VLlt:h en el culto Ba'al, los sitios ~iU: ).¿¡_ tradici6n ruicional con._siffirf) ':":1:'.'0 

santo!'!: !X:?tcl, s..1.rc:<ilili.c.a.i:rent:.e llarred-1 &~tl1-a.w!!n ~ca.su de ini·1uida&- y Guil')al 

ros no a la civili7.ación acrríoola. ~· sus f1~stivifur.bs cultu:lles, sinplcrrent:n o;: 
cía que las festividades roligiosaz élcl>fan suspcndn-rsc durunte el ;:>erfoclo de 

exilio qt:.e antmei6. 

Este profeta, estignutiziS la pr5ctica de los sacrificios píi>lioos, adu- -

ciench para ello que la sitm.ci6n crrtica en :íu:? se ern:."Ontruba Israel, reqoo

r!a que se atendiera con nuyor diligencia la justicia social que la celebra- -

ci6n de sacrificios, si real.nen te se q~r!u agradar a Dios (YHh'H) • Cuando con-
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llenaba la insti tu::i6n nonSr.:¡uica y los lu;¡ares santos, reabrente se dirig!a a la 

realeza y santw.rios del norte q.., se desvíaban de Jerusalén y al culto de YHWll 

1000 qU' institu¡6 Jer:dxJan I, crkita, que Sl.QOner.'OS, te!Úa por objetivo tam-

bilfu indu::ir a los israelitas a regresar a la cada de =Oavid su rey:.. 

Oseas, atao5 la poHtica militar de los r•qes y les reclarr6 la poca efecti

vidad IX!lica de los carros de goorra y de las fortalezas construidas a oosta del 

hanbre del plEblo. Para qté todo esto si de todas mmeras recurr!an a la diplo

nacia de neutralidad e insignificancia pol!tica, con la intención de asegurar la 

tran:¡uilidad e independencia del pueblo de Israel. 

La fe de Oseas en YlfiM era tan fi= quo ni siquiera amptaba la posibili-

dad de que el dios nacional dejara a su suerte y sin constelo alguno al pueblo -

el"'.Jido, esta seguridad y firneza de fe le hacen decir =venid y volvanos a Yah-

veh/El oos curará:/El oos hirió, El nos vendará./El nos dará la vida en dos - -

d!as/ y al tercero nos levantará/y vivire.'lOS ante El=. 

En los ti61{XJS de la crisis social, durante el reinado de Oz!as, apareció -

el profeta Isa!as =surando la acunulación de la riqueza por unos cuantos y la 

apostas!a, al tienpo :¡ue anunciaba la inminencia del castigo divino por estos -

cr1rrenes :¡ue el pueblo de Israel hab!a perpetrado en contra de Y!W!. 

Zl. profeta no fué escU'.:.'iado por el ptfiilo oo Israel al que cxmvoc6 a retor

nar a la obediencia y fioolidad a YlfiM; negativa que le hizo pensar que cual- -

quier intento por salvar al ptrl>lo elegido de la o5lera de YlfiM sería inútil por 

ser demasiado tarde para ello. Esto de ninguna mmera signifio5 qtE Isa!as ace2_ 

tara el aniquilamiento del pueblo oo Israel, oaro todos los denús profetas esta

ba seguro de que YHWll =despms de abatir el árbol, dcjar!a vivo tm b:onco qte -

perrraneoer!a COtO semilla santa= (Is., 6, 13) • '!anta seguridad te!Úa en ello que 

a su prinogénito le puso por ncci:>re Shear-Yas.'1tb (un resto volverá). Fcsto fiel_ 

que el priITer profeta de Si6n (Isa!as) sitúa en la ciudad santa de Si6n :¡ue será 

protegida de la destrucción por YIMH. 

Su inclinaci6n y res:x=to por las instituciones de Jcrusal~n, lo llevaron a_ 

e>q;>resar su esperanza rresiWc.a apoyada en el oonvencimiento de que YmlH. produc!_ 

da en el linaje de IJ.ivid un rey justo qoo triunfar!a para sie¡;pre y cuya estir

pe reinar!a eternam:mte. 

Isa!as inp:>ne al rey !\<:haz el sigro del Elmanuel pon;ue está seguro de la _ 

llegada de la cólera divina, r:otivada. ;;:or la crisis social y pol!tica en qte vi-
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vía Ji.Dá, así = del exterminio de la casa real, en tanto que el rey Achaz 

ha sido infiel a YHWH, ~te tanbil!n le será infiel. " ..• Pero ¿las faltas de_ 

que sen responsables los reyes de Judá p:xlr§n acaso anular la proresa de - -

eternidad otorgada por YHWH a la casa de David? Isal:as no se decide por es

te extroTO y encmntra en el ncsirutlsno la soluci6n de la contradicci6n. El_ 

oráculo de Is., 8, 21: 9, 6, ru<presa la esperllllZd de una restauraci6n de la_ 

unidad de Israel, q<>? unirá a Jucl:I la parte del territorio nordista anexio~ 

da en el 732 a. C., por Teglatfalasar III a su inperio, bajo el cetro de un_ 

vástago rnisteriosarrente suscitado que será =Padre senpiterno ••• para una paz_ 

ilimitada/sobro el trono ele David y su reino=. '1bcb el paú; verá entonces la 

gran luz qw sinOOlizará la liberaci6n y la prosperidad. ~r su parte, el -

oráculo oontenido en Is., 10, 28-11, 9, caibina el anuncio de una cat.'lstrofe 

incpinada y el de la salud rresi1inica que la seguirá ••. El castigo divino es _ 

descrito CCl10 una plaga :inplacable que destruye los bosqu:>.s. furo entre los_ 

áóoles abatidos retoñará un tranco, el de .les!!, padre de David. Y de este _ 

tronco naced un brote, el Mesl'.as, que conocerá y tenerá a YHWH, ejercerá la 

justicia sobre los hunildes y hará reinar la paz universal. l\qul'. se encoon

tran planteadas para las gereraciones posteriores las bases del rresianisno _ 

dav!dico, que ro es ••• un producto espontáneo de la conciencia popular, sino_ 

la creaci6n de un pensador religioso qi:e ha querido conciliar su apego a las 

tradiciones de .JP..rusaMn con su sentido de justicia divina, ofendido por las 

mmiobras de los reyes ••• " (73) , 

Ezequias, refonrodor religiosa que intent6 satisfacer los enpeiios de -

Isal'.as aun cuando ro haya seguido al pie de la letra sus indicaciones, logró 

un canbio profundo de actitud en el profeta, que de la condenaci6n radical a 

la m:x1arquía pas6 a convertirse en consejero poli tico del rey cuando l!ste -

hunil.derrente demandara su socorro. 

se atribuye a los levitas del reino oo Israel la prirrcra el.aboraci6n -

del Deuteronani.o, c:tlll'Cndio de tradiciones hist6ricas y legales, que cobró _ 

fuerza de Ley en el últino cuarto del siglo VII a. C. 

Los conceptos culturales, ¡:olíticos y sociales que se contienen en esta 

cbra, están dirigidos a consolidar la unificaci6n del pueblo de Israel en -

torro de un Estado fuerte y bien estructurado. 

Para desechar la idolatría, se requiere lograr previanente la unifica-

ci6n nacional: el Deuteronanio castiga la idolatrl'.a con la mtErte, fortalece 
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la autoridad de Jerusal~n sd:>re todo el país, prmibiendo los sacrificios y _ 

celebraciones realizadas en los distintos santuarios. Q:mvierte en congresos_ 

nacionales las tres grandes fiestas anuales, al disponer que todos los varo-
nes deber&n presentarse ante YHWn en el lugar por ~l señalado. Se nodifican _ 

las nomas que reg!an las fiestas anmles; la Pascua de fiesta familiar se -

convierte en fiesta pública, y era celebrada con l.ll'la peregrinaci6n a Jerusa-

lt?n. la f:1esta de otoño se oormerrora con una P2rcgrinaci6n solennc cada siete 

años, en la que participan harbres, mujeres y niños, en esta celebraci6n tie

ne lugar una lectura pública de la Ley (Dt., 31, 10-11) . Los diezmJS deber&n _ 

pagarse precisruicntc en el 'fu!plo de Jerusal(5n; cuando se vivfo alejado del 

lugar, la obligaci6n podr!a ser pagada en plata, ascgur5ndose de este nodo el 

tesoro del "Ienplo. Los diezrros se destin.:iban a la nunutenci6n del clero levi

ta dedicado a servir a i.11WH presidicncb los sacrificios y bendiciones al pt.:e

blo; actividades que t.erúcin lUJar exclusivanente en las instalaciones del ~ 

ple de Jerusal&. Este papel de ncdiador entre el Dios Nacional y el pueblo _ 

elegido, que el Dcuteroncrnio otorg6 al sacerdocio (levítico) se confinr6 al 

otorgarle el prcpio Dcutcroncmio, la facultad de resolver dcfinitivancntc las 

cmstioncs que los jueces laicos no podfon decidir (Dt., 17, 8-13). As! misrro 

la actividad prof6tica se institucionaliz6 al proscribirse terminant:enente -

cualquier otra forna de adiviraci6n. 

Son múltiples las disposiciones de car§cter social CJOC! en esta obra se 

contienen, psnil'.\ndosc de !Tllnifiesto la preocupaci6n del creador de la ley - -

Dcutcront'.r..i.c.J. pcir .:ic.:ib.:ir ron los .Jbusos, q...<e en :;u ticrr-itP dcriunci.:u:cn lo.s p~ 

fetas del siglo VIII a. e. , reafiroúndose asf las nomas contenidas en el ~ 

digo de la Alianza entre las que poderros destacar la referida a la prohibi- -

ci6n de hacerse p~tarros con interes los israelitas entre s!, la d:>ligaci6n _ 

de liberar a los esclavos transcurridos seis afios de esclavitud. El contenido 

herccli tario de la l1?y Deuteroncmista se d:>jeti"" con la cbfensa cb la viuda y 

el hoorfano, del pobre y del extranjero. Al lado de estas disposiciones de -

rrarcada tendencia unificadoru y anronizante de los diversos estratos sociales 

encontranos la le.y real, que proviene cualquier intento de enri~imiento -

excesivo, prohibiendo al rey mantener tm harem nuneroso o acunular oro y pla

ta ·cte manera exagerada; el rey tiere la ineludible obligaci6n de sorreterse a_ 

la Ley divina y al clero Iev!tico que la enseña. El Deuteroncrnio condena los_ 
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excesos de la nonarqufo, no a la institixi6n que espera perviva par sienpre _ 

en la fidelidad a Yln-IH, sin apartarse del pueblo y alejada de las tentaciones 

de oprimirlo. 

El Deuteroncmio proscribe la existencia de un ejirrcito profesional, car

ga denasiado ¡::esada y riesgosa para la libertad del pueblo, par ello, se con

tenpla en la Ley real una disposici6n que invita al rey a no mlitiplicar su _ 

caballerfo; pues la esperanza militar del pueblo de Israel descanza en el re

torno a la guerra santa, llevada a cabo par todo el pueblo que levantaclo en _ 

arnas y cxmduciclo par su Dios YlrtlH no dudará en atacar al emmigo nás p:>dero

so, aurqte vaya amado CXlI1 carros de guerra. Este prograrra militar tieoo caro 

Cmica finalidad inbuir al pueblo de Israel en la idea de que debe toda su - -

existencia a la gracia de YHWH. 

La Ley (DeuteronOOri.ca) don atorgaclo par YHWll a su pueblo tiene caro an~ 

cedente otro legada =la alianza de los padres=, praresa que pennitiO a Israel 

salir de la esclavitud en que le ten!a sll!licb Egipto y haber sido guiado al _ 

Horeb (Sina!) para concluir una alianza can YHWH; acuenlo par el que tara po

sesi6n de la tierra y se asienta en Palestina. Es par esta pranesa de Yl!Wll a_ 

los padres que Israel poode esperar el perd6n de sus faltas y mitigar la c61=_ 
ra de YHWll si éste escucha sus ruegos =p:>rque Yah"3, tu Dios, es un Dios mis~ 

ricordiasa. ltl te rechazará ni te destruirá del tocb, ni olvidará la alianza_ 

que a tus padres juró= (Dt., 4, 31) • " ••• La relaciOn entre el pueblo y su - -

dios no se sitlia, pues, en el plano jurídico, sino que se define caro una re

laci6n de fidelidad en el anor: =Amarás a Yahwh, tu Dios, con todo tu cora-

z6n, con toda tu alma y con tocb tu poclruoo (Dt., 6, 5) • El CCl!l'raniso colect!_ 

vo hacia YHWH inplica pues el CCl!l'raniso individual de cada israelita. Es par 

lo que el Deuteroncmia recuerda la necesidad de instru::ci6n de todos los ind!:. 

viduos, en el sena de la familia (6, 9; 11, 9) o en las salcnnidades ptDlicas 

(31, 12) ••. Conoebida en un tienpo en que Judá parecía haber rea:Jbrado su in~ 

pendencia y pareda poder llevar en adelante una vida m!is apacible y arnonio

sa, rrerced a la refonra social y rroral, el Deuteroronio pl.rl::> scbrevivir a la_ 

ruina del Estada reforzando su carlicter normativo y convirtil!ncbse en ley sa

grada. De este nodo continuO infonnanda la piedad de los fieles durante el -

exilio, ya que en lo esencial, la ley sacerdotal qoo se le superpuso na lo -

abali6 en absoluto ••. " (74). 

En el 609 a. C., el reino de Judá es invadido par los egipcios quienes 
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deponen del trono a Jóacaz, hijo de Jos!as, entronizando en su lugar a Joaquín 

nedio hermano del rey depoosto. Joaqufo ~pota y tirono, aniquil6 con un boño 

de san::¡re la rebeli6n qte en su contra encabezó el profeta Jeromfas. 

En el 605 a. c., Nabocodonosor aniquila al ejfacito egipcio en Carkemis;_ 

Joaqufo, aún en contra de lo opinión del partido de Ju::lá, se SOITTO?tió a Nabuco

donosor para conservar su trono. En el 601 o. C., Joaquín supuso llegado el rre_ 
nen to ~ sacudirse el yugo B.J.bilonio, atento al re~s militar sufrido p::)r Nab~ 

codorosor en la fontera egipci:1; craso error, pu::?s restablecido de su fracaso_ 

militar, Na.budonosor taT6 m~vrurente Jerusal~n a principios del 59 7 a. C., en

t.rog6 el reino a ltata.IÚas hernano de Jo¿iqu!n, nieto de Josías, a quien Nubucb

donosor inpuso el narbre real de Sedec!us, para &jar clara constancia de qte _ 

el nl.X:!vo rey crn obr.:i :a.r¡n. 

El reinado oo Sedec!as se signific6 por la divisi6n y el desorden. Este 

nona.rea es convencido por un grup::> antibabilonio y es enpujnd::> a la rebelión 

en el 588 a. C. N.:ibucodonosor de ntcva ct.enta puso sitio a Jerus.i.16n y final

nente en el 587 a. C., asalt6 la ciudad incendi5noola, captur6 a Sedecfas a -

quien le vaci6 los ojos; ordcn6 t.tna nueva c:b¡:::::ortaci6n de judios {muy nunerosu.) 

a Babilonia; sac6 de la cárcel al profeta JereJÚus, quien ahí se encontraba -

por 6rdenes de Scdccfos; as! terrnin6 la (re la ti val independencia del reino de_ 

JlXlá. 

Los babilonios erigen rey de Jlrlá a Godol!as, nieto de Saf:ln y micnbro de 

la familia que apoy6 la postura de sumisi6n adoptada y defendida por el profe

ta Jeran!as. Este rey tennin6 mu.3rto en su residencia de Mispah, a na.nos de I~ 

m:iel quien con este acto pretcndi6 reaninur la resistencia nacional en contrn _ 

de los opresores b.:J.bilon.ios; lc.gr.:u-do Ú."'.ic.:i..•rt:mtc unn. ni.Y?v~ dep:>rtaci6n masiva __ 

00 ju:lfos a Babilonia en el 582 a. C. Jerem!as debió ver en esta deportación_ 

la culminaci6n oo las desgracias del pueblo elegido. 

Jercnúas (precursor oo las reformas del 622 a. C.) naci6 a la vida profl';

tica en el 628 a. c. Estignutiz6 el desorden pCiblico inperante, la injusticia_ 

social, los perjuicios causados a pobres y hOOrfo.nos, reprob6 la a?JStasÍa, -

censuro el culto de los =altos lugares=, etc. (Jr., caps. l y 5). 

Igual que los profet:."\S del siglo VIII a. c. Jerem!as formuló sus críticas 

aco:ipafü1das de anenazas; anunci6 la llegada de una plaga de YllWH describiéncb

la caro la invasi6n de tm pueblo procedente 001 norte, cuyo ej&cito estaba i!!_ 
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W<jrado por o.rqu?ros y gente de a C<lballo "'CUj'a lengu:¡ rudie COOO<:e" (Jr., 5, 

15-16; 6, 22-23). Invasi6n que no se produjo en el irorento ¡.or !H V<lti~inado, 

hecho que le acarre6 tal desppostigio que se vi6 obligodo a guard:lr silencio_ 

hasta qte la i.n.-ni.ncncia de ttnl invasi6n 00bi16nic.:i. le convenci6 de la validez 

ele sus profedas y plen.:mcnte seguro ele su misi6n prof6tim, volvi6 " tawr 1u 

palabra y tedas lclS revelaciones que recilii6 focron pl..1s11ud.l.s p::>r escrito. 

La refortn.3 religiosa de J03f.:is no surti6 los efectos cspcrzicb¿ y el pue

blo elegido persistió en la práctica de los falsos cultos, ejcnplo de ello -

f~ron la a00raci6n de la rcinJ. cb los ciclos y L:J cx.-ütaci6n de r-.donis-Tam

rruz, con gran ti.rraigo entre L3S mujeres. Esta infi 1_~lid.ad a YJMH no fue nt:!nor 

en el tilrbito social y nor.:ll, r:or ello el profct.J dirigió sus ataquos princi~ 

palncnte contro el re~· y su..s funcion~"lrios., p1.Jt..."'::i el lujo qt...ü les rodeaba era_ 

nñs escandaloso e insultante FOr el estado de c.n1XJUrcci.micntD gcnei:-al en q~ _ 

se h.a.llaba sumido el p\.d)lo. ,Jcre11úa.s c..'On.sider6 C'st.J.s lacr.:is ceno pruebo. suf~ 

ciente del grucb de p::!rwrsi6n qi.l(.' lJ. ley D:>11tcro:ó.1Ucu no hub~.:i p::Ylido Prra

dicar =l A qté invoc.::i.r la. l.cy de 11r.·1ll ctumb los c~;cri.bas r1tc se iliccn s<:tbios 

no hacen 1lli r_¡n:A c1c::;:rL--ntirL:i ? (-Jr., 8, l)= ~-¿ t\1r,t qu-~ vanuglorian:;c de te-

ncr un tenplo de J1!Wll, cu1nclo no se ejerce l.J. j'usLlcia? {Jr., ·;, 3-ú)c:... Tan

ta inficblidad, es rn::?reredora cb la venganzu divin.:.i. :1uc .scr.'.i to.rodu por el -

roy de B:ibiloniü, en tanto qu~ r;civübr de: Yli\•11. 

Cuamb JeromÍCl.!:3 trat6 tb conv-cnccr a JouíJ.uÍn cb qu:! su a!:--,.::....Jo a la le¡ ~l_ 

práctica de la j~lici::i le val<lrfon un.:.i l.::i.rga 1:u~;tcridad, puso de im.nificsto _ 

g1..e ya no a02pL:iba el hed10 cb q..ie la fami.lL1 Du.víclic.::i. tuvicrü <J<lru.ntizada la 

perpetuaci6n de su di..-i.."l.Stíu, sin que inr.ortara p..i.ru. nac1.l el cnnportamic.nto de 

los rn.i.cnbros de la CJSa de D.:ivid; ¡:or el contrario consideró que esta perpe-

tUJ.ci6n era prodocto de la fid.eUcL:id a Yllh'li y <le la offiervanci::i de 1.:i UJ.y. 

'' ••• L:l actitu:i cbl rcy nn.:estr.:i lo vano de: esta CDpcranza, pero es justa

nt?ntc en este natento cuanck> ,rercnüas retorna a la idea Ce la cs1X!ranza m- -

sifulica. Joaquín será privado de dcsccndcncL:1 {Jr ., 34, 30), pero Dios susci

t:arS otro daví.ilic.i.a .::.w1 ;;~t..J:;:::> j'.!Stf:l::: rr~ =har5 dcrcd10 y justicia en la tic

rril=- cuyo noni.Jrc sPrti. =Y.J.hvch (es) ntJ?stra justicia= (Jr., 23, 5-6) ••• "(75); 

Jeremías plenilrrcnte convencido de q~ Judá no tenía por el n01u.~mto, nin

guna posibilidad de recobrar su li::Crtild rojo el reinado de un duvl:di<fo, r~ 

nend6 a sedecíos sunisi6n a Nabuo::xbnosor (n>y B:lbilonio); Scdcc!us, débil de 
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carácter, sucunbi6 ante las anbiciones 00 sus príncipes, provocando qoo la -

desgracia cayera sobre J\.xl.i; Naburodonosor destruy6 Jerusal6n, depuso a Sede-

cías y deport6 Irás judíos a Babilonia; ante esta situaci6n el profeta acept6 _ 

qoo desapareciera un F.stado pero de ninguna nunera la desaparici6n de Israel_ 

e.aro naci6n. 
Jeremías reccm:md5 a sus carpatriot.as stmtl.si6n a Nabl.XXXloCX)Sor, porqte _ 

estaba seguro de guo era una pru!ba biptesta por Yma1 a Israel con el s5lo -

propSsito de purificarlo, p""5 Nabucocl::mosor en tanto qm servidor de YllWll, 

era agente de su c6lera y por ello, la daninaci6n babil6nica sería larga, pe

ro no int:enninable, ya que llegaría el tTDtTCnto en CJ1E B:lbilonia socutbiera a_ 

la c6lera ele Ylftnl qoo restableceda a su pueblo am;do. 

Ll salv.1ci6n del pueblo cb Israel se prod.tx:id.'.l cuando hubiera retornado 

a su fidelidad a YHWll, r.i la ley y a la Alianza, y su rcconstrucci6n sería ~ 

ciada con la reuni6n de los antigu:>s reinos; es te pueblo nU?VO contraería con 

Dios um Alianza nueva y vi virfo en paz y abundancia bajo la tutela de YllW!!. 

" •.. Cada uno conocerá tan !ntimurente la ley de YHWH c¡m ~ta reinarli -

por sí sola sin prd:ilcna alguoo. ll> hny ya lugar en este cu.idro para un rey-_ 

nes!as. Jeranías piensa m'is bien en una especie de república teocrtitica, en 

lü qt.e todos los ciudud.:inos vivir:i.n bajo la solu const,.ricci6n de una ley div! 

na interiorizada qoo asegurará la dicha de la colectividad. la conclusi6n de_ 

la nt.eva éllianza, no obstante, puede ser preparnda sin esp:?rar a qoo Ylfh'li I?O!!, 

ga fin a la daninaci6n babilonia, p!ESt:o que la le-¡ ha sicb enunciada y c.:ida _ 

uno puede ya penetr.:irse y con[onmrsc a ella •.• Desp00s del 5B7 a. c., es, en_ 

cambio, la canunidad judía c¡ue gobierna Gcxlolras, bajo la vigilancia babilo

n.i.a, lc.i. q~, l.JUL.i.f.iw'1.i 1..or lt.1 [.Jn~, ü~.J.J..l.C~ u ou:;. ojQ; caiü el vcrdad.:!ro 

resto del pueblo, aquel al qoo perteni.~ el porvenir ... Los ao:mtecind.cntos -

del 587 a. c., confirnru:on las predi=ioncs ele Jereml'.ns. Sus palabras debie-

ron ser int:cns.:urcnte rrcditadas en L:i cautividad de Blbilonia. Se encontraba 

allí la explicaci6n de las pasadas desgracias, pero tarrbrnn la fornu de supe

rarlas. Gracias a Jeremías, la naci6n pudo estar segura de sc:bcrvivir al E.s~ 

cb, mientras cs¡_::craba la liberaci6n y la rcstauraci6n prarctidas, fortificán

dose en la observancia y la rredi taci6n <le la ley, y rigiendo por ella sus re

laciones sociales, infonmdas por la piedad. Parc:1 rmda de esto eran precisos_ 

un rey, un F.stado o una capital. Ni siquiera hncía falta un tenplo para el --

qoo Jeri:mt:is no habfo tenido m'ís c¡ue sarcasnos. El m'ís gran&'! ele los profetas 
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pre-eY.ílicos dio así u la roligi6n de Israel la inflex:i6n decisiva que le p.?r

miti6 su¡x?rar la pruebo' del exilio y poder m:inttner la cohesi6n y la ident.idiid 

nacionales." (76) . 

F.n el 587 a. c. Nabu::odonosor, t""{ de I'.:lbilonja, ordero la deportaci6n "'?. 
siva de judíos a su relno; dispx;ici6n gre afcct6 solillrcnta a la clase gober-

nante, a los intclcctuulos y nlJgn.:i.tes, es decir, a la 6litc del pu:ililo de Is

rael. Grupo que se arI"OjÓ las palabras del profeta Jcremfos y se erigi6 en el_ 

=rcsor gue haría renacer el reino de Dios Cfüt·:m ':/ s~ bcncficL.1 .isr de sus -

prorcm:is. El pueblo, la mlSa rural, la gente p:brc de L'l tierra, pcnru.ncci6 en 

sus lUJ.:trCS Je origen. 

L1s desgracius y cn~ldaOOs que sufri e.ron los dcr..ortacbs en n.u.bilonia y _ 

las conc.licioncs m.iserubles e!l qt.Y:! vivrilll eran fuctorcs que incub.:iban en ellos 

el sentimiento de ~ado y la ncccsic1J.d del pcrd6n; la revir.i6n de ln idcolcr-

gíü naci0ík1li:::.t.:l que. st:; sostenía Gnicam:mtc p:>r un e>.st-.ido de 5.n.i.no que r.:iyclba _ 

e:i lo suLli.nl'.!; la vi.~lta al pasado y el recue.rd"J d::! antiguas qlorias, crmron_ 

una espcr.:mza c¡ui:: nuntcn!Zt vi va la profccra, p1Y".s un.i. Vúz p.-1~;.JúJ. l.:i c6lcr<.t Je_ 

't'Hh'H, .sc: vol~r.ía contl'.\'l lus n.:icion(>..s que apla.st..U"On y sojuz9aron a Israel, -

hacibtcbse rcalicbd ~•11 '·Jt:m],111?.o.; pero Jo nús .iJ1p-Jrt.J.ntc de e.ste or«ículo, es l.J 

restauración defini tivn cb la ind('[X:!Jlclcncia de Tsrw.cl por un milagro de l1íltU. 

El exilio .1ccritfu. el espíritu lcc1alista ~ 1,1 roligi6n d~ Israel; t.cx:ando 

al sacerdocio (autoridad n.Jcional) Ja aplicaci6n c..lc la Ú}'J qi~ rcglanenta las_ 

relaciones de Jos isracl itas entre sí e iqxmc la observancia ck> las nornus IT12_ 

rales, socLJ.lcs y culturales q~ ~nnitían m--mtnn8r J.l gn...,_"'XJ uniLb y al rrurgen 

de sus vecinos . 

El sacerdocio, al tierrro que mmtenía la a::ilcsi6n israelit:.:l en el exilio, 

preparahl la hiero::i·,:icia cioo ronstituiría el ti'!gim:m de Israel a partir de la_ 

/;¡=a Persa. 

F.ste grupo .,,1 rcst= no podfo cunplir aci.">Cu:idmente los !1Wldat:O'o de la _ 

ley, pues estaba irq_:icdido f)Gra sacrificr1r Pn -:-! '!b:;plo J.3. JerusalC'n; inposibi

licbd qi.:e di6 nacimiento a m.t~<:is fornus cultmlc-.s, caro la oraci6n y lu homi

lín que p.;rsistcn hast.:i. el tiE'lr{X) de l¡¡ Sinagoga. 

Suprimir de la liturgia el sacrlficio en tierrt,:os de penuria, am5n ~ ina~ 

misiblc, era difícil p::Jr ser &;ta la única forna o cuancb trenos la fonm tra~ 

cional de e.xpiaci6n y purificaci6n del pueblo jud.Ío. " ..• Esta es la raz6n ~ 
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las diversas tentativas de sustituci6n del sacrificio cruento que venos surgir 

en esta ~p::x:a, sin duda ronsideradas al principio caro rrulcs nenores, pero ge

reradoras de f6rmulas =espiritualistas= de gran repercu.si6n en la historia ~ 

terior ••• " (77) y ele que los grandes pensadores de ese tienpo reflexionaran a 

futuro sobre el culto del Tunt>lo. 

E.s posible qoo durante el exilio los sacerdotes hubieran elaborado las -

oonms cererroniales goo se integraron en el c6digo sacerdotal. 

No obstante qu:> Jercnúas profetizara la caída ele Jerusall!n y señalara co

rro ejecutor de la cólera de Ylf~-l a Nabucod:>nosor, los ju:iíos no aceptaron con_ 

resignaci6n la tar.:1 de Jerusalén, pues est:.iban plenarrcnte convencidos qoo Si6n 

era inexpugnable y quo la realeza davídim gcbcrmría eternonentc. 

los judíos en el exilio conrrenoraban la dcstrocci6n ml Tunplo ele Jerusa

Mn,expresancb ritmlnentc las l.:u:cntilciones, prescripciones litúrgicas, que 

para este efecto se contienen en el libro que lleva p:>r título ese norrbrc y -

que ha sido falsanente atribuido al Profeta Jeremías. En un depurado estilo l!:_ 

terario, su autor expresa el abatimiento que le produjeron los acontcc.i.rnientos 

=Ha obrado el SeOOr caro enemigo ( ... ) dcsdcñ6 el Señor su Lilt.ar, ne.oosprcci6 _ 

su sanb.lario= (l...J.m., II, 5, 7). =El~ era noostro aliento, el ungido de Yuh

W, fue cogicb en su trarrpa;/aqOOl de quien dccÍ<l!ros: u su scrrbru vivirerros e~ 

tre las naciones= (Lam. , DI, 20) ::..:t-b se hu agotado la misericordia el? Yahvé, _ 

no ha llegado al lllni te su crnpasi6n ( ••• ) bt10no es Yahvé para los qm en El 

esperan= (L:un., III, 22, 25). 

flacil!ndose eco de las profecías de Jcrcnúas, nfirnu qoo la infidelidad -

del puililo, es castigada por Yahvé, cuando l!l misrro entrega la ciudad santa de 

Jerusall!n al eronigo. EsW doctrim de la rctriboci6n, predicad.., por los prof~ 

tas anteriores al exilio y a la aparici6n de la lej Deut:cronánica, penrúti6 al 

autor del libro de las larrentaciones reconocer lo escandaloso de los hechos -

acaecidos en el 587 a. C. 

La idea de rctribuci6n y caipasi6n infundida en los libros de ,Tosu'\, Juo

ccs, Sruruel y l~ycs, ¡x:>r Sll autor el dcuteronanista, revela a lr<lv~ de las ~ 

flexiones y discursos una filosofía que atribuyQ los rralcstares y desgracias _ 

ele Israel a las faltas caictidas por su entrega a la ioolatrfo (cultos de Ba' _ 

al y Astarté). Estas faltas o prostituci6n de Israel provoc6 la c6lera de YllWll 

quien suscit6 en su contra a s\..15 enemigos, desde el tienp:J 00 los Jooces hasta 



U3 

los líl tinos reyes de Judá. 

La c61era de Ylfü!I y sus resultados son reversibles, prueba de ello es -

que por =.:mor a David Yah\'6 pennite que Asa suceda a llbiarn (1 Re., cv, 4) y 

Ocozfos a Jorarn (II Re., VIII, 19). David idealizacb por el deuteronanista -

nos es nostracb caro ejenplo de obediencia a la voluntad divina; esta inugen_ 

choca con la proyectada por las antiguas tradiciones ·referidas en los libros_ 

de Sarm.rl. 

Cuando Israel agot.6 la paciencia de Yah\'6 (5B7 a. C.) desaparcci6 la ins

ti tuci6n nonlírquica, hecho que oblig6 al historiador dcuteronanista a recha

zar el principio antes aceptado de que la alianza-jurarrcnto concertada entre_ 

Y!IWH y el pueblo de Israel garantizaría por sienpre el reinacb de la casa de_ 

David, sin inportar para nada las faltas que pu¿;eran CO!Tetf'-r los Davl'.didas 

en el poJer. 

El CJlE este autor h.:lya re;iunciacb a la idea de wi.a nonarquía eten'la, no_ 

significa que desechara la idea de que YHWH permanccerfo fiel a su detennina

ci6n de residir por sienpre en la ciudad Santa de Si6n; tan es así qoo en la_ 

inauguraci6n del Tunplo oo Jerusal.6n pone en boca de Salorr6n, estas palabras_ 

=cuarrlo tu pooblo, Israel, cayere ante sus enemigos por haber pecado contra 

ti y, vooltos a ti,confiesen tu natbre y oren y te rueguen y te supliquen rui_ 

esta casa, 6yelos tú en los cielos y perdona el pecado de tu piHilo, Israel, 

y restitúyelos a la tierra que diste a sus padn>s (I Re., VIII, 33-34). "··· 

la canunidad exiliada se ve!a llevada por la anurgura de su sittl3.ci6n u cons~ 

derarse victimo de las faltas de las generaciones que la hab!a precedicb. IDs 

cr.úoones de los últimos reyes de Judá, y en particular la sangre vertida por_ 

Manasl'is, aparecían caro las faltas nús sobresalientes que habían provocado el 

castigo del exilio. La canunidad tenía tanbi!'in conciencia de que el pecado -

que afectaba a toda la colectividad de Israel tenía que ser expiado. Pero su

""'1.ía que los rredios tradicionales de expiaci6n no podían ya ser enpleados -

tras la destru<.."Ci6n del fu!plo y la suspensi6n de los sacrificios pfulicos -

institnidos desde el principio de la monarquía; de ahí que la oraci6n por la_ 

restauraci6n de la naci6n fuera inseparable de la oraci6n p:>r la reconstnt=

ci6n del furplo y la reanl>laci6n del culto sacrificial. Arrbos motivos se en
cuentran asociados de m:mcra expresiva en el sal.no LI, que puede ser conside

racb caro una orLici6n colectiv.:i del tienpo de la Cautividad ... 11 (78), 

Ld vida qte llevah:l.n en Babilonia los exiliados, era una vida. miserable, 
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mi.sna qoo los israelitas equiparaban con la .....ne, es por ello, qoo el autor_ 

de los Salnos, hablando en narbre del =resto= y en pr.i.rrera persona del singu-

lar pida a Y!IW!l que les conceda una nueva existencia, esperando que el Dios de 

Israel lo =lave y lo purifique ccn la f\El"Za reconfortante de las aguas= 1 ter

mina rogando a Y!!VM la reconstru:cil5n de la ciudad santa y de su tenplo (Jeru

salén) para de mmra cuenta celebrar sacrificios. 

Ia purificaci15n que rcclanu el salmista, sol.arrente p\Ede verificarse ccn_ 

la sangre de una vfotima (anirml); vktima que ser~ sustituida por el coraz6n_ 

contri to y hlnUillado de los israelitas; canbio que es aceptado por Y!!l'IH. De "!!. 
ta nanera surge la idea de que el sufrimiento hunano puede hacer las veces de_ 

víctima expiatoria. Claro qoo cuando Y!!l'/11 acepta este reenplazo esU concedi"!!_ 

do una gracia extraordinaria al pueblo elegido en espera de que el altar de -

los holocaustos voolva a ht.near en el atrio del '!e!!plo. 

=El or.'ículo contra las naciones= géooro literario cultivado durante la -

~poca de esclavitud del resto de Israel en Babilonia, anuncia el retorno del 

pmblo elegido, caro parte de las anenazas lanzadas contra los pueblos paganos 

advirti~doles de la ira de YHW!I. Prcfec!a qoo deviene en consoolo de los cau

tivos, quieres esperan la derrota milagrosa de los causantes de la devastaci15n 

del reino de Ju:l§. 

l\bd!as a principios del siglo VI a. c., celebra la destrucci15n de Edan,la 

divisil5n de su territorio y el saretimi.ento de los edanitas a la Jerusalén r"!!_ 

taurada. 

Isal'.as en sus oráculos XIII-XIV, nos relata la derrota y el aniquilamien

to de Babilonia por Medos y l\rabes, utilizando una par~la sat.l'.rica que rese

ña la ca!da i.gra.niniosa del =re¡ de Babilonia= al que d:!, iróni=orcnro, en au_ 

oráculo XIV el t.1'.tulo de =lurero brillante, hijo de la aurora=, qoo más tarde_ 

los rananos tradoc:irán al latín caro 11Lu:ifer". 

l\denW de la destrucci15n de Israel, los or~culos atribuyen a las naciones 

otra falta, la más grave, la desrresura en qoo cayeron al pretender elevarse -

por enci.rra de Yahvl!. 

Por eso cuancb Yah~ descarga su ira o::mtra las raciones paganas, no sol~ 

rrente venga al pueblo elegido, sino qoo aclerffis acaba con el orgullo de estas 

potencias, que llegaron a pensar qoo su triunfo sobre Judá era producto, Gnica 

y exclusiva.nen te de sus fuerzas, sin entender y rrenos aún aceptar que hab!an _ 

sido el instrunento de Yahvl! parn castigar la infidelidad de Judá. 
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Conclul'.da la venganza de Yahw y libertado al =resto= de sus opresores, 

los hace retornar a la ciu:lad Santa oo Si6n en la que asentará para sienpre su 

reino " .•• la restauración de la ciudad santa ;• del Tenplo se verá seguida por 

un últino ataque de los pueblos de la tierra que fracasará en virtu:l de un mi

lagro de Yahw. Joel III sitúa el =juicio final= de las naciones cerca de Je~ 

sallfu, Is., XXVII , 1, describe el aoontecimientc decisivo caro una victoria 

de Yahw sobre el Leviatán ..• Pero Is., XXV, 6, no se limita a profetizar la te_ 
tal aniquilación de los paganos: vendrá el día que Si6n sea la capital del ~ 

verso y to:los los P'-"blos vayan a ella para tomir parte en el barquete qoo Ya!!_ 

w les prepara. El iresianisno real confluye así con las esperanzas escatol6gi

cas q~ florecen en la ~[X)Ca del exilio. D? este mxlo, cuando Zac., IX, 9-10, 

anuncia la llegada a Jerusal~ de lll1 rey =hunilde, m:mtacb en un asno=, ¿ no 

está presentando al rresías davrdico tal caro los exiliados, reducidos a la nús 

extreiiu pobreza, podían concebir lo ? ••• " ( 79) • 

Ezequiel crno los den&; profetas, anuncia que está proxilm la wcla oo J~ 
rusalfui, porque Yahv6 su Dios ab.:indon.:ir.í Ll ciud:ld santa y aa:inpañará a su pue

blo al exilio, dejándola a su suerte para castigarla por el pecado pCi:>lico en_ 

que se halla inrrersa; por su conducta sanginaria y porquc al igual que una - -

prostituta se entrega por interés a cualquier hoobre, Jerusalén se ha entrega

do sin recato alguno a la idolatrfo. 

Del 587 a. c., Ezequiel canbia su postura y a partir de este narento sus_ 

profecias, conterrplan, los principales elcrrentos de los augurios de o::msola- -

ci6n. El pueblo elegido será recreado y purificado de toda 1mncha y en adelan

te será inper..able, gracias al conocimiento íntinn de la ley (Ez., XXXVII, 26-_ 

28). El viejo conflicto entre Is:oael y Judá qoodará superado con su reunifica

ci6n y será restablecida en el trono la casa de David y =Yahw confiará al re

baño así reunido a un solo pastor el iresfos 11.anudo mi siervo David= (Ez., - -

lOQ(IV, 23; XXXVII, 24-25). =Dios actuará así por el honor de su santo narore, 

que no dejará sea profanado entre las naciones= (Ez., XXXVI, 2l). 

Qu'.! los dc¡::ortados regresen a Israel, no será suficiente para rranifestar _ 

la gloria de Yln-111, será preciso que Yln·nt aniquile en el Monte Sinaí al enemigo 

de los últinns tienpos Gog y Magog. Esta esperanza escatol6gica, no es sufi- -

ciente para Ezequiel quien prepara la reedificaci6n del Tunplo de Jerusalén y_ 

el restablecimiento del Estado y pooblo de Israel en Palestina; pueblo recrea

do y purificado que se integrar.'i en un~ c:anunidad ideal que inbuida de la ley_ 
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la lleve en su coraz6n. 

El !olesl'.as ichllizado ¡x>r Eze:¡uiel será un rey sin ej~rcitos ni ftErza al

gu>a {en el plano material), porque el pueblo vivirá en condiciones ideales ele 

justicia y de paz y este prÚlcipe tendrá = lloica actividad la práctica de 

las cereronias religiosas. 

El sabbat, instit:u:::i6n que distinguió a los judíos, deportados, de los ~ 

garos, es una innovacH':n religiosa {j\Xlaica) al igual qoo el novilunio que se_ 

deriva de la adopación cle un nuevo calendario litúrgico, copia del babilonio 

en el que se da cani.enzo al tres, con la luna nueva y sitúa a la pr.iroavera al 

inicio del a.'v::> {del calendario profano). Con la adaptación del calendario babi 
lonio a la vida israelita se produjo un espacio ro quince dl'.as entre el inicio 

del ncs y la [iesta del oovilunio, intervalo sujeto a una santificación espe-

cial, la Pascua, que teiúa lugar durante el pr.i.ncr rres del aro, c:erenonias ex
piatorias celebradas el princro y el s~pt.iiro día del n-.as inicial. Esta inicia

tiva cm Ezequiel no se arraigó en el ánino del pueblo; el c&ligo Sacerdotal, 

estableció una santificaci5n similar que deberfo realizarse la prinera quince

na del slipt.iiro rres den::rninüch fiesta de los 'nlbernliculos por lealtad al calen

dario antiguo, que hac!a cnrenzar el año en otoño {scptierrbre a dicienbre). Fs 

en esta !!poca cuando tiene lugar el dl'.a del Yom Kipur {dl'.a del gran perdón) , _ 

seg(m el &:1cerdotal. Caro ¡xxlrá observarse Ezequiel y el C6digo Sacerdotal nos 

muestran la necesidad que tenl:a el juda!sno en el exilio <le alcanzar el gran _ 

perd6n. 

Los judíos =el resto= en el exilio califican las con:¡uistas de Ciro en -

Irán y Asia Menor ceno la anunciacil5n del fin de la opresión babilonia. Ciro _ 

ungido por Ym-."11, es su instrurcnto para l..ibcrt:ar al pueblo elegido de la ese~ 

vi tul, <lestruir B:lbilonia y ¡x>ner fin a la prueba de Israel. Profecl'.a qoo nos_ 

nuastra el pensillltiento de lsaías en el sentido de que ya no considera viable _ 

la restauracil5n de la rronarqul'.a. 

El Deutero-Isal'.as, 11\'is 'I'"' glorificar a 'i!MI, define, de manera directa _ 

el nonotel'.sno israelita que afiI'!!U la unicidad y universalidad de su dios YHWll 

clesarrollardo y acrecentando la poll!mica (nacional) oontra los falsos dioses,_ 

~dolos sordos, mudos e inpotentes, sin6ni.mJ de la fCrdici'5n huimna. J?ol!!rnica _ 

que se dirige en pri.rrer lugar contra los dioses babilonios llel y Nebo. Isa!aS _ 

define y confirnu así el ITOnotetsrro israelita =Así habla Yahvé, el rey de Is-

rael/su redentor Yahvé Sebout:/Yo soy el prinero y el últi!TO/;• no hay otro - -
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dios frera de nú= (Is., XLIV, 6). O ilnico dios verdadero es el qte fonr6 a ~ 

rael y al c¡te l!ste eligi6 dios de la descendencia de l\braharn. Esta profecía e~ 

presa clararrcnt2 dos ideas, substrato de la religi6n israelita: la unicidad y_ 

uniwrsalidad de YHl·nl y la convicci6n de los judfos en el exilio de fornur una 

gran familia (ideolog!a nacionalista) ; est2 profeta expresa con firneza su esEJ<:_ 

ranza en la inminente liberaci6n del resto joo!o en el exilio y la nx:onstruc

cilSn de Jerusall!n (Ciudad Santa) a la c¡te acu:iir5n los pueblos de la tierra ~ 

ra sareterse a YHWH. Israel testirroniarfi los triunfos que revelan al universo_ 

el pxler de Ylr. ... ·u, en tanto q~ rest.:iuraOO y confirnucb en su alianza con Ylrr'tlt, 

porque tiste no olvidar5 a Si6n ni las piadosas obras de David (fundador del -

culto de Jerusal/!n). 

IDs cantos del Siervo de Yahvé, profecía de ronsolaci6n c¡te destaca el V~ 

lor redentor del sacrificio, hoy por hoy L1 m."is profunda de las reflexiones -

c¡te se produjeron scbrc el sentido de las desgracias sufridas por el puohlo en 

el exilio (resto de Israel) y la destrucci6n de Jerusalén. 

la Hiro de Judii en el exilio (verdadero pteblo de Israel) se personifica 

en el Siervo de Yahvé, quien con su sufrimiento expía las culpas del pu>blo -

qoo no fue de[X>rtado n Babilonia. El resto garantiz.J de esta m:mera la salvu-

cl6n de la mu:::hedunhre, de las gentes de la tierra y es así caro =el justo, mi 

siervo, justificar5 a muchos= (Is. LIII, 11). El siervo cst5 llanudo a conver

tirne en la =Alianza pura mi plr!blo=. 

Oráculo que termiro siendo el breviario de los perseguidos y el anuncio _ 

de la venida del Mesías sufriente qu:> redimirá los pecados del pueblo de Isra

el y le restaurar5 en JerusaMn. 

Dl el 538 a. C. Ciro corquista B:tbilonia y reintegra, innetliat:ancntc, al_ 

pu>blo de I::;ncl lOJG objet°" sa'.)l'eo:l<x 'Jl"' hohrn tnmiln Nabucodonosor del Trnt-

plo de Jerusalfu (Esdras I, 7-8). Es hasta el 520 a. C., cuando el resto de ~ 

racl retorn6 a Jerusal6n por asr ronvenir a la poll:tica expansionista de Dario 

I, sLCeSOr de Ciro, qtú.en interesado en la conquisto de &3ipto determin6 el ~ 

torno de los joofos a Palestina, posici6n de suml inportancia estrat6gica para 

la c:onsecu:i6n do ses fines y pone al frenro de 6stos con el título de gcbe~ 

cbr a Zorob.J.be:l u quien l,X)Steriorrrcntc se confunde con Sesbasar y a Dario con_ 

Ciro a quien se .:itribuye el edicto de restauración (Es., I, 1, 2). 

la gente que habfa penmnccicb en Jerusal~n (obreros, canpesinos y artes~ 
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ros) se opuso a la recdi.ficaci6n del tenplo que debfo albergar los oojetos traf 

dos de Babilcrúa, anén de rechazar abiertanente a los jOO!os repatriados; p~ 

bl.arente potq1.2 se hahl'.an acostuibracb a rendir culto a YahW en el Monte Gari

zim¡ lugar sagrado para la ccminidad sanaritana, f~ qx¡sitora al julaísno _ 

de Jerusalhi: ro obstante esta opooici& el Tenplo fm re=nstruído por Zoroba

bel, apa¡ado por ;q,o, Zacarlas y los jOO!os que habtan quedado en Babilonia¡ _ 

apoyo que obedecía Gnicanente a coostianes de carScter religioso. 

El lldicto de RestauraciOO (Im"io) foo para 7.acañas el inicio del cmpli-

miento de una de las pIQieSas de los profetas del exilio y el reencmntro de ~ 

rael con su pa1'.s y su ciu.lad Santa, asr C010 el imrl.rente etmplimiento de los 

restantes artrculos de la salvaci6n divina • ••• Una atmSsfera de fervor y de "°!!. 
fianza en la interverr::iiln cercana de Yahv!! caracteriza a los años alrededor del 

520 a. c. Hacia ento¡y::es sesenta y siete años que Nabucodonosor había clcstrul'.clo 

Si6n y se acercaba el Mrmiro de los setenta que Jereml'.as hahfo asignado a la _ 

duracüln de la apresilSn: se crefo, pues, llegado el =rento de la vuelta de Is

rael a la gracia de su Dios ••• • <Bol.• OJn el s6lo prop6sito de lograr la reedi

ficaci6n del Tenplo Zacar!as y lqeo, resaltan las ventajas que ello traer!a al_ 

pa!s, entre otras, la berdici6n de Yahv!!, el fin de la sequ!a (l\geo I, 10-15) y 

la posibilidad de practicar las eJ<piaciores. lDs profetas piensan que la bendi

ci6n divina provocarS. el advenimiento definitivo aet miro de Dios (Jerusalhi) 

al que las nacieres del mmdo rendil:Sn tributo, milagro escatol6gico qm aniq"!. 
lar5. a los inperios de la tierra, para la restauracilin de la m:marc¡ul'.a Davl'.dica 

en SilSn. 

Zacar!as jugan:lo ccn el rorore de Zorcbabel que significa genren de llabil~ 

nia, lo considera el Mes!as que debe venir =He aquí que yo hago venir a mi sieE_ 

vo genrerr- (Zac. III, B) al tiaipo que lo mica en un plano de igualdad con el_ 

sut0 sacerdote Josw =y el saceró>te se sentará en su solio, y habrli entre am-

bos consejo de paz= Zac., VI, 12-13), Pl»B el profeta ro concibe un orden ne- -

si1inic:o en el que falte alguno de los personajes que encabezan Israel: el rey 

Davl'.dico y el suno sacerdote. • ••• la visi6n de Zacañas w, 11-14, sitúa igual

rrente en el misrro plano a anb:Js personajes: son =los dos hijos del tSleo= que ~ 

t1in delante del ~labro, pU>S si el rey es por tradici& el ungido, o el Me

stas de Yahvti, el sac:ertlote recibe igualI!ente la unci6n de aceite en su inves~ 

dura. El lugar que ocupa el sutD sacerdote en las esperanzas escatol6gicas de 

Israel despW5 del siglo VI a. c., penni.te hablar de un nesianisrro sacerdotal,_ 
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que a veces acx:npafu al rrcsLlnisno real y a veces parece sustituirlo." (81). 

Desp00s de reconstruid:> el tenplo, Jerusalén penmneci6 bajo el daninio _ 

Persa por dos siglos nús (V y r; a. .e) per!odo de tran:¡uilidad que permi ti6 _ 

el regular funcionamiento de un culto que facilit6 al sacerdocio consagrarse_ 

COTO autorichd nacional suprerm, convirtiendo a Jerusalén en l1fl.:l Hiero.::racia _ 

en la que bajo la tuteld 1'3rsa el poder foo ejercido por el suro sacerdote -

descendiente de Sadoc pont!ficc de Sal.ar6n, vinculado a Aar6n y por ende ben~ 

ficiario de una alianza de sacerdxio eterno. 

F.ste período el> dani.raci6n Ifil"sa, se signific6 por la consoliclaci6n de _ 

Lis institu::ioncs nacionales quc dan al jufu!sno un to:¡oo de definitividad, _ 

proptesto e in{luls.:icb por loo escri.b.is, legisladores y sabios; la actividad _ 

profiltica no dcsapareci6 sCibitanente, es posilile que algunos orSculos an6ni

mis hubieren sido incluidos en los liliros proMticos ele esta época. 

Al igual que los profetas procxl:licos Malaquías anunci6 el día de Yahvé _ 

para la depuraci6n del sacerdocio y el restablecimiento de la alianza sacer~ 

tal, ¡:urea> ser que este profeta fm el prirrcro de todo3 los automs bíblicos 

qoo invoc6 el advcn.imientn de un ~!as sacerdotal. El régincn llierocr.'itico _ 

de Jerusall!n le preocupa enorncrrente, pms el pont!fice era ante todo un jefe 

hereditario, ni trejor ni peor qte los de:nús; en algunas ocasiones, est::a desi.s_ 

nación recay6 en un sabio (rabino) y en otras toc6 en soorte a personajes que 

ni siquieril crcJ.n cat:accs de intDrpret.ar y leer por sí mism:Js L:t Ley {YcmS. I,_ 

6), deficiencia que favorcci6 il los cbctores, sabios y escribas quienes pxo_ 

a poco ganan terreno e inportancia en la vida religiosa ele Israel (época del_ 

segundo 'lbnplo) • 

Atarjerjes I noobr6 gobernador de Judm a N2hen!as y le autnriz6 a levai:!_ 

tar nuevan-ente los muros de Jerusaliln, cbra qoo posibilitarfa el restablecí-

miento de la autoridad que la ciudad santa tenía scbre las canarcas que le -

circundaban¡ reedificaci6n redia.7..a.da y c:bst:aculizada por los vecinos de Jud&, 

principalnente por el gnh<:>m;irtor dP &1m1ria, SR..T!bal:it. 

En el 430 a. e. Nehcriúas, rcaliz6 algunas re fornas de orden religioso -

quc permitieron controlar los ingresos del '!err¡Jlo, generados por el pago de _ 

diezuos y la expulsi6n del cucxpo socerclotal, de b:xlos aquellos clérigos cas~ 

dos con extranjeras. Es posilile que es ta segunda rredida ocasionara el ciS1M _ 

de Sanaría, que se produjo con ld expulsi6n de la jerarquía eclesiástica del_ 

yerno de Sarrbalat; sacerdote qll2 en el ?-bnte Garizim const.ruy6 un noovo tem--
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plo para rendir culto a Yahvé. 

F.sdras, continuador ele la c:bra de Neheml'.as logro ele Atarjerjes II autori

zacl6n para reorgarúzar al pueblo de Jerusalén y poner bajo la autoridad del 

'Ielplo a los Palestinos y Babilonios fieles del =Dios de los cle~. Pra!Ovió 

la le¡ de Dios que C<IlPrende el nuevo Deuteroncm!o, los c6digos anteriores y _ 

las leyes sacerdotales .elaboradas por los sacertlotes judíos en el exilio y - -

atribuidas a la autoridad de llois~; acción que le valió el tJ'.tulo de refoma

dor de la le¡ Mosaica. A l!l se atribuyó tanbil!n la integración y difusi6n del_ 

Pentateuco =le¡ de Moisés=, obra por él le!da una sola ocasión con tr0tivo de 

la fiesta de los Tabernáculos. 'll!xto casi icll!ntico al Pentateuco que conservan 

los Sanaritaros caro le¡ de Mois~. 

Zsdras superó a Nehemfas en su reforna, pues adem1s de 11\1ldecir las unio

res de judíos con extranjeros, exigió su imediata ru;:itura. Crearos que estas_ 

nedidas tenran caro objetivo precaver a la naciOn Israelita de la extinci6n a_ 

que habta sido condenada por la Dilispora; puesto que mu:hos de sus mienhros v!_ 
vían foora del hogar Palestino. F.ste tipo de nedidas qte llevaron a la socle-

dad judía a ronvertirse en un grupo end6gatr0, confirna el sentimiento de los _ 

judíos de esa !!poca de ser una entidad familiar, de constituir una raza santa. 

La poUtica religiosa de los l>q\Jerrénidas (sobernros Persas) logra, por un 

Umpo, la unidad de los repatriados y los descendientes de los israelitas qm 

siat{>re penranecieron en Palestina, pero sc:bre todo aseguró poL' varios siglos_ 

el poder polttico del clero de JerusaMn y • ••• diO al judatsno su carácter de

finitivo de religi6n fundada en la ley de Mois~. La voluntad divina quedaba 

as! fijada de una vez por todas, mientras la rrediación sacerdotal y el funcio

namiento regular del '!'enplo aseguraban en adelante a la canunidad la bendición 

divina y el medio ele oorrar l.'1!l faltas. A partir cle este llO!ento la Ley será 

la fuente f\nlarrental tanto del derecho OCl10 del ritual, y la aplicaci6n y - -

a<laptaci6n de sus principios a las necesidades de la vida corriente i.ncu1birá _ 

a los que se denaninan escribas, sabios y doctores de la Iej, y m'ls tarde, ra

bioos, que no tienen que ser c:bliga toriarrente sarerdotes. 5on éstos los que ~ 

mienzan a elaborar, para aplicar la I.ey, las reglas herrrenéuticas y pr:icticas _ 

qm los escritos rabtnicos codificar:in mSs taroe. La tradición judta ha glori

ficado la ner.oria de los iniciadores de esta imensa obra jur!dica y religiosa; 

llanándolos los =hcrrbres de la Gran Sinago;¡a= y presentándolos, por una parte, 

OCl10 continU3dores de Moisés y, por otra, OCl10 antepasados intelectuales de ~ 
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da la larga serie de rabinos que culmina en el siglo II can los re:'actores de_ 

la Misná" (82). 

la obra sacerdotal, legislativa y literaria producida ó;;_-onte la danina

ci6n Persa (538 a 332 a. C.), contiene las preocupaciones dú clero, en tanto_ 

que depositario de la autoridad en el seno de la comunidad judía; texto en el_ 

que pi.ede reconocerse la filtinu fase de integraci6n del Pentateuco o ley por _ 

excelencia {'lbrS), sus autores oficializan, recx>gen e i.,terc.anbian prácticas 

recientes con usos antigoos del 'Ie.rplo 00 Jerusal~n, todas ellas presentadas 

caro reveladas por Dios a Moisés, lo que hace s\JlU!rente diffoil distinguir en_ 

las textos sacerootales, las innovaciores de los el"l!úntos heredados del pasa

cb. Cbra qoo caiprende no s6lo las prácticas religiosas, sino tanbi~n las san

ciones a qm se hacen acreedores aqu:ülos qoo las contravienen. Quienes trans

gredían la prescripci6n de respetar el sábado =ro aía de reposo (ley del re~ 

so) eran castigados con L:i muerte {Ex., XXX:!, 14; :OO:V, 2). _r.,, esta prohibici6n 

se a'lade la de encender foogo durante el sábado {Ex., XXXV, 3); m.mdato que -

reiterado por los rabinos queda posteriomentc incluido en el tratado Sabat de 

la Misná. 

El dfa del año (11os llasanál corro lo llanu la Misná, es el aía de la 'lbru' 

1i o acl.amlci6n ritual de Yahw; pr1ictic.o ritual que se ac:aipa'ia con el sonido_ 

del s6far o tronpa curva y se recitan los versículos qoo celebran a Yahvé corro 

rey. Esta cclebraci6n tenl'.a lug;rr el prin-er día del tres de septienbre, 

El grun pcrd6n o Yom Kipur, celebrado el ~cirro día del tres de scptienbre, 

tiene C010 objetivo la e¡¡piaci6n de los pecados pGblicos . Ceremonia de aflic-

ci6n colectiva en la CJlX;! son sacrificados un novillo y l.lll tl\:.lcho cabrí.o para la 

e¡¡piaci6n de las culpas de Israel, del surro sacercbte y de su linaje. Las pre

cauciones a que está sujeta esta práctica ritual se contienen en el tratado -

::-.icro.ico titulado YO!'\'Í o el Dfo por ci=lencia. Rito de gran significaci6n en_ 

que por (mica vez el sLtrO saoarcbte entra en el Sancta Santoorun para llevar _ 

alll la sangre del toro y haoer hrnear el incienso, imedintanente desp~s,11~ 

va a cabo la " ... nueva consagrilci6n del altar de los sacrificios oon la sangre 

de las v!ctir.us y un ritual de e¡¡pulsi6n ejecutado por iredio de un segundo nu

cho cabrfo llevado =foora del canponEn~, despoos de haber confesado el suro _ 

sarerdote sobre fü las faltas de Israel. En este caso, el pontífice actúa COITO 

representante de la naci6n que taro scbre sí el pocado colectivo y lo transfi!:_ 

re al nacho cabrío, al qm se e¡¡pulsa de nanera análoga a la del ritual de pu-
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rificaci6n de los =leprosos= rrediante la suelta de tm ave entregada por el en

femo (I.ev., XIV, 7) ••• Sin duda lleg6 a creerse en la eficacia autamtica del_ 

rito, ya c¡oo los doctores de la Misná denuncian la fe abusiva en las operacio

nes del Gran Perd6n: =Si alguno dice pecar~, pero el Yan Kipur borra las fal-

tas c¡oo hay entre el harbre y Dios, pero las c¡oo hay entre el hoobre y su s~ 

jante el Yan Kipur no las borra en tanto ne haya habicb reconciliaci6n entre 

aml:os= (Yatá, VIII, 8) ... " (83). 

Al lado del holocausto (oUí) y del Zábah, enrontrarrcs otro tipo de sacri

ficios el hatat y el asfun, dedicados a la reparaci6n ele faltas involuntarias_ 

y veniales, rcspectivarrente, caretidas hacia el prt'Sji.no. 

Tarr<>i(;n queda ccx:lificado q00 parte de las víctimas sacrificadas corres~ 

de especificanentc al sacerdote, así caro la contribuci6n de los diezmos del 

clero. El interes sacerdotal se hace presente en particularidades de diversa 

fodole, desde la reglanentaci6n de la fornu de preparar el agua lustral utili

zada para las purificaciones y elaborada con las cenizas de una vaca roja can

pucstn con clarei1tos colorante.e; que hace de ella tm substituto de la sangre -

(Nún., XIX) hasta la ley de investidura de los sacerdotes y la descripci6n de_ 

sus vest:inentas (Ex., XXVIII-XXIX). 

La Ley sacerdotal deviene en un prontuario de prácticas rituales para el _ 

_ clero del Segundo 'lblplo, orientando a la religi6n jud!a m'is a una ort:opraxia_ 

que a una ortcxloxi.a. 

Los autores sacerdotales, tanbi(;n insertaron en este tratado reglas jurí

dicas y ccrcrrcnüile.s rcferid.:is il una historiL1. que se inic~ con la crcaci6n -

misma y concluye con el nacimiento de Israel C0!10 pueblo de Yahw y deposita

rio exclusivo de su Ley •• segGn el relato de la creaci6n este evento tiene una 

duraci6n de siete días, término que persigm incbjetablenente la fundaci6n del 

descanso sabático, torondo el ejenplo del descanso de Dios durante el s~ptino _ 

d!a de la creación; al tienpo que inprinc a la acci6n divina una concepci6n -

nús antrq:.01.:'.irfica cuancb u.fiu1u que Dio::; crea ¡:.or obra cJe t>U pctlaLra y no Je_ 

sus nunos; el orden nace del caos p;:ir el fíat que prommcia, desapareciendo -

as1 el viejo t:erra clcl dt12lo prinordial en el que el Demiurgo vence a la ser- -

piente rrarina (apophisl. 

Yahw establece uro alianza con Israel nediante la elccci6n de /lbrah1llll, 

padre de la raza santa · ia que tieoo por signo la circtmcisi6n de los varones _ 

despoos del s~ptino día de nacidos (Gen., XVII). Para c¡oo los descendientes de 
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l\braham pernanezcan en esta alianza, s6lo deberán escoc:har el 1Tl311dato que Yah

w di6 a su antepasado =an:la en mi presencia y sl! perfecto= (Gen., XVII, 1); _ 

de ahí la necesidad que tiene el autor del sacerdotal de incluir en su obra ~ 

yes l!ticas que permitan conservar a Israel en estado de santidad, y cererronia

les qu:> hagan posible la ru<piaci6n de los pecados, nuncha inevitable de los -

que no escaparon ni Moisl!s ni Aar6n • ••• el culto en su conjunto sirve rrenos ~ 

ra celebrar a Dios que para conservar en Israel la relaci6n privilegiada con 

que Dios lo honra, y que sin cesar se ve airenazada por el pecado •.• " (84). 

En la obra sacerdotal, no se enc~ntra rastro algtma de rresianisno o es~ 

tologl'.a, el sistciM e><piatorio inplencntado es tan eficiente que Israel cuenta 

ccn todas las instituciones c¡ue pennitan su salvaci6n y perpetuaci6n por los _ 

siglos de los siglos. La estabilidad de este sisteml se ve cuestionada hasta 

el siglo II a.c. 

los escritos sacerdotales ani ten reseñar el desarrollo que reporta la fa

bulaci6n angelol6gica a partir de esta ~poca; evoluci6n particulanrente sensi

ble en el caso de satán que todavía en la ~poca de Zacarfos es el natbre caTIÍÍn 

que se da al ángel que hace ele acusador pG>lioo en el Tribunal Divino (Zac., 

III). F.s aproxiIMdarrentc en el aro 300 a. c., que el cronista considera a sa

tán caic el lingel nalvado que confunde a David inspirlíndolc el pecado de orgu

llo, que supoM el censo de Israel (I Para. XXI, 1) ad:¡uiriendo así un nc:rrl:Jre_ 

y una personalidad propios qu:> encarnan el principio del mll. 

En el siglo III un Rabiro afirna que los naibres de los lingeles de Yahw _ 

fueron traídos por los judíos repatriados de fubilonia. El li!:>ro de Daniel, -

(Siglo II a. C.) cuando se refiere a los lingeles los llana por su natbre, así_ 

tereros que el lingel de Yahw se llana Miguel y que el ángel intl!rprete lleva_ 

por n:llbre Gabriel, etc., proceso cb individralizaci6n de la corte de Yahw -

que pervive en el ju:la!srro hasta los liltliros siglos pre-cristianos. 

El si')'lo IT ri. c., cont:enpla el auge de la lit.eratura sapiencial, qm ti~ 

re caro finalidad enseñar a los harbres OOro vivir rrcjor en W1 mundo inpcrfec

to; los proverbios, breviarios de sabiduría pr~ctica preten&n identificarse 

con la voluntad de Dios, colocando la sabiduría que enseñan en lugar tan alto_ 

que (Prov., VIII, 22-31) =la presenta caro la pr:ilrera de las criaturas de Yah

w, que participa con ~l en la forwaci6n del mundo=. IDs autores de &:lesias

~s y Job, ctestionan la eficacia de estas enseñanzas nora.les, por su si.nplic!_ 

dad. 



134 

La obra sapiencial es contim.iada en el siglo I a .e., por el autor de la_ 

"sabidur!a de Salar6n", probablerrente escrita en Griego. la OOra de los sa-·

pien:iales hebreOs enfrenta con entereza la ciencia griega y cono toda la - -

ciencia enana de Dios el conocimiento pagano y la sabiduría judl'.a no se con-

tradicen. la o'.:>ra sapien:ial, resoolve rra.gistralnente el viejo prd:Jlena de la 

retribuci6n del justo, afinrando que =las aill'as de los justos estlln en las ~ 

nos de Dios/y el tomento no los alcanzará! /a los ojos de los I>'!cios purecen _ 

haber mmrto/ •.. pero qozan dP. paz= {Sabiduría III, 1-3). 

En el 333 a. C. Alejandro Magno corquistó Palestina, sin que ésto iJtpli

cara trastorno alr¡uno en Judea, pues el Macecbniano respet.6 la autoncmía qt.e _ 

goZdba Jerusal6n desde la ~¡x:>ca de los .llcjucrréni.das; p:¡lí tic.:i continuada :;ior 

los lagidas sucesores del !-\acedonio, quienes ro:-.servaran al juda!sno al uar-

gen de sus conflictos bélicos con los SelEucidas de llntio:¡ul'.a, por la pose- -

si6n de una provincia discutida de la herencia de Alejandro. 

El l!elenisno se mmifest6 en Palestina con antelaci6n al fin de los p,qu:_ 
rrénidas en el Eclesiastés se encuentran sus huellas, sin atbargo, el judaísno 

enfrent6 exitosanente el desaHo del que sali6 triunfante gracias a la soli-

dez de su sist.cnu religioso, idcoló:.Jico e institucional, reafirm:mdo con ello 

la grandeza de su destiro nacional. Desenlace en el que jugó un papel inpor-

tant:Ssino el autor de las cr6nicas, recopilador de Esdras y ~eml'.as; no obs

tante que este autor exalt6 el pasado de su pueblo y ms lo present6 caro una 

gran potencia militar, en ningún rn::.nento nos hiw suponer que esta potencia _ 

debía resurgir algljn día ni que Jerusal!ID volver fo a ser la capital del Inpe

rio caro lo [ue en tic:rp:'3 de David, sino que trat6 de evidenciar que la na-

ci6n judía había conserv~do la iros preciosa de sus herencias el '!1?nplo y su _ 

culto, in.otitul'.dos por Salat6n y David y restaurados gracias a Ciro el Persa. 

Legado que devino en los instruront:os q"' posibilitaren la continuidad de Is

rael, de. rra.nera confiada y pacífica, poos el 'Ibrrplo y su culto OOstaron para_ 

realizar la gloria de Yahvé; rrensajc de gran utilidad para los judl'.os ya qin _ 

se produjo en el rrarento misno en que la soberanía {tenporal) pasl'i de los Pe!_ 

sas a los Griegos e 

Los lagidas evitaron cualquier enfrentamiento entre juda!sno y helenisno 

a:inservando las institu::iones tradicionales de Jerusal~; incluso se atribuye 

a 'lblareo II Filadelfo, el haber ordenado la traducci6n al griego de los cin

co libros de la Ley c6lula primigenia de la versi6n llamada de los Setenta, -
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traducción dirigida a los judl'.os helenizados que ya no sabían hebreo. Hecho quo 

se reputó producto de la inspiración divina y que de alguna romera constituyó_ 

la adaptación de las ideas religiosas judías al pensamiento griego. 

En el rrarento miSITO que el Yahvé de los textos hebreos fue desantroparor

fizado para convertirse en el "señor", los dioses griegos fi:eron inrrolados ¡x:>r _ 

el golpe de la crítica filosófica. 

La versión griega de los setenta, oora nonurrental de Filón de Alejandría,_ 

s!ntesis espiritual que reiwr6 el nonoteÍSITO y la universalidad de la ética j~ 

d!a; culminación del esfmrzo teológico que permitió al juda!SITO helenizado dar 

un sentido superior a sus leyes. 

La hostilidad del jildaÍSITO rabínico hacia la filosoHa griega, consecmn-
cia de las devastaciones causadas a Jerusalt!n p:>r la guerra qu:! librara el lag!_ 

da 'lblareo V con el selétci.da J\ntroco III en el siglo II a. c., inpidi6 dar un_ 

ntev0 derrotero a las ideas religiosas y revolucionar así las estructuras filo

sófico-religiosas establecidas por los legistas de 1'1 6poc'1 Persa. 

L:ls autoridades Ju::J.ías, el slnl'C sacerdote y el Consejo de ancianos acepta

ron de buen graOO la autoridad 00 Ant.toca III quien en el 198 a. C., se convir

tió en señor de Ju:lea, despu6s de vencer al lagida 'lblouco V, m>narca que con

tinuó la poHtica de los 'lblareos subsidiando la reconstrucción del 'lt!nplo y r::i_ 

tificando, rrediante decreto las leyes ancestrales de los judíos. 

I.a ix>n::leraci6n de las relaciones entre lagidas y jud!os, se internmpi6 -

cuando Antroco III fue derrotad:> por los rcrnanos en Magnesia (189 a.c.); pues 

ooligado por R01U al pago de fuertes tributos se vió en la necesidad de apro- -

piarse de las riqtezas que atesoraron los Tenplos de su Inpcrio. seleuco IV, h!:_ 

jo de Antroco III y heredero de sus obligacio'""'5 tributarias, intentó sin éxito, 

apropiarse de los tesoros del '!e!plo de Jerusalén. Orúas III, hijo de Silr6n II _ 

fue el causante del fracaso. 

Los prdJlem3.S financieros de AntíOC'O IV avivaron la voracidad y anbiciones 

de la aristocracia s01ccrdobl judía a tal grado qm J'1S6n, henmno de Orúas III 

ofreció al rey Antroco IV increnentar la contribución anwl de los judíos a la_ 

tesorería real a carrbio de la investidura del ¡xmtific.:ido (175 a.C.) ¡ quien ~ 

pués de tres años de haber logrado su propósito fue vfctilm de igual naniobra 

por Mcnclao, pcrson.:ijc c~l y dc!:ipi.:id.Jd:) que en el año 170 a~C., m:md6 .:iscsi

nar a Was III, descendiente de Aar6n y poseedor de la =Aliunza de Fin6s= y --
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por tanto legítino pontífice, exiliado en l\nticq\Úa. oe esta nanera la n>'is al

ta funci6n de la Hierocracia j udl'.a qued'.I en manos ele una persona torpe y des~ 

lificada para su ejercicio. 

l\ntíoco W considero e:¡uivocadanente que podía adjudicar librenente al ~ 

jor postor el pontificado de Jerusalén, porque liste deb!a su autoridad a la l.!!_ 
vestidura por l'!l otorgada. 

Estos acontúcimicntos provocaron que el pueblo judío se opusiera a los -

usurpadores, en principio por la agresi6n de que habra sido cbjeto una insti~ 

cilin secular y de origen divino, caro lo era el pontificado y, adrnás por las_ 

rredidas clesp6ticas aóoptadas por los pontífices e:xpoliadores, quienes ademIB _ 

adquirieron para sí el estatuto ele ciudadanos de una ci\Xlad helenística con -

sus instit~iones caractar!sticas caro el senado y el gimnasio. 

"La tensi6n interna provocada por la política <'e los pontífices =heleni

zant.es= desentxx:6 en un ronflicto violento, avivad:> p:>r las rredidas represivas 

ele llntíoco IV. Durante una de las canpañas sell'!ocidas en F.gipto, en el 168 a.c. 

estalla una revuelta contra Menclao. El rey griego repr:ine la insurrccci6n con 

ferocidad y decide suprimir la autonooúa de Jerusal!ln, aboliendo la ley ances

tral qua 6l misno, al igual que sus antecesores, habfo CC11finrado. ID que para 

los judÍos era la ley ele Dios no era a los ojos del Sel!!ucida n0s qtYO un esta

tuto municipal. lDs =decretos ele persecoci6n= ele Epífanes ponen en práctica la 

rredida prohibiendo en territorio judío usos judaíoos específicos caro el repo

so sab5.tico, la circuncisi6n, la no consunci6n de carne de cerdo, etc. En el 

Tenplo, que queda dedicado al culto pagano, se prohibe el culto tradicional. _ 

Ant!OCX> hace celebrar a111 su aniversario en dicieribre del 167 a.c., con sacr:!:_ 

ficios y una procesi6n dionisíaca" (85). 

La persocuci6n ele Ep!fanes y la poUtica de Jas6n y Menelao buscaban úni

crurente mantener por la foorza el orden estableció:::> y afi.:mzar burdarrentc el _ 

poder sacerdotal inpugnado por el pueblo judío; por eso el conflicto resultan

te tuvo tintes de enfrentamiento de clases, tan es asr qll3 los pietistas eran_ 

hostiles a la riqueza y denunciah:m los abusos de la élite judía al tienpo qua 

buscan en los textos pro[6ticos de 1'1 biblia 1'1 e>vlicaci6n que les pcrmi ti era 

precisar el norrento en que debiera producirse el triunfo el? los fieles y el -

castigo de los iJ¡píos, esencia rnisna del género apocalíptico: género que si -

bien es cierto definía y precisaba la fonra y el ITO!Tento en que serían castig~ 

dos los infieles, oo rreoos cierto es qoo les dió una esperanza escatol6gica de 
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salvaci6n, concedil!ndoles la qiortunidad de arrepentirse y volver a ser fieles_ 

a Yahvri para gozar de una gloria scbren.atural desp\6 de la !11\J'>rte. En canbio _ 

si mantenían esa conducta répmba serían condenados a sufrir los tomentos de _ 

ultrab.ltba. Esta ideología de consolaci6n pennitió enfrentar la miseria y pers~ 

c:tci6n que padeció el pucillo judío. 

El libro de E)¡oc:: eliminado del cánon, refiere acontecimientos que se pro:l!!_ 

jeron Con an telaci6n al 16 7 a .e. El apocalipsis de las semanas condensa la his

toria del llll1ldo, desde la creación hasta el fin de los tiaipos; la pr:ilrera S""!!. 
na corresponde al triunfo de los justos scbre los i.npíos; en la segunda serrana_ 

cont:enpla el retom::J del exilio, la aparición de una generación proterva y la _ 

concepci6n de un grupo de justos instruidos en los secretos de la creación, ses 

ta que se dice seguidora del profeta antidiluviano Enoc. Este texto contiene la 

exégesis de Et= a sus hijos scbre el t""1 de la salvación de los justos y el -

castigo de los i.npfos el dÍa del juicio final. Los hunildes qoo viven en la gr~ 

cia de Dios y por ello coroccn la venhd, tienen asegurado su triunfo scbre los 

protervos. 

Enoc utiliza el episodio del libro VI de ~nesis capítulo I versículo 4 pa

ra señalar .a los ángeles caídos cnro los responsables de la perversión de la h!!_ 

manidad quienes enseñaron a los halbres los excesos, la perversión y los artif!_ 

cios de la civilización. El novinúento pietista, QPOSitor de la helenización -

que estaba sufriendo la religión judía a nu=s de la aristocracia sacerdotal ":!:! 
cabezada por Jas6n y Menelao, prcbablenente fue continuado por la secta esenia, 

raz6n por la que el libro de Eroc no fue canoni1.acb por el jU'.la!sno, qoo si re

tuvo el l\pOCalipsis de Daniel (Dan. VII-XII); escrito seudoepígrafo que para -

dar fuerza y autoridad a sus nensajes, atribuye las revelaciones qoo contiene a 

figuras nás o nenas ilustres del pasado renoto. El apocalipsis de Daniel, al -

igual que otros textos, afirma qoo la salvaci6n anhelada llegará por cbra y gr~ 

cia de Dios y se dar~ por etapas. La pr.Un;rn fa&e ca;prcndc la derrota de los 

ej~rcitos de 1\ntíoco; L:i segunda etapa se refiere a los trastanYJS universales_ 

que !'lsto producirá; en tercer lugar el triunfo definitivo de Israel, y por !ilt!_ 
no lLl resurrecci6n de los muertos y el juicio final. Este texto e}(f>lica con m

yor prec::isi6n la resurrecci6n de los muertos, creencia que algunos profetas - -

identificaban con la reconstn:cci6n del pooblo judío. 

El Apocalipsis de Daniel convertiéb en escritura santa foo un s1.m:1Xio ele -

consolación para las gener.:iciones judías, qoo lo eonservaron y enriql.)'2;cieron -
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cx:n especulaciones escato16gicas y rresi.ID.icas observando un noovo elerrento: la 

aparici6n si=siva de cuatro bestias nounstrosas (babilonios, redos, persas y_ 

griegos) que son fulminaó:>s por el jooz celeste " .•• siendo el reiro entregado_ 

al =pueblo de los santos del l\l t!si.n= (los judíos fieles J , encarnados en la 

visi6n por un =hijo de hoobre=, es decir, probablerrcnte un hoobre de aparien

cia principesca. Puro sfnbolo en Daniel, el =hijo de honbre= se convertir S. nús 

tarde en objeto de fe, al ver en él un personaje celeste q00 existe junto a -

Dios desde toda la eternidad y esW 11.anado a ocq:iar el papel principal el dl'.a 

del Juicio~ 186). 

Tras hui'r de Jerusalén en el 167 a .c. Judas Milc:abeo (de la familia !lasno

rtlrf =Asnoneos=), hijo de Matatías, organiza la resitencia a~da del plJ>blo j~ 

aro, apo¡ado por el grupo de los asidcos (en hebreo, hasidim o pietistas). lu

cha que adquiere el carácter oo guarra santa y permite a Judls Macabeo apode-

rarse del Tunplo de Jerusalifui en el 164 a.c., roro resultad:> de las derrotas 

qw inflinge a las tropas Sirias. 

Ll fiesta de la nanuká o noova consagraci6n del Tenplo, se cfcctlla en el_ 

ani""rsario de la profanaci6n del 'Implo por l\nt.J:oco N (dicienbre del 167 a.Cl 

tiene caro acto principal encender en el altar del 'len{llo restaurado el fuego_ 

destinado a consumir los sacrificios perpetoos previstos por la legislaci6n s~ 

oonbtal. El ritual propio de la llünuká qu:> pervive a la d?saparici6n del Tem

plo, es el del enc:endicb de las L'iriparas que arfurán durante toda la octava,_ 

fecha que tieoo = justificaci6n la de ser el aniversario del dl'.a en qoo -

Ep1fanas profan6 solemnenente el Tuirplo. 

Judas Macabeo, es o::msiderado jefe de la naci6n judía no obstante qoo Me

nelao sigoo ostentando el cargo de SU!O Pont!fice, quien al norir (161 a.c.) _ 

es sustituido por l\lcino, personaje que es investido oo esta dignidad por lln

tl:oco V y ratificado por el sucesor de l!stc, Ilelr<>trio I. 

En el 152 a.c. JorutSn, liernano de Judas Milc.:i!= y despu'!s Sim5n, henrano 

de Jonat5n, aniquilan a sus enemigos e inponcn a las ciudades vecinas la l~y _ 

judl'.a y ""l'l!an su territorio; ante tales acontecimientos el soberano anti~ 

no pacta con Sin6n y a la muerte de l\lcino (142 a.c.) reconoce a Sim5n roro S!;l. 

no Pont!fice gereral y caudillo d<! los judíos. 

En el 140 a.c., los judSos establecen por decreto honorífico qoo Sin6n es 

=pdncipe y sUTO sacerdote por sieipre, mientras no aparezca un profeta digno_ 

de fe= (I Mac., XIV, 41) • Este decreto con todo y que reconoce a Sim5n el oo-



139 

recho de transmitir el pontificado a sus ooscendientcs, tiene el car~cter de -

pr011isional, poos será revocado cuando apürozca profeta digno de fe, capaz de _ 

diriml.r con la autoridad divina los casos litigiosos que llegaren a surgir en _ 

esta !\poca de agitaci6n y que no estuvieran previstos en la Ley, Esta c:ondici6n 

que revoca el IX!creto pone de mmifiest:D la resiti:mcia que encontr6 la asigna-

ci6n del Suno sacerdocio al kmoneo, s.in6n; pontificacb que foo incapaz de res

taurar la unidad del judiúsrro. 

La: resistencia al pontificado Astronco se tradujo en tensiones so=iales sin 

que est:D fuera !Sbicc para que liste pemaneciera del 140 al 63 a.c. 

Sin6n aniquil.6 exitosanente los últinos intentos selllucidas por recons- -

t:ruir el J:ntierio Sirio: en el 134 a.c., su hijo Hircano I le sucedi6 en el po

der, poniendo fin a la guerra sostenida con l\ntl'.oco VII Sidetes y, conquistando 

Transjordania, Id1.mea y Salraria; ~ que le penniti6 reconstruir el Inperio 

de David schre las ruinas del Irrperio Sel6ucida, pues logro extender la fronte

ra septentrional de su rein:l hasta el Monte Camelo y por el sur alcanz6 la sa

lida al Mar !'ojo. Lograr estos triunfos y mmterer su poder al interior del Im

perio Dav!dico iJll:>liro refornur las t6cnicas b!!licas apoyándose en tropas rrero::_ 

narias, innovaciorcs que requerían un fmrtc gasto, erogaci6n que realizó gra-

cias a su i.nnensa riqueza y a la e><plotaci6n a qm somoti6 a Judea. l\cti tud gue 

le convirti6 en opresor del ptrl>lo que apoy6 a su padre y a sus tíos en sus lu

chas contra los griegos. El partido fariseo se hizo eco de las demlndas popula

res y pidi6 a Hircano que abdicara al pontificado y consei-vara el poder poHti

co; separaci6n de poderes que le hubiera inpcdicb disponer de las riquezas del 

'll!nplo de Jerusal&i, por ello desoyendo esta petici6n, roopi6 =n los fariseos_ 

retirándoles la interpretaci6n de la !:ey, otorgando al partioo rival de los sa

duceos el consejo (sanedrin) • 

Flavio Josefo en sus antiguedades judaícas (XIII, 171 y ss.) hace referen

cia a los saduceos y fariseos con rrotivo de los acontecimientos acaecidoo en -

los ti"'1POS de Jonatán, partidos que son prescnta&is caro dos corrientes filos~ 

ficas can una rose social definida y oon ideas religiosas diferentes entre s!,_ 

pero sienpre vinculadas a sus actitudes políticas. 

los saduceos, secta o::mservad::>ra, integrada por los estratos privilegiaó::>s 

de la naci6n israelita y ¡:or la aristocracia sacerchtal, se nunte1Úan fieles a_ 

las antiguas prScticas del ju:la!sno saccrcl::>tal, repudiancb las refonras realiz~ 

das por la piedad popular, tales c:aro: las creencias escatol6gicas, la fe en la 
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resurrecci6n y la creencia en los lingeles; apeg1incbse de rranera estricta al rª'

tiualism:i de la ley Sarordotal y a la vieja doctrina de la retribucil'in i~ 

te. Es precisanente este grupo el que apoyó los triunfos militares de Juan HiE. 

caro I y su hijo Alejandro Janneo (asnoneos) • 

El grupo de los fariseos se inteqr6 ccn las capas m§s humildes de la so-

ciedad, se identific6 con las gran:les nasas y se constituy6 en el portavoz de_ 

sus aspiraciones religiosas y reivimicaciones políticas. Grupo innovador por_ 

excelencia, reclanaba al clero la facultad de interpretar la ley; sus rabinos_ 

o sabios enfrentaron a la aristocracia sacerdotal, aplicando de imnera neros _ 

formalista y m§s hunanitaria los preceptos de la ley, por ejenplo, aceptaban _ 

que la ley del tali6n fuera atenuada can una caipcnsaci6n t10netarfa que el c~ 

pable otorgara a la víctiira por los daños causados. • ••• sus doctrinas consti

tul'.an una =ley oral= que explicitaba y actualizaba la =ley escrita=, línica to

mada en consideraci6n por los saduceos. Mfis tarde, los autores de la füsná y -

el Talmud, sus herederos directos, harSn renontar al mistTO Moisés =la ley oral= 

transmi ti.da segGn ellos, a los fariseos por los =hatbres de la Gran Sinagoga=. 

El culto del Tenplo, en su opini6n, ro tenía una inportancia tan grande COITO _ 

la que le otorgaban los saduceos, y ésta será la raz6n de que s6lo el farª'-

se!sno sea capaz de soorevivir a la dest:nx:ci6n del Tenplo. 'funbi!!n era mucho_ 

nenor su apego a la grandeza tarporal del Estado judío." {87). 

En el año 104 a.c., llristobulo es sucedido por su hijo llicarno quien rea

firma el poder Asrroneo agregando al título de sl.l!O pontífice el de rey. A la _ 

mierte de Hircano, ascierxle al poder Alejandro Janneo (103 a.c. l, su reinado _ 

enfrenta las consecuencias provocadas por la ruptura de Hircano con los fari-

seos. Un lmrentable olvido del SUIO sacerdote en la práctica ritual de Sukkot, 

desencaden6 un t10tln en JerusaMn, mismo que fue ahogado en sangre por Alejan

dro Jannei;> quien después de esta revoolta civil entendi6 que para trarquilizar 

al reino era rrenester hacer algunas ccncesiones a los fariseos, por ello, poco 

antes de su nruerte accedi6 a la separaci6n de poderes exigida por los fariseos, 

al tierrpo que limit6 la omnipotencia del sa=dote rey; decisi6n que le pe~ 

ti6 transmitir por herencia, sin prcblenn alguno, el poder real a su esposa -

Alejandra Salaté, mienbro del partilb fariseo, quien a su vez invisti6 pontífª'

ce a su hijo llircano II reinsta.lando en el consejo (Sanedrín) a los represen-

tantes de los fariseos. 11ecuperado al poder, los fariseos persigoon a los sad~ 

ceas y esta vez son los p::>derosos quienes protestan ante la reina; protestas _ 
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acaudilladas por Arist6culo II,defensor de los saduceos y por ende su candidato 

para substituir en el pontificado a su henrono Hircano II. 

A la mu>rte de Alejandra 5alooé (67 a.C.l, Jl.Xlea se vi6 envwlta en una s~ 

gunda guerra civil, provocada por la anbici6n de Aristl'bulo quien pret:endi6 el_ 

poder ~ntifical; guerra de la qw sali6 triunfante Hircano II, gracias a la -

ayu:la ele Antlpatro (Gobernador de Idt.rreal quien sitia en el 'll?rrplo de Jerusal6" 

a Aristlibulo II junto con sus partidarios los saduceos, mientras qoo la plebe _ 

favorable al partido fariseo aclarra a Hircano II; es en este m::xrento cuando los 

ej!kcitos de Patpcyo irruipen en Siria y cada uno de los c¡rupoo en pugna, le s~ 

licitan su apoyo. Patpeyo se decide por Hircano II, se apodera ool Tenplo de ~ 

rusaH!n en el año 63 a.c., precisrurent:e el día ool Gran rurd5n (Yan !'.ipurl • r..a _ 
int:ervenci6n ramna produjo graves consecu:?neias políticas, entre otras, la de

saparici6n de la nonarqu!a en Jerusallm, el desrreubramiento del Inperio creado_ 

por los l\snoneos y la sujeci6n de Jtxlca a Rora, de la que se convirti6 en trib~ 

taria. En el canpo religioso, I!ircano II es conservado en el pontificado y por_ 

enOO reforzada la autoridad de los foriseos en este plano. 

Flavio Josefa, nos carenl:il respecto de una tercera esculla filos6fica o -

secta qUJ existla entre los jtrlíos, la de los esenios, de gran inportancia en _ 

la historia religiosa de los dos llltinos siglos anteriores a Cristo. IDs escri

tos de QJmr.!ín o rollos del nar nnerto han confirn>Ído la informaci6n que sobre _ 

los esenios hace llegar hasta nuestros días el historiador Flavio Josefa, al -

tienpo que posibilitaron ubicar en su ccntexto original el 11.arrado escrito de _ 

!l.Jm>sco y la abundante literatura seu:loepigr5.fica, pareretica y apocal.J:ptica -

que narca la transici6n entre el antiguo y el ni.evo testarrento. Literatura re-

presentada principal.rrente por las d:iras calificadas de ap6crifas, tales a:xro: _ 

Enoc, los Jubileos, los '!estarrentos de los Doce Patriarcas, los salnos de 5alo

rr6n, etc. 
los originales Hebreos o Arairoos de estas obras qoo s6lo caiocenos por tr!!_ 

ducciones griegas o procedentes del gri"'Jº• ¡:x:isibl=ntc fooron destruidos o ~ 

legados al olvido por los rabinos de principios de noostra era, codificadores _ 

del canón bíblico y herederos de los fariseos, quienes no les atribuyeron el "!!. 
rácter de escrituras sagradas. 

El es~srro, prd:iablerrente sea la Gnica de las corrientes filos6ficas ref~ 

ridas por Flavio Josefa qoo rrerezca el calificativo de secta; se trat6 de un -

grupo de judíos, aislado d21 pueblo, sus adeptos femaban una canunidad nonacal, 
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eran sujetos a un noviciaOO; el celibato era c:bligatorio, los bienes de los in!_ 
ciados eran catpill'.ticlos en =nún. La caridad y la frnternidad entre ellos se -

planteaba caro un principio y era pernanentem:mte vigilada: iiq:>eraba en la sec

ta una disciplina estricta, su i.ncrnplimiento era rrotivo de e><Pulsi6n de la co-
11'J11idad. 

Las reglas de pureza y el descanso sabático eran CU!l'lidas en sus extrorros, 

ello por el gran respeto que los esenios ten!an por la le¡ de r-Disés. Tanbi6n - · 

era grande el respeto que profesaban por sus insti tociones particulares, a tal_ 

grado que sus prácticas y creencias (Rollo de la 11egla) las distingul'.an del ju

clafS!lO nomativo definido por la 'lbr.'i. Es posible considt>..rar algun.:is de estas _ 

pecul...iaridades caro consecuencia de su vida nonacal, por ejenplo, el car.!ícter 

sagrado de sus romidas ccmuni.tarias, la nrultiplicaci6n de los baños purificato

rios o su encratisrrc. 

El Rollo del Tunplo (descubierto en 1967), testinonia la existencia de f"!!. 
tividades exclusivas de esta secta, entre las que destacan las fiestas del vino 

y del aceite noovos¡ cererronias que no son rrencionadas por la Biblia. Elabora-

ron un calendario propio, dio.tinto del calendario oficial ju:iío, su año consta 

de trescientos sesenta y cuatro d!as y posibilita que cada festividad caiga en_ 

un d!a fijo de la senuna. Esta innovaci6n esenia, la justific6 la secta adu::iC!!. 

do poseer el verdadero conocimiento de los timpas a ello:> tmrelado de mmera _ 

secreta en ti"'1{XJS lejanos. 

SU angelolog!a se desarroll6 entendiendo los sucesos terrenos caro resul

tante del enfrentamiento de dos clases de fuorzas ocultas: los espíritus de las 

tinieblas, camndados por llelial o Satán y los espl'.ritus de la luz con Dios a _ 

la cabeza. Ios esenios poseían el don ele la predicci6n; reservaban para sus in!. 
ciados con fines m'igicos el conocimiento de los narbres ele los tinge les: es posi 

ble que el esoteriSl!O por ellos practi=do descansara en lil antigua ml'.stica ju

día. 

Ios esenios entregados a la reflcxi6n sd:>re la creaci6n del mundo y la b~ 

qoo:i:i de una perfección innediata y personal, rreditaron sd:>re el destino colec

tivo del mundo, característica que anirr6 la religi6n ele Israel, y se autocalifi 

caron caro el verdadero pueblo de Dios en torno al que la prmesa escatológica_ 

del triunfo futuro, praretido por Dios, se realizada por etapas: a la prirrera_ 

corresponderfo la rcorganlzaci6n de las doce tribus en forna de una gran canuaj,_ 
dad esenia y del pueblo de Israel; en la segunda fase tendda lugar una goorra _ 
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escatológica eiprendida por los espíritus de luz, e Israel, en contra de los 

esp!ritus de las tinieblas (seres de perdici6n). 

ta reorganizaci6n del pueblo elegido se apoyará en lo esl:i:ltuído por el ~ 

digo sacerootal y ter<lrá caro prenisa la =nueva alianza= concertada con Dios; 

esta reorqanizaci6n podem:ls imaginarla = una serie de clrculos concéntricos 

en los que se ubicarán en priner térmioo, es decir, en el cl'.rculo central a -

los descendientes de 5adoc =raza pontifical=; en el cl'.rculo siguiente a los ~ 

oercbtes subalternos o descendientes de l\ar6n¡ en tercer lugar o círculo a los 

levitas y en el tllt.iJTo, el m1s anplio de t:c<bs,estarían representadce los lai

o:is. Organizaci6n que cont:enpla el reconocimiento de la autoridad de los Saa6-

cidas =hijos de Sadoc= y la reafirmacilin de los esenios ccm::> legitimistas, pa

ra quienes los pont!fices l\snoneos oo pasaron de ser unos usurpadores. F.sta ª!:. 

titud ros hace suponer que los esenios eran los herederos y por ende, repres~ 

tantes, de la oorriente opositora a la helenizaci6n inpuesta por Menelao. 

Un personaje llamldo por los escritos qunrani.tas -Maestro de Justicia= -

fue probablercnte el autor de la rcarganizacilin de la secta esenia en el siglo 

I a.c.; posiblmente tanbil!n este personaje fue el responsable de la exi.sten-

cia de la Fegla ele la Orden y de otros textos sectarios. El Follo de la Pegla, 

revela entre otros escritos, la proyecci6n que en esos tienpos se hab!a dado a 

la esperanza ne;iánica, pues la reorganizaci6n de Israel bajo la filosofía es~ 

nia qued6 nnrcada por la aparici6n de un profet.-., del profeta llar6n, s\JllO sa

cerdote ool linaje Sad&:ida (legítirrol y de un Mesías laioo descendiente de -

los reyes davídicos. ll.Uresiani= que se reseña en un texto qunranita ~ 

do Testinonia, que justifica la espera ele un rey profeta, despu'ls de un rey y_ 

por l'.iltino de un sacerdote escat:ol6gioo; este orden de aparici!ln se apoy6 en _ 

la necesidad que se tenía de que el sl.l!!O sacerdote fuera investido por el r<?j_ 

de la misna manera en que David lo había sido en otros tierrp::>s con Sadoc. Es~ 

blecid:> el nuevo orden el suro sacerdote cleb!a predaninar sobre el rey; el tí

tulo de nes!as dado al suro sao«rdotc "i.""-"2C<' por vez pritrera en los docunen-

t:os qumranitas y tiene su explicaci6n precisancnte en la significaci6n del té_;: 

mino hebreo rras tah =ungido= • 

!:.os últinos pont!fices de Israel ya no recibieron la unci6n, se contenta

ron Gnicanente oon portar las vestiduras enunciadas por Aar6n en Ex., XXVIII._ 

Por su parte los rabinos afinran que' el criS!ll'l, utilizado para la unci6n de s~ 

cerdotes y reyes, antes del exilio, ha desaparecido desde hace tienp:> y que --
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reaparecer~ hasta los tienpos escatol6gicos. 

PcntJeYO :inpone la hegenorúa rarana scbre Siria de manera m1s s6lida y efes_ 

ti va que el poder seleúcida del siglo anterior, sin enbargo no ¡:erturb6 las ~ 

titu:::ione5 ju1ías de car~cter religioso, nanteniendo en su piesto a Hircano II_ 

con la Gnica prohibicHSn de que el StmJ Sacerdote usara la diadena (s!nbolo de_ 

poder), sin que ello inpidiera el desnarbramiento del Inperio Asnoneo y por en

de que Jtxlea se convirtiera en un peque00 Estado tributario de Rara. 

Gabino Proc6nsul ranano en el año 57 a.c., redujo los derechos concedidos_ 

por Parpeyo al sUTO socerdote; dividi6 el territorio de Judea en cinco gcbier

nos confiados a los notables de la localidad, acci6n que se j usti fio'.S por la ~ 

bilidad de Hircano II frente a la sublevaci6n que en su contra encabezó un hijo 

de Arist6bulo II notivada por el descontento que produjeron en el pueblo judl'.o_ 

las rredidas vejatori.:is inpU?stas por los raranos. Esta situaci6n favoreci6 las_ 

tentativas de Arist&ulo II o de sus hijos de a¡::oderarse de Palestina; no obs

tante este clima de inconformidad y subversi6n Hircano II y su mentor Antípatro 

¡:xmranecieron fieles a Raiu. En el 53 a.c., a la 111\Erte del proc6nsul Craso en_ 

Ilarr~, Arist6bulo II condujo una revuelta ju1ía, que fue daninada por el pro

o'.Snsul IDngino en el 51 a.c. 

A partir del 49 a.c. RcmJ. se vi6 convulsionada por una guerra civil que ~ 

termi.n6 el futuro de JUdea. César rachaz6 las preb.nsiones de Antígeno al pont:±_ 

ficado (judl'.o) gracias a la oportunidad de Antípatro para hacer suya la causa _ 

de César lograncb alianzas para el partido de ~te entre las dinastías orienta

les; acci6n que le vali6 rrejorar su condicHSn y la del sUTO sacercbte ante el _ 

poder poll'.tico de RcmJ. as! cono el título de proc6nsul de Jtxlea, en tanto que _ 

Hircano II recibi6 el título de etnarca aliado del pooblo rarano y la autoriza

ci6n para reconstruir las nrurallas de Israel, arrasadas por Palpeyo. 

Antípatro, sao'.S el nayor provecho posible de esta situaci!Sn logrando que _ 

su hijo Herodes, foora nonbrado por César Gobernador de Galilea; Herodes se ~ 

tingui!S luchando contra un célebre bandido a quien sorreti!S y ejecut6, ejecuci6n 

que le vali!S ser acusado por los fariseos de abuso de poder, originl!ndose un -

conflicto que no termi.n6 en forna violenta gracias a la intervenci!Sn del suno _ 

sacerdote. 

En el 44 a.c., las tensiones judías se nanifestaron nuevarrente cono conse

clE!lcia de la guorra civil ramna que desencaden6 la muerte de césar. Antípatro, 

asesinado en el 43 a.c., foo su::edido por su hijo Herodes, quien inrrediatanente 
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se ali6 oon casio, uno de los asesinos de césar y proo:5nsul de Siria; la situa

ci6n de Herodes se torn6 difkil cuando Antonio derrot6 a los canpeones de la 

!lcpública rctMna. Siendo acusado por algunos judl'.os ante l\ntcnio de haber usur

pado la sOOeranía de Hircano; Herodes personalJrente se justific6 ante el Ellp?r~ 

dar =servando as! su posici6n, no obstante su poder se vi6 arrenazado cuando _ 

los partos lanzaron un noovo ataque sobre Siria originaao por la negligencia y_ 

locos gastos de Antonio. Esta situaci6n fue aprovechada por l\ntl'.gooo, hijo de _ 

!lin:ano II, para reafinmr sus derechos al pontificaoo ofreciendo sus servicios 

a los partos cuando se apoderaron de Jerusalén, de cbnOO huy6 Herodes hacia !1o

na, en aonde logrn del Senado el tl'. tulo de rey y el apoyo del Inp!rio para ~ 

perar su reioo, as! en el 39 a.e., desenbarca en Siria con las legiones rm.:inas 

Wciamo la ~sta de sus daninios. Vencido pretende en vano esgrimir la_ 

causa de su legitimidad, arguyendo que Herodes carec!a de tl'.tulo alguno para -

ser rey; no logra su objetivo siendo decapitado en el 37 a.c., a.00 en que Jeru

salén fue tarada nuevanente por los rananos; fecha en la que Herodes Wcia su_ 

reinado. 

Los acontecimientos pollticos acaecidos durante el pcntificado de Hircano_ 

II ro son obst&:ulo para que el sisl:atla legislativo y cultural heredado de ~ 

raciones anteriores lograra cierta estabilidad. l\ la muerte de l\lejandro Janneo 

(76 a .e. l los fariseos fooron reinstalados en el Consejo Csaneañnl fecha desde 

la que conservan el !!Oncpolio oo la interpretaci6n juñdica y por ende la apli

caci6n de la ley a ·los nás diversos casos religiosos o civiles. 

la o:xllficaci6n del Misná se concluye en el siglo II d.C., y oon ello la _ 

produ=ci6n de las rormas religiosas y civiles • 

la irrupci6n de Pa1\X!j'O al Tenplo de JerusaM!l, oo fue calificada = p~ 
fanaci6n por los fariseos, ya que los romros OJnSOlidaron la autoridad del J?O!l 
tl'.fice fariseo en los asuntos del p~lo jud!o. Los esenios fueron quienes ~ 

ficaron este acontecimiento (63 a.c.) caro una violaci6n al santuario y por - -

ello = el castigo diviro por la usurpaci6n de los l\snCneQS y por las pers~ 

ciClles de Hircano II a su maestro. castigo divino que ad¡uiri6 el rango de =sisi. 

no anunciador= de una nueva intervenci6n divina que narcar!a el fin de los ti"!!! 

pos, esperanza escatol6gica que aniquil6 la desazón de los fieles de la secta _ 

esenia, provocada por la clispersi6n de que fue objeto = resultante de la pe::_ 
secusi6n que sufriera a 11\l!Ps de Hircaro. Esperanza que se ccnstriñe a la vero.
da de un solo Mes!as, cuya e><Plicaci6n radica en la separaci6n de los poderes _ 
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real y sacerdotal, efectuada por funpeyo al alx>lir la nonatt¡ul'.a l\snonea e inf:e
dir que Ant!gono lograra la fusi6n de estos poderes. 

L11 hiznillaci6n inflingida por los ramnos a los israelitas con la tona de_ 

JerusalJ!n, despert6 el viejo nacionalisno y encauz6 las esperanzas del pueblo 

oprimido hacia la figura de un rey elegid:> par Dios, para hacer triunfar a su 

pueblo (&:llJros de Sal016n}. Es así = los pr.ilreros escritos esenios ponen de_ 

manifieste el nesianisno davídioo, de tal .inportancia en los textos posteriores 

que le penniti6 cc:rx¡uistar en Palestina (siglo I a.c.) gran popularidad a la -

secta, mi.srm que atestiguan los Evangelios. 

El escrim de Damasco (posibl.etrente obra de esenios refugiados en Siria) _ 

alude a la primera intervención de Dios, quien castiga las =chas y los crlitc

nes de los prfncipes de Ju~ (aoontecimientDs del 63 a.C.}. lntervenci6n qoo re

presenta con cuarenta aros de anticip.:ici6n la segurrla venida de Dios para casti,_ 

gar a tDcbs aquellos que no se· htbieren mantenido dentro ele la alianza; inter

venci6n definitiva qoo narcará la venida del Mesías de =l\ar6n e Israel=; el Me

sías esperado expiar5 las culpas de txxbs los israelitas (I.ev., IX, 71 y ejer~ 

rá la función guerrera o::uo un rey Davídioo. El ncnbre de =estrella= aplicado a 

David en la antigua profec1a (post ewntun de NÚn., XXIV, 17} es otorgado tam

bi~ a este Mesías. 

En el escrito de Damasco se afirnu que las reglas de la secta esenia tam

bi~ t:endr5n validez =hasta el advenimiento del instruct:or de justicia, al fin_ 

de los días=, profeta de los tienp:is futuros, precursor del Mesías, identifica

d::> con el Ellas Escatol6gico anunciacb por Malaquías (III, 23) • 

El libro de Enoc contiene las parábolas que mi:estran a quienes se nuntuvi!:, 

rat fiel.es a la alianza, cu5les son las penas y castigos que sUfrir5n sus enem!, 
gos el día del juicio final¡ día en q<.e el elegido de Dios, el Mesías o el Hijo 

de !bnbre hará justicia y furá la v!ctcria a los suyas instaurancb para ellos _ 

un reino eterno de justicia y paz¡ librancb y vongando a los justos de los im

píos a quienes llplastará definitivarrent:c. 

1\1 igual que los justos y elegicbs, tanbiim el Mesías está oculto a los -

ojos del mun<lo y pcrm:mcce en los cielos al lado de Dios desde antes de la c~ 

ci6n del mundo, as! =ro los justos han sicb perseguidos y sangtient:anentc rc:

primidos, tanbit!n la sangre del juste encarnado será vertida para encabezar en_ 

su IU'.l!1l:mto el triunfo de Dios y del pueblo elegido, " .•• Determinadas romi.nis0€!! 

cias de los =Cantre del siervo de Yahvé= del =Deutero-Isa!as= hacen pensar que_ 
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el Mesías de las par.'ibolas de El1oc est:!i abocado al sufrimiento antes del triun

fo, Jo que supone una encarnaci6n c:El personaje celeste. llhora bien se asegura_ 

que el =Hijo de !blbre= tlM> en otro tierrpo fornu hunana. Una frase concteta lo 

identifica ron Enoc, el doctor legendario de la sect.1, arrebatado directarrente _ 

al lado ele Dios, seg(in la' posible interpretaci6n de~ •• V, 24. ¿lb habrá te

nido J:anb;AJ, una seguOOa encarnaci6n en la persona del lll.tino legislador de la_ 

CO!lll!lidad, el =Maestro de Justicia= victina de llircaro II y de los fariseos ?"_ 

{88), 

Herodes el Grande a diferencia ele sus ant:eo>sorcs JlsnDneos, acepta el ca

rácter nultinacional de su reino y el de aliado de llara., ron leyes, ej&cito y_ 

finanzas propias, exento de tributar al Tuperio, a canbio de fWlcionar caro el_ 

gerdanre de lbre frente a las poblaciones ele la estepa sirio-árabe. Esta situa

ci6n nos rueve a suponer que Herodes, ftJ>rt.eirente influido por el helenisrro y 

fiel a la Pax. Raruna, se dcdic6 a administrar su territorio con la inteligencia 

y eficacia de los nejores Mspotas ilustrados. 

Gracias a su gererosidad Herodes mantenl'.a a su reino alejado de perturba

ciooes sociales, captando la sinpat!a de las masas y desenb.:irazfuldose de los ú.!, 
tilros príncipes Asrroneos, .inpuso en Jerusalén un poder ·que carecfa de legitimi

dad, lo que le inpidi6 ejeroer el stJ10 sacenlocio, misrro que confi6 a su joven_ 

cuñado l\rist&ulo III, nieto de Hircano II, quien despu6s de la fiesta de los _ 

tabern!iculoo =Suklmt= del 35 a.c., se ali<:>gli en la piscina (probablenente oril~ 

do por la gente de lbrodes}. Los ponUfices qll'! le su::edieron, verdaderos inco~ 

dicionales del rey, desacreditaron a la nás venerable de las institu::iones del_ 

juda!SllO post-exl'.lico, no obstante que para guardar las apariencias el culto se 

desarrollara en el Tenplo caiforne a las reglas tradicionales. 

ltarodes no se canfront6 con la autoridad espiritual (fariseos} tan es así_ 

que =ro fiel vasallo de Au;¡usto, vel.6 porque en los tcrri torios de su reino se 

celebrara el culto inperi"1, teniendo el buen cuidado ele inp:lnerlo en JerusaMn. 

IíJs fariseos dueños ful Consejo (sanedrín} prosiguieron su obra jurídica. Fu? _ 

en esta !!poca en la que aparecieren los ó:Js últ.llros padres de la iglesia Samray 

y lli.llel¡ el prll1cro i<lcntificado ron la posici6n de los últimos saduceos, en _ 

tanto qll'! llillel dcfini6 las leyes henreneOticas que permi.Uan aplicar la ley _ 

divina a diferentes casos; en esa aplicaci6n, pretende que prevalezca el espí

ritu de la ley sobre la letra de la misna, y la caridad sobre el legalisrro es-

tricto. Festringi6 las prerrogativas del clero, protegiendo y encauzando así al 
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juda!sro por la senda que le pennitir:i S\Jfl&ar la catistrofe que años nás tartle 

enfrentar&. Reducida la actividad del sanderín a estas esferas, no hace sarora_ 

al rey, anén de transformar los antigoos partidas en veraaderas escuelas (filo

s6ficas). 

Es posible que la secta esenia aprovecharu este per!odo de tran:¡uilidad ~ 

ra difundir sus prq:iias ideas nesi1inicas por to& Palestina. 

La polltica de grai>les chras iJlpl.errentada por li>mdes, penniti15 el engran

decimiento y errbellecimiento del 'Il:>!plo de Jerusalén, reenplazando el nodesto 

edificio OJOSt.ruido en el siglo VI a.c., por una edificación carpuesta de - -·

atrios caid!ntricos que ocupa el :irea del actll'll =Haram el Sherif=. 

El liguila de orod <lecorando la entrada principal del nuevo '!atplo, provoc6 

el enojo de das prestigiados cbct:ores de la re:¡, quienes intentaron arrotinar a_ 

los jull'.os para denoler ese !dolo; acto vandfil.ico castigado por el rey que pt.ó:> 

ser interpretado caro el principio del fin de la paz del pueblo jul!o y el .ini

cio de la CfiX)Sici6n al reinudo de Herodes; repulsa que se manifes t6 de manero. _ 

espor1idica e intrascendente en vida· ool rey pero que se recru::leci6 y alcanzó ~ 

da su intensidad a la rnoorte de éste, al tienpo que su reino se dividi6 entre 

sus cuatro herederos. Al frente de J\Xlca queó5 Arquelao, quien fOO inrrediat:an'e!! 

te presionado ex:i.gi!!nclole reducci!Sn de :inpu?stos, <:>l castigo de los fovori tos 

de su antecesor y la rehabilitaci6n de quienes intentaron destruir el !iguila -

del Tenplo. Ceno podetro ver estas reivindicaciones de corte eni.nentenente polf 

tioo-religioso teman por rojeto sublevar a la población contra el rey Arc¡u>lao, 

quien durante la Pascua del 4 a.c., ensangrent6 los atrios del '!atplo, pues no_ 

O'rli6 a las exigencias y reprirni6 brutall!ente la rev1Elta. F.sta acci6n provoc6 _ 

que los enemigos de An¡mlao exigieran quo J>~a fuera directarrente admi.ni.stra

cla por Fara; sin <mbargo, cwndo el procurador rmano Sabiro m.nda sellar los _ 

tesoros del Tenplo, la revuelta se desencadeOO nuevarrente, pero esta vez contra 

los rananos • 

Después de estos acontecimientos Jtrlea fw administrada por procuracklres _ 

ta1\3nl::S, salvo el t.iarpo en qm Herodes l'qripa, nieto de Herodes el Grande, lo

gr6 bajo la proteccl6n de Claulio, reconstruir el reino de su ab~lo. 

N:> obstante qw el régilren romno respet6 la lil:iertad religiosa y el culto 

del 'rurrplo, y trat.6 de no herir la scsceptibilidad de los judíos, su presencia_ 

en Jerusarnn se totn6 insq:iortable, entre otras causas por la arrogancia y avi

dez de los procuradores, quienes tenl'.an una sola idea en la nent:e, narc:harse -
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praito y a:n la mayor riqteza posible. 

Tiberio trat6 de renediar estas abusos y conserv6 por diez años a Poncio P!_ 

lato en la procw:atura de J\Jlea, sin atbargo despui!s <E éste, el procurador Ge

s!o Floro pl'.'CM:le6 la tev\Elta que desencaden6 la guerra juita (66-70). MOvimien

tD :!'elota encabezad:> por Judas el Galileo: ~de patriotas restx!ltas y he~ 

ras authiticas de los pietistas·que h.olllan ta!lldo las amas contra Ant:!oco ~!f~ 

nes. 
Flavio .l:Jsefo, oos dice que los :!'elatas, en principio de ac\ErOO con los fa

riseos, eran apasionados defensores de la libertad y tenían a Dios por su Onico _ 

duoiio y señor, lo que oos pennite calificar a estas patriotas CXJJP activistas -

del farise!stro, quieres por la carencia de una autoridad nacional digna de este_ 

título, estaban m'is que di.spu>Stas a rcafi=r el principio de la teocracia di

recta. 

El JTOVimientD :!'elota, represenbS a los estratos huni.ldes de la sociedad ju

día quienes padeclan c:ai mayor agujeza las exigencias inpositivas raranas, no -

alistaote sqx>rtar ya la carga del erario público Herodiano. Ios :!'elotas, des"""2_ 

denan en el año 66 un verdadero o::nflict:o de clases, que inpide. rea:nstruir la_ 

unidad naciaial, acusando de traici6n al particb de los notables (nacionalistas_ 

noderacbsl • En el nes de septiarbre del aiio 70, T.i, to rea:n:¡uista Jerusalén ~ · 

plantando m3diclas rigurosas para acabar de una vez por todas con el terror :!'elo

ta. 

Ias ideas rresi.micas de a:nsolaci6n enCIE!ltran terreno propicio para difun

ditse efecti\/illTCl1te en las aqitaciaies sociales del siglo I d,C, Ia espera del _ 

Mesías =hijo de David= quien vendrá acaipañado del =buscador de la Ley= t!tulo _ 

ot:o1'jado por el cs=ito de Dai1"'8co al -Maestro de Justicia=, se justifica a:n la 

¡;z:aresa de eternidad hecha por Dios a la casa de David o al advenimiento de un ~ 

torno de David. 

Los libros apocal!pticas de Banxo y de Esdras, contienen idénticas esperan

zas cuando afiDMn que • ••• sOlo el reinado del nes!as pc:OOr/i fin a la serie de _ 

ca~trofes que coostituyen la trarra de la historia y servirti cora prefacio del_ 

reino de Dios que transfigurará al- mundo para la eternidad. Resulta poco prdJa

ble que los :!'elotas tal = oos sen conocidos haya participado en la elabora- -

ci6n de tales f6nnulas, pero pudieron aprovecharse de ellas para inflamar la re

vuelta. El !!xi.to de esta predicaci6n nesiánica queda demJstrado no solanente por 

el hecho misiro de la aparici6n del =istianisrro, sino tanbi!!n por la introduc- -
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cilSn del nesianistto davídico en la escatolog!a farisea de los dos pr:ineros si

glos de la era cristiana.• (89). 

CCllclul:da la recorquista de Jerusal& por Tito, tal parece que existe la 

fime decisitin del poder pagaoo por aniquilar para sienpre el jtl'.la.tsno, no s!Slo 

en esta clooad, sino turra del territorio de Jerusalén, tan es as! que Vespas~ 

ro ordena la clausura del 'lbnplo fundaoo por el hijo de ~as III en Ieant6po

Us. Para instalar en Jerusalén un canpa¡rento ratano y sq>rimir para sieupre _ 

el pontificaoo y los sacrificios pCDliooo Judea es declarada provincia senato

rLtl. El dieZl!D pagado por los ju:ll'.os para el mantenimiento del 'Iatplo se dest::!:_ 
na a ~iter C<!pitolino; lo que provoca la ruina del s!nilolo de un orden insti

tuido por Dios y brutalm>nte aniquilado por los paganos. Ruinas sobre las que _ 

los jud!os viczvan a llorar, 

l\driaoo pretencli!S revivir Jerusalfu y en el 130 d.c., cdifican<i> sdJre el_ 

aiplazamiento del antigm Tenplo de Jerusall!n un santuario a Jt"piter capitolinO, 

accltin que reanin6 el sentimiento naciomlista del pooblo oprimido ~ _ 

una revuelta jOO!a de ~cter esenclalrrente nesi.Sni.oo, dirigida por SiJre6n IJa!: 
cocebas, 1lanado por las fuent:e3 cristianas Bar Kojba =hijo de la est::rella=, -

quien tm6 el Utulo de pdncipe de Israel desp~ de sus prineros triunfos - -

(132-135) y de la restauraclOn fu;az, de la antigua roliqi!Sn, del saooi:doclo y_ 

de los sacrificios públicos. 

Rab{ A:Juiba, doctor de la l!poca, aplic!S a llar Kojba la profecla nesilinica _ 

de NW!., XXIV, 17 =Alzase ele Jac::ib una estreU-• .RebcliOn ahoqada en sangre par 

los taranos que 1os carpclc a endurecer su actitud con los jud!os dictando ma _ 

serie de iredidas que afectan directarrente al poob lo vencido, tales caro la- - -

prdti.bici6n del descanso sablitioo, la enseñanza de la ~ y la entrada de jU-:

d!os a Jerusaltm, ciudad a la que se le canbia "l narbrc para llamarla P.elia -

Capitollna. Rabr l'quiba y sus seguidores sufrieren cruenta persecuci!Sn hasta el 

advenimiento de l\ntcnio en el año 13B, quien sustituy{\ a .Adriano. 

"la revuelta ele llar !<Ojba, no ol:stante, no hab!a recibido el apoyo un§nine 

de las autoridades ju:il'.as, reducidas en esta 1!poca a autoridades intelectuales_ 

o espiritual.es. Un rabino cont:cnp::>ráneo de l'quiba parece haber respondido a és

te, a la vista de su defensa de llar !(Qjba caro nesfos: =l'quiba, antes brotar§ _ 

la hierba en tus nejillas que puedas ver al rey-nes!as=, y las fuentes talmOOi

cas no llalron al últino canpe6n del· naciooalisno militante =hijo de la estre- -

lla=, sino qoo le dan un narbre que evoca la "'!l'f>ntira=. Y es quo desde la gue--
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rra jtxl!a algunas de las grandes nentes de Israel habían CC!1{lrendido que el ju

da!sno debra y ¡:odl'.a scbrevivir a la desaparición del poder político jtrl!o e i~ 

cluso del Tellplo. En ti~ del terror zelota, Vespasiano habfo autorizado a 

algu'lcs trfulsfuqas de Jerusalbl a estableoorse en Jamnia (Yabn~). Fue allí don

de los doctores fariseos, entre los que destacaba rabí Yohanán !len Zakay, discf. 

pulo de Hillel, fundaron un =tribunal= que reasumió las funciones jurídicas del 

antiguo sanedrín, y fue !:anbién allí donde en el año 100 fue establecido el ca
ncn de las escrituras bíblicas y donde se prosiguió la preparacilSn de la Misnlí, 

instituyend:> as! el narco que iba a regir por espacio de cbs mil años la vida 

ju:!l'.a. Al toour caio lera la sentencia de 03., VI, 6: =l'ui!s prefiero la miseri

rordia al sacrificio= Yc:hanán ben Zakay continuaba la tradici/Sn farisea que ha

bía venido preparanoo los Snil1l'.:s para prescindir del culto sangriento del 'lt!m-

plo y sustituirlo por el "C\llto del corazlSn=, nutrido por la neditaci6n de la 

Ley, las obras de caridad y la esperanza en una salvoci/Sn v"1tlda sfüo de Dios." 
(90), 

Fracasada la revtelta de Bar llojba, el pueblo j"1!o se transfonró radical

nente, a partir de este m:nento dejará de constituir una nacilSn, en el término_ 

corriente de la acepción, pues ya no les unirá una tradici/Sn canún, un territo

rio, un idiana, etc., sino que estarán ligados por lazos más sutiles, nás espi

rituales, a partir de este rrarento la 'Torii ocupará para ellos el lu;¡ar de la _ 

patria. Fste carrbio obedece a las nuevas condiciones políticas del pooblo de !!!_ 

rael y probablBtente sea producto, en esencia, de la inspiraci/Sn farisea la que 

se .rouonta a Ezra, pero es durante el período carprendido del 70 al 200 el.e., _ 

cuan:lo se ccnsolida esta nutaci6n. Gracias a la obra intelectual y religiosa ~ 

sarrollada durante los pri.treros siglos de la era cristiana por judíos palesti-

nos y babiláiicas, la Di§spora, se extendió por toda la tierra y permitió as~ 

rar de marera perenne la vida del pl>?blo de I:;rocl. El prindpal artífice de e~ 

ta revoluci6n Yohanán ben Zakay, obtuvo de Vespasiano la autorización de esta-

bleccr una escuela en Yaboo (Jannia) ó::mde se enseñaba el estudio de la 'lbrá, 

requisito indispensable para asegurar la existencia del pl»blo jud!o. 

IDS judiós reconocieron = tribunal supmro de justicia y = autoridad 

religicsa oentral el Saneddn (consejo) restablecido por Fabr Ydlanán ben Zilkay, 

qoo caro funci6n esencial persegul'.a la unificaci6n de la vida judía y la su¡)ro

sión de las discordias que pulieran existir entre los doctores de la ley. 

Rabán Ganuliel, surosor de Rabí Yohanán, choc6 ron sus colegas si1lndo des-
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poseído, !:enp?rallrente, de su encargo en favor de Rabí El'azar ben llzari:i. F.ste 

es un episodio aislado pues la dignidad de patriarca (Nassi) se transmi ti6 de_ 

padres a hijos, sin dificultad alguna por espacio de tres siglos y diez genera

ciones. 
La d>ra de reconstrucci6n se vi6 anenazada cuando Mriano se percat6 que -

era la 'lbr:!i de donde los judl'.os sacaban su fuerza; proscribil5 bajo pena de niue:: 
te el estl.Xlio de la ley y la práctica de sus preceptos, suprimiendo el Sanedr!n, 

el descanso sabStico y la práctica de la circuncisil5n. 

l\lgunos de los grandes maestros pagaron cm su vida la osad!a de no sare

terse al decreto :i.nt>erial, entre los qm poderos señalar a rabí Yuda ben DaM,_ 

quien coofiri6 la orden rabínica a cinco de sus discípulos para asegurar la pe!. 

vivencia de las tradiciones pu:?s la semijá {cadona de ordenaci6n) se rarontaba _ 

hasta Mois~ y solo por ella el discípulo podía alcanzar el título de Doctor de 

la Iey y podía enseñar la 'lbrá y tarar decisiones. 

Adriano es sucedido por Antonio el piadoso, quien obrog6 los decretos anti~ 

ju:l!os, res ti tuy6 sus poderes al Sanedrín y adeffis extcndil5 su autoridad nás -

allti de los ll'.mit:es (territoriales) de Judea, siendo reconocido por las ccm.mi

clades de la Diáspora que cootribuyen a su m:mteniroiento. una de las nedidas re

volucionarias que adopta el Sanedrín es reenplazar al Tenplo por la Sinagoga, 

organizando el servicio de l!!sta tal y cnro se ha c:Onservado a travl!s del tienpo 

y sustituyendo el sacrificio por la oracioo. 

CUando Judea fue clevastada, la poblacilln qm escap6 de las persecuciones y 

Cánbo.tes, se refugil5 en Galilea y en su pobreza total, busoo a:msoolo en el es

tudio de la 'lbrá. Tambil!!n el Sanedrín sufri6 el exilio, consicler6ndose ele mayor 

significaci6i el perfodo que pasl5 en ~feris, lugar en el que fue diLi.gido por_ 

el patriarca Yehudá. Maestro por excelencia {rabíl quien jug6 un papel excepci!?. 

nal en el destino del Consejo. A 1!!1 se debe la redaccil5n de la Misná {C6digo de 

la ley Oral) , verdodera segunda 'lbr:i. 

La I.ey oral {Torá Sebe al-~) representa la alianza de Dios con Israel ya_ 

que en el rrarento de la revelaci15n a Moisl!!s, &.te no cscribill los CC11ceptos pa

ra interpretar la ley Mosal'.ca, sino qua los transmitil5 oral!rente a Jost:é, a los 

sacerdotes de todo Israel. Prescripciones qu:? se transmitieron oralJrente de gu

neraci<5n en generaci6n enriquecidas y aurrentadas por nuevas interpret:llciones. 
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La 'lbrá en tanto que eco de la palabra divina, c:onstituy6 el al.ira del pue

blo judl'.o y por tanto requiri6 una vigilancia pernanente, pws de no ser as! se 

olvida, se rorrcrrpe, desaparero. El est:u1io penmnente de la 'lbrá asegw:ó a Is

rael la vigilancia de la subsistencia original, de la palabra divina y en can
pensaci6n la 'lbrá ex>nserv6 la existencia de Israel. 

Pooibl.errente la ley Oral ('lbrá Sebe'al-p!\) se cbjetivo en fOnra escrita~ 

diante: Ll Mism, el Talmxl, los Carentarios y los ctXli.gos. Ll Misná cuya raíz_ 

significa repetir, P'>'S s6lo quien repite no olvida y logra fijar as! en la n-e
noria lo aprendido. Ll Misná, resultado de un doble nétoch que ccntiene las le

yes, las tradiciones orales independientes de tíXla base escrita y el Midrás que 

se Prqior<? <matizar el texto bíblico para extraer de l!l tíXlas las prácticas ri

tuales (Misdrás-flalajá) o bien alcanzar una swlinaci6n de orden !!tiro o teol6-

gico (Misdrás-agadli) • 

El estudio del texto bíblico para extraer de l!ste todas las fonras de prá!:_ 

tica ritual, tiene su transcripci6n escrita en =La Mejilta sc:bre el libro del _ 

Exodo; el Sifrl! sobre el I.ev! tico; el Sifre sobre los Ntiooros y el Deuterono-

nú.o:=. 

J>quilia el nás grande de los Doctores de la Misná, entre los tana!tas (Tan

nal'.m=ense:\Jnte=) inicia la sistaratizaci6n de la ley Oral con el prcp6sito de _ 

codificarla. Este rabí descubría riqueza en todo texto b!bliro, en la sílaba o_ 

en la letra nás pequeña. Ll codificaci6n de la ley Oral, fi:e o::ntinuada por ra

bí Meir, tocando a rab! Yehu:lli llevar a cabo la catpilaci6n escrita, sin qi:e ~ 

to afectara la flexibilidad de la !e-f Oral particulanrente al citar las opinio

nes discrepantes de los Tana!tas, P""" logro conservar el tav:i natural de la -

discusi6n. 

La Misná, redactada en hebreo pum se di vide en seis 6rdenes (Se-'....:irinl : Za

ra• im nos nuestra la fotT!U de santificar el trabajo (agrícola) ; Mo 'ad, se re- -
fiere al sm:,aclo y las fiestas; Nasim, trat.a scbre el derecho matrirronial; Nez-

c¡uim, nos refiere el derecho civil y criminal; Codaslm, consagrado al culto sa

crificial y Tuharot, destinado a la pureza e inpureza rituales. Ordenes que a _ 

su vez se subdividen en sesenta y tres tratados CMasajtot). 

TrilS la moorte de rabí Jlquibá, los jtxl!os de Palestina padecen ciertas di

ficultades de orden econánico prinero y despul!s de corte pol!tiro-religioso, -

cuando el En{lerador O:mstantino elevó al cristianisno a rango de religi6n del _ 

Inperio Rarano. El relevo había sido previanente dispwsto en llabilonia, para _ 
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superar esta crisis, donde los judíos gd::ernados por un exilarca gozaban de la_ 

aut.c:nanta necesaria para esta acci6n; los efectos de esta acci6n provocru-on que 

la Tarli repercutiera hasta los Yesil:ot de Sura, Nehardia y l'urbedita. lDS moes

tros de esta generaci6n llevan por Utulo el de arroraim (arrora!tasl carcntado-

res, int:l!rpretes de la Misná, texto base del estudio de las escrituras sagradas. 

El Tulnrud, significa enseñanza y está integrado por dos ooras principa~ 

te, la Misná y la Guenura (=r<mtario, terminaci6nl. Existen dos versiones: el_ 

Yeruslami o Talmud de Jerusalhi (redactado a fines del siglo Ill en Tiberíades, 

entre otros por Ychan:im ben Napahal, de nús difícil acreso que el Talmud de Ba

bilonia, regii5n donde la actividad de los arrora!tas se prolonga hasta el siglo_ 

V cuando rabí Así (Jefe de la escoola de Sura) inicia la redacci6n del Talmud, 

la que se concluye treinta añcs rn!'is tarde. Loo sabora!m (pensadores) del siglo_ 

VI se ccnforman con perfeccionar la forma del Tallnud (escrito) sin añadir ele-

nentos nuevos, tan es asl'. que la pagin.:ici6n de to:las las ediciones de esta abra 

es la misma y, se c:cnpone de 8744 Eolios. 

llillel II, uno de los últim:ls Patriarcas Palestinos hizo públicos los cál

culc3 que pennitfon establecer un calendario que otorgaba cierta independencia_ 

religiosa a las cnnuni.dades de la Diáspora, al tienpo que aceleró las activida

des espirituales y literarias de los judíos palestinos, quienes produjeron, an

tes cbl 429, varias colecciones de Midrasim, carentarios sobre les versículos 

bfbliws y hanillas rabínicas de las que el po=blo cbtc~a ayuda y consuelo. 

Es en el 429 cuando los raranos aniquilan definitivanente el Patriarcado de Pa

lestina. 

Biblia y Talmud (cbs clásicos judícsl. El Talinud, más que la biblia, penn!_ 

ti6 la unidad espiritual y rroral que cdlesianó a los judíos despersos; su texto 

se caqxme de reflexiones rrorales y filos6ficas, relatos, leyendas, historias _ 

de la vida popular, d>servaciones cientlficas qoo '"'Lellcccn las áridas discu

siones jurídicas, qm son aclaradas o ilustradas ocn ejerrplos y mucnas veces -

los tenas roferentes a principios religiosos que subyacen en los prd:>lemis téc

nio:>s, soo tratadas, en forna m1s o nenas aparente. 

El c6:tigo que tiene plena autoridad en el linbito de la fe, la noral y la -

prlictica ritual es precisanentc la intcrpretaci6n de las sagradas escrituras, _ 

que se desarroll6 en el milénio que va de la !!poca de Erza a finales del siglo 

V de la era cristiana. Probablerrente las generaciones posteriores añadieron al--

gunos ritos y oostll!bres al Talmud, sin que pasaran de ser añadidos. El Tallnud _ 
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define detal..ladam?nte los ritos que guían la vida judl'.a; que registran la santi

dad en la existencia diaria y la saturan de religión: el culto diario, el s1ibado 

y las fiestas en la vida hogareña y las relaciones hmanas. En cada prcblera n~ 

ve se ha de volver al Talm.ld, principio y fuente de donde brotaní. la solución. 

"Lo que es cierto para la práctica, lo es tanbi~ para la doctrina. El Tal

nud aoont!la las enseñanzas bl'.blicas, les da ntrve relieve, especialrrente al ca

rácter fundammtal de la Revelación: creencia en Dios y elección de Israel para_ 

transmitir esta creencia; tales sen los grandes principios Msicx:s qoo encuen- -

tran su fonrulnción clásica en el versículo fanoso del SCm1 (Deuteronanio, VI, 4) 

eEscucha, Israel; Yahw es nuestro Dios, sólo Yah~. Pero los talmtrlistas no -

son filósofos. Dios es una realidad; su unidad, un hecho; y creer en 1!1 es obrar 

seqún su voluntad, ya que la fe y acción son inseparables. Este Dios es el dios_ 

vivo, creador del m.mdo, al qtE sostiene oon su providencia, al que dirige coo. _ 

sus atrihutc:s, que soo justicia y anor. Este Dioo Gnico es todo-poderoso, anni

prescnte y puro espíritu; es amisciente y sondea los corawnes de los harbres _ 

cuyo pensamiento conoce. Pero el designio divino debe CU!plirsc en la historia _ 

de los harbres y del mundo. En esta tarea Dios necesita del honhro, su colabora

dor y asociado, para perfeccionar el mundo, voluntariarrente inacabado, y para o~ 

ganizar la ciudad terrestre seqún el ideal previsto. Este ideal -el establecimi~ 

to del reino de Dios en la tierra- está representado por la era rresiánica, vi- -

sión que no cesarli de guiar al jud!o durante les siglos de la dispersión, confi

ri&xlole la ererg!a y el dinamism:> necesarios para escapar a la desesperación." 

(91). 

El Inperio Isllimico se extiende desde la India hasta el Atllintico, de Ara

bia al Afrlca U..l Norte y de ah! hasta España. Cuando la población judía cay6 en 

poder de los musulmanes, Maharo. pcns6 qllC los judl'.os apoyarían su causa, su ne

ga ti va les acarre6 el odio de Mahana, sin <31bargo, cuando los musulmanes se per

cataral de que los israelitas eran de gron utilidad para consolidar sus corquis

tas, el furibundo fanatismo que inperaba en contra de !!st:os, se transforn6 en "'!l 
plia tolerancia; canbio que provoc6 una mejoría en la suerte de los jud!os quie

nes llevaren a cabo una verdadera revoluci6n econlSmica, que prcx:lujo, ü su vez, _ 

un florecimiento espiritual exc;er>=ionalnente rico y profundo, que alcanzaría su_ 

mayor esplendor durante la =edad de orce de la España Morisca. 

El juda!sno de la dispersión (Dilispora) hizo de Babilonia su centro espiri

tual, los gobernantes jud!os en el exilio acrecentaron su poder e influencia con 
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las <Xn!Uistas del ·Is 1am (Inperio ele la Media Luna) • F.s tanta su fuerza que -

Res Galuta, est::i prilrero que los dignatarios cristianos. Ios gaonim, jefes ele 

las esc:mlas filos6ficas ele Sura y Puibedi ta enriquecen su autoridad noral y ~ 

ligiOGa extendi~la hasta el grupo ele jud!os asentados en el Inperio Arabe. 

Los gaaúm, no s6lo se dedica.ron a la esnsei\anza ele la Ie¡, sino tanbH!n a 

su interpretaci6n y aplicaci6n ele &ta a todos los casos que careclan ele res- -

puestas especificas en el Ta.bmrl y a los conflictos nuevos que esta ~ plan

teaba. Sus juicios se cantienen en las responsa (seelot o utsubot) dirigidas a_ 

las cx:minidadcs jud!as o en los c6digos. La prinera ele estas recopilaciones 6e _ 

debe al ga6n Yelm:lay (siglo VIII) y se titula Halajot pestr::0t, punto ele partida 

o soporte ele otras recopilaciooes nás extensas llarradas guedolot. 

El sru:vicio religioso en cuanto a su orden es cletenninacb por los gaonim. _ 

El libro ele oraci6n Sedur Rab'l\mram, se debe al ga6n Rab 1\mram Ga6n, escrito -

hacia el año 860. 

" ••• Por la ml.511\l 6poca se dedica.ron a hacer nás unifonre el texto b!blic:o. 

Ios Masoretas contaban anorosarrente las palabras y las letras, anotaban todas 

las variantes e inventaron un sistema ele puntos-vocales y acentos para estable

cer una lectura y una puntuaci6n tinicas e inmutables. F.stos estudios JMSoréti-

cos ta!!bil!nse cultivaron en las escuelas ¡:ialestinas, caro las ele Ben Aser y Ben 

Nefta:U: (rivales entre ellas), entre los siglos VIÜ y X en Ti.ber!acles; final-

trente, la tradici6n ele llen-Aser prevaleci6." (92). 

En el siglo VII aparece en Palestina un noovo estilo de poesía litúrgica, 

los piyutim, poE!MS recitados en determinados días del año religioso, dirigidos 

al c:orazfu e inteligencia ele los fieles con el clc:ble prop6sito ele enseñanza rro

ralizante y expresioo de piedad. Cbra inrrediatarrcnte aceptaoo por la Sinagoga _ 

en sus ritos litúrgicos, entre los poE!MS nás célebres pocleTOs rrencionar: El _ 

azar-Hakallr (palestino siglo VIII) y Mesulam ben Callininos ele Luc:a (siglos - -

VIII al X), novimiento ele poesía religiosa que se prolonga hilSta el siglo XVI. 

La adopci6n del .§rabe caro lengua a::min permi ti6 a los jud!os de Babilonia, 

que por diez siglos hablaron el araueo, cx:minicarse fluidarrente can sus vecinos 

(gentiles) y con sus carpatriotas dispersos por las antiguas provinci'15 del Im

perio P.aw.no dende se hablaba Griego y Latín, ilSÍ caro inpulsar el renacimiento 

de la lengua hebrea. 
El cisma cara!ta, peligro ele mayor envergadura enfrentado y esperado por _ 

los gacnim en la consolldaci6n del juda!sno tradicional. secta que de 11'al'lera s!_ 
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mi.lar a la de los Sadureos del siglo II rechaz6 la tradici6n oral, apo¡ándose -

solanente en la interpretaci6n que cada WlO de los fieles hiciera de la Micrá _ 

(biblia). Este rrovirniento vivi6 sus años de esplendor ccn los discípulos y su~ 

sores de llnán, se asienta en Palestina y Pei-sia y se extend.i6 desde Mesopotami.a 

a todcs los países vecinas. Esta secta establecl6 pujantes rolonias en Egipto y 

Crirrea, rnisnas que llegan hasta nuestros días. Ia airenaza cara!ta fue habilrren

te coojurada por el Ga6n de Sura Rab Sa' adía quien logr6 desarticular el cara!~ 

no ccn sus crl'.ticas incisivas y denoledoras, sin que tuviera significaci6n al

guna para el judal'.sno tradiciooal el hecho de que esta secta scbreviva hasta -- . 

nuestros cl!as ya que l\sto se debe realnente a que se mantuvo aislada en Crinea, 

al uargen del j\Xla1'.sno. 

El desnari:>rami.ento del Inpe.rio de la Media Luna y sus CDOSecuentes des6~ 

oos ecx>r>OOücos y poll'.ticos hacen caer en decadencia al centro judío babil6niro; 

su relevo debidarrente preparado en la ¡:spaña Musuln\'lna funcion6 oportunanente _ 

y ele nanera eficiente gracias al anbiente de tolerancia y alto grado de ci vili

zaci6n instaurados por los califas Qreyas, inici1indose ¡quí, una nueva era de _ 

esplendor para el pensamiento filos6fico-religioso judío. 

"El judal'.sno se funda en la revelaci6n y en la tradici6n. Hablando con p~ 

piedad, no puede ccncebirse una filosofía que, a partir de la Biblia, utilice _ 

s61o la raz6n y la e><P"riencia para llegar a sus cxinclusiooes. En cierto senti

do, sin errbargo, el pueblo judío fue te6logo desde su origen y los argunentos _ 

fun:lados en la raz6n no faltan en la Biblia. Esta tendencia al racionalisno 11~ 

varl'.a a los rabinos del Ta.1mrl a edificar, basándose en la Biblia, una conrep

cifu total del universo. El enetentro con el helenisno cletermi.n6, sin duda, es

te judaísno helfinísti<D alejandrino, del que Fil6n fue el rrás ilustre represen

tante. Sin enbargo, casi no ejercil5 influencia sct>re el pensamiento jtxl.1'.o mi.en

tras que marc6 profundarrente la teología cristiana. Por una curiosa paradoja, 

los judíos no descubrieron venladerarrente a los pensadores griegos hasta los s!_ 

glos IX-X, y ello a través de las traducciones árabes. FU> entonces cuando na-

ci6 la filosofía judía que expres6, en un nuevo lenguaje, las antiguas verdades. 

1'or su parte, los te6logos musulnunes realizaban la s!ntesis ele la filosof!a ~ 

tigua y de su prq:iia tradicioo, que tratab.:in de justificar racionalnente. Su ~ 

todo de investigaci6n (el Kalam) influiría inevitablerrente en los te6logos ju

díos." (93), 

l'l:>S permi. t.llros transcribir, únicarrente el pensamiento de algunos fil6sofos 
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judl:os, porque henos considerado que sus tesis son las de royor significaci6n 

en la vida religiosa del pueblo de Israel: • ••• Sa'adia Gaoo, llamldo =padre de_ 

la filosofta judía=, intent6 establecer en su Elrunot ved'ot (creencias y opini~ 

nes) la re1aci6n lllltua entre la revelaci.6n y la raz6n¡ para 61 todo conflicto 

entre una y otra es inconcebible, p~ aabas cmman ele Dios. la creaci6n ates!:! 

gua la existencia de Dios; el llllrxlo ha sioo cmado ex nihilo y en el tienp>¡ el 

harbre es la c:oronacioo de la creaci6n, ha recibido ele Dios la ley divina, la 

Tor1í, para que pueda alcanzar por la d:lediencia a los mandamientos que contiene, 

el bien sup<e!r>: la felicidad. Para ello Dios dot6 al harbre de un alml-sustan

cial, espiritual, indestructible, innortal- que fOITM. ron el cuerpo una unidad_ 

natural ••• selrn6 (Salatáil ibn Gabirol se interos6 por el prd:>le!a de las rela

ciooes entre Dios y el mundo, que ya antes Filoo quiso rosoh>cr por la teoría 

del logos; que se c:onvertir!a entre los req,lat6nio:» en la teoría de la CIMna

ci6n. No obstante, Gabirol divergía ele esta doctrina en ó:ls puntos inportantes. 

Intro:lujo el concepto de la voluntad divina, intenrediaria entre Dios y las - -

=mciooes, que ya no son un desbordamiento nec:Sniro y ne=ario de la divini

dad. Par otro lado, consieleraba a la materia = una de las prineras emmacio

n:?S: la na.te.ria no es corp6rea, sino espiritual; su rorporeidad es s6lo una p~ 

piedad acresoria ••. Hubo que llegar hasta cl siglo XIII para que fuese l:anldo en 

oonsideraci& y que ciertas ideas suyas se convirtiesen en temas esendales de_ 

la ó:>ctrina calxlllstica (c:oncepd6n de la creaci6n, espiritualizacil'.in de la na

teria) •.• llahia ben Josef il:n Pacuda .•• escribiO uno de los nanuales de piedad j~ 

dJ:a: Hobot halembot (Deberos de los c:orazcnes), en el que subraya la inportan

cia de la devocioo interior y de los cdebares= de hunildad, de confianza en - -

Dics, de gratitud y anor que constituyen la base de toda vida religiosa verdadi:?_ 

ra. Mem'.is, engloba entre estas c:bligaciones de piedad la fil.a;;offo y las cien

cias de la naturaleza, CCllP rredios de acrecentar la admiraci6n del harbre por _ 

su creador. sumi.sii5n, abandono total a la voluntad divina, purificaci6n, exanen 

de coociencia, scri las vfos que llevan al all'Or de Dios, fin últino de la Rcvel~ 

ci6n ••• Yehudá !lelevL •• Para Yehudá Haleví, el único fundrurento de la certeza r<:_ 

ligic:sa est5. no en 1n razón, sino en 1.:i Rcvelnci6n sol.enu1e, pública, a:>lectiva, 

que tuvo a todo Israel por testigo. Tales rondiciones excluyen cualquier duda,_ 

ilusioo o alucinaci6n y garantizan su veracidad. la elecci6n de Israel se rreni.

Eicsta caro un don particular que le· ha sido concedido: el esptritu profl!tico,_ 

que le permite entrar en COTiunicaci6n con Dios. Esta facultad se nutre y se de

sarrolla ¡;or el canal de los ml'.svot, loo trandamientos de la 'lbra, y por la Tie-
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rra Santa; los dos de orden sacrarrental, Israel es el coraz6n de las naciones y 

c:aTO tal, el nás sensible a los sufrimientos del mundo; pero en los tienpos rre

siWcos todas las naciones se elevarán al miS110 grado de espiritualidad que !:!_ 

rael ... llbraham ibn Daud. La obra de este autor, Emuná hararrá (La fe sublirre) -

constituye la prirrera tentativa hedla para conciliar aristotelisno y judaísrro-

ron el fin ele responder a los ataques de una filosofía critica que sacudfa to-

das las creencias religiosas ... Mes~ (MoisM) ben Main6n, conocido tarrbi6n con 

el narbre de Ranbán y 11.arMdo el =Aguila de la Sinago:¡a= ... Se estableci6 en ~ 

tat (antiguo Cá.iro), donde flX' el nédico del sultán. l\111 publio6 en 1195, en 

árabe, la Guia de loscxtraviados, en la qlX' estableci6 por el rr6todo aleg6rico _ 

la nás notable s!ntesis realizada entre aristotelisno y juda!sno. Para 61, ArÍ!! 

t6teles era el =prfocipe ele los fi16sofos= el nás sublirre representante de la 

inteligencia hurro.na desp~ de los profetas de Israel. Pese a ser un racionali:?_ 

ta, Main6nides p:>StUla que L::i raz6n debe, en últim:t instancia, ceder paso a la_ 

~velaci6n. Por eso no podía remmciar a la doctrina de la creaci6n ex nihilo 

en favor de la noción platónica de una materia eterna e incrt::uda. Su concepci6n 

de la unidad absoluta de Dios le llev6 a elaborar la de los =attibutos negati-

voo=, ya que atribuirle cualquier c:osa p:x;itiV<l es añ,-!dir lll1 el.crrento a su es~ 

cia. l\l igual qm l\rist6teles, rWlrónides ve en la perfccci6n intelectual el -

fin suprerro de la existencia h\.lll\:1Jla; es el conocimiento de Dios -intelcctuul 

principalrrente- el que suscita la bCísqueda de la uni6n entre el honbre y el - -

creador. F.s necesario añadirle el ccnocimiento del carácter rroral de Dios, de 

su bondad, que lleva al deseo de imitarle. Fsta ccncc¡:ci6n del conocimiento dc!

termina igualncnte la docttina de Maim5nides en lo ronoemiente a la profecfo, _ 

.l ::;u ::;i5t:ero d~ int.erp["(>tr-ici6n tlP los m:1ndamientos, a su actitud con relación a 

los milagros y a su visi15n de la era rresHinica. Esta no se di.ferenciar.'.i :;;;:¡mte-

rial.rrcnte= de nuestro mundo •• • Lev! ben G...,rs6n, fue uno de los mis vigorosos a~ 

versarios de Mai.rr6nides ... en Milhanot l\donay (las guerras del señor) critio6 <>:!_ 

pecialrrente la teorfo de los attibutos, a la par qm defendi6 las tesis de la _ 

nateria increada y preexistente •.• llasday Crescas ... atacaba a Arist6telcs en la_ 

luz del Señor e indirect..::urente a ?1ü.inónides. L'.l inflooncia de sus idczis sc:bre 

el arror de Dios, ln creaci6n, el libre albedrro, trascendería a la tcol03!a ju

d.í'.a ... Yosef (Jos~) albo, d.í'.sclpulo de Crescas ... defendi6 la causa del judaísno _ 

en la controversia judco-cristiana de 'lbrtosa (1413-1414). l\l separar los prin

cipios ftmdmrentales de !.:is creencias secundarias, Albo reduce los trece artícu 
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los de MaimSnides a tres dcgnus esenci.J.les: la existencia de Dios, revelaci6n i' 

retribuci6n: mientras que por ejenplo, coloca entre las creencias la creaci6n 

en nibilo y la venida del Mesías, qU<? no tiene ni con mucho truita inportruicia 

en el judal'.srro como en el cristianisrro .•• Yishac (Isaac) l\bravanel, en el siglo_ 

XV, se oporúa a cualquier fonrulaci6n ele la fe, señalando asr sin duda los ~ 

tes de la teología jOO!a. La unidad no se expresa ele nunera adecuada con el l"!!_ 

guaje abstracto: la unidad es concreta y exige el crnplimiento del acto: la re

ligi6n ele Israel es ante todo la participaci6n del pueble en una experiencia ~ 

vida. Enton= se corrprenda que el genio místico ele Israel haya encontrado un_ 

noovo lenguaje para manifestarse." (94), 

Cal:>ala, facsímil del vocablo hebreo Cabbalá que significa, en la irás pura_ 

de sus acepciones =tradici6n'::. Con e..c:;t.a palabra se design6 en el siglo XI a una 

corriente mística jud!a que tuvo su auge en la. siguiente ~turia.F.sta escuela_ 

estudia las relaciones entre los mundos real y sobrenatural (cábala especulati

va) y las medios que permiten arrebatar al mmdo sobrenatural (espiritual) las_ 

fuerzas que actl'.ian sobre el mundo real (cábala pr1ictica) . El sustento ele esta_ 

coriiente mú;tica se encuentra en das premisas: el harbre colnborad:>r de Dios 

en el ¡::crfeccionamiento de la creaci6n y en poseer el secreto de cCrro llevar a 

cabo es ta cooperaci6n. 

El Talnrud, m:ntra sus reflexiones en la OOra de la crcaci6n (Ma asG Bere-

sitl y el carro di vino (Ma as6 Merkabá): razonamientos intirroncnte vinculadas 

con les mís tices de la Merkabá (rabán Ydianlin ben Zakay, Fabí A::¡uiM y Rabí Sim' 

en =S:irre6n= bar Ydmyl, quienes lograron substraerse del mundo físico para en

trar en la esfera celeste e iniciarse alli en los rrás rec6nditos misterios, es

tableciendo contacto oon lo divino. 

El libro di? ln f'!rr>ñci6n (S6fcr Yc:;ir5} obra cmbrc de la nú".st.i.Cd ele esta 

~pcx:a " •.. Por 32 caminos rnisterioooo el Señor, el Eterno de los Ej~rcitos, el 

Dios supremo de Israel, grabl'i y estableci6 su Nctrbre y cre6 el mmdo. Estos 32 _ 

caminos son las 22 letras del alfabeto hebreo y las 10 Sefirot oo se sabe si ~ 

te último término viene de la rafz S.F .R. =enm=ar= o del sustantivo sappir -

que encontramos en la descripci6n del trono divino (Ex., XXIV, 10: Ez. I, 26). 

Ias 10 Sefirot que ccnprenden tres entidades: ainH>Spíritu, agua, fuego y las 

seis direcciones del esp.:icio unidas al =soplo del Dios viviente= cxmstituyen -

los moldes en los que se fornun todas las cosas creadas al canienzo de los ti~ 

pos. En lo que se refiere a las 22 letras del fundalrento, son la causa prirrera _ 
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de la materia y se clasifican en tres grurx:is, representados por la alef, la~ 

y la sin,que a su vez sinbolizan las tres pr:ilreras Sefirot: aire, agua Y fuego. 

Unidas a las letras, estas tres entidades recibieron el ftmda!rento material que 

penniti.6 la creaci6n. De esta manera, la lengua sagrada (letras) y núre:ros fue

rm los instrurrentos de la creaci6n entre las"""""" divinas ••. " (95). Desde sus_ 

inicios la ml'.s t.ica judía siguo dos caminos: la escreln Alarana, ctr¡OS represen

tantes Ylrla-He-Hasid y su discípulo El 'azar de W:mns, cultivaroo esencialnente_ 

la cábala practica. Ll <:<'ibala especulativa ser.'.! desarrollada en Provenza por Y~ 

d5 !la 1'bzir Isaac (el ciego) y Azriel; en el siglo esta escuela se traslada a _ 

España en donde se eX¡>ru\de r.'.!pidarrente gracias a la influencia del aliebre '!al

nudista Mos~ (Mois~s) ben Nalliiún, quien situ6 la mística en el centro del ju- -

da!sno. 
El Zdlar, oora considerada caro la Biblia de los ml'.sticos jud!os, sus PI°i!! 

cipales títulos son: Naturaleza de la Divinidad; ~velaci6n; Misterio de los -

N:x!bres Divinos; El Bien y el Mal; El Mesías; La rudenci6n, et:c.:;;u presentaci6n 

puede oonceptuarse caro un Midr.'.!s (cmcntario) del Pentateuco y su intcrpreta-

ci6n de las escrituras se ªlx:rfª en los rrétodos Pai;d&¡: Pesat (sentido literal); 

Rfm-z (aleg6rioo); Der5s (explicativo) y SOd (esotérico) • Esta oora presenta a_ 

Dios caro el infinito absoluto (En-SOf) , del que el 111.I!ldo finito e inperfecto 

procede por interposici6n de las SOfirot (diez rayos de Luz) atributos y agen-

tes de la divinidad por los que ella irradia los elerrentos del universo. IDs r~ 

yos de luz o sefirot, se dividen a su vez en: Keter (corona) de quien nace lloj

nú, (Sabiduría) T Biná (inteligencia) las c¡ue se unen y fornan el conocimiento 

(Da' at) que no es una Sefira; el siguiente grupo se integra por llésed (ruior - -

creador de la vida) y Guebur.'I (Pcxler y JIJ!¡ticia), los que unidos dan nacimiento 

a 'll.feret (Pelleza), llamado tarrl:li!!n RabarniJn (llondad) pues aru.canente el ayun~ 

miento del anor y la justicia, gurantiz.:in, el orden noral. El tercer grupo se 

halla representado por el universo físico, a ~te pert:cnce tl!sah Mctoria), -

ele.rrentos que unjdry; o T'Y"'jor dicho L:i un.iCn Je estos ela:rcntos o Yesad (funda

Il'Cllto) produce la estabilidad del mundo. L3 décima sefir~ Maljut (Pcino) o scj

ná (Presencia Divina) se identifica ron la presencia inherente a Dios en la - -

creaci6n. El terreno de las SCfirot CG el mundo de Asilut (Elnlnaci6n) el mJndo_ 

primigenio de los cuatro mundos pro:¡resivos n"Cdiante los que se tranifiesta el _ 

infinito en el finito, extendi&ldooe su inflLJ?.nciD. a los otros tres: l'Eri ':i - -

(Creaci6n); y Esir5 (Fornuci6n) y Asiy5 (Manera) donde ejercen realnente su ac-
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vinculados, siendo responsabilidad del hO!lbre la ruptura de esa unión pues su_ 

desobediencia ro¡pe esta anrorúa y aparece el rral en el mundo (finito). Festa!:!_ 

rar esta unidad corresponde a la hummidad, creada para este fin. En esta ta-

rea Yihud) cada uno de los hO!lbres puede y debe participar, sin enbargo la ~ 

dad ser§. lograda en forrra colectiva por el pueblo de Israel, y la consecución_ 

de esta encani.enda es precisarrente lo que da sentido a su elecci6n (l'ucblo el!:_ 

gido por Yahv6) • Prccisarrente para alcanzar este fin el pueblo de> Israel ha s.!:_ 

do dotado de la Torá y al estudiarla para descubrir los se>ntidos ocultos de la 

ley Divina, Israel CUl'Tple su misi6n. la 'Ibr~ tiene estrecha relaci6n con el -

universo porqu'! Dios se inspiro en ella y la consultó en el rrarcnto de la cre!O 

ci6n, ya que =todc:G los mundos y t.o::ils las .:ice iones de los mundos es t..1n con t:e

nicbs cm la 'Ibr5= (II, 161); p:>r eso quien p"'-llctra sus misterios !ntirros sos-

tiene el mundo (II, 6la.). Inllíll:!rables ritos caro Jos '!1ofilin, las =clliltro --

plantas= de Sukot y Suk5, deben su sentido a las relaciones que guardan con a~ 

gunas Sefirot, s61o así su realización tiene un valor c:6sm.ico y el 2Db.1.1: defi

ne la re{'3rcusi6n y las reacciones que prcducc en el Mundo de Arrih::i. Ll ora

ci6n franca y vchc:rcntc es tul instrurre.nto e(ic.."'lz para ulcan?..:ir m.PV3llcntc la _ 

unidad primitiva; finalnente en el ==servicio p::>r ruror= se encuentra el secroto 

de la unifud divina. quien =sirve a Dios pc>r anor une los grm:1os nús altos con_ 

los rr&; bajos y eleva t:oclas las cosas al nivel donde todo no puede ser nús que 

uno: (II 216a). El hC11bre determina la rccaipe.osa o el ca.stigo a quo se hace _ 

acreedor, con su participaci6n en esta obra de restauraci6n de la unidad, es _ 

decir, su Q.::X)[Jeraci6n con lo divino determina su recatpenSa o castigo en el -

m'is allá. 

" ••• Si el alim, la !Y'-5airá, del justo recibe el :ósculo de amor= y retorna 

inroodi.atanentc a la fuente de la que enana, la quo ha sido rranchada por el pe

cado no podrá volver a esta fuente sin antes haber .sido purificada en los su-

frimientos y pruebas de otras encarnaciones ••• El &llar corx¡uist6 el mundo ju

d!o con rapidez prodigiosa; le aportaba una nueva fu:mte de inspiraci6n: el -

sentimiento de una extraordinaria fuerza espiritual en las inurerables pruebas 

que atra'1CS6. IDs exiliados de España lo propagaron por todos los pal'.scs donde 

recibieron hospitalidad clespu&; de la expulsión: Turquía, Palestina, Alerrania, 

llolanda e Italia" (96). 

Safed, centro cabalista instalado en Palestina, destacado lugar de la ml'.~ 
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tica judía. La figura prominente de este lugar, fue sin dula, el imestro Masé 

(Moi~) Cordovero, que caisideraba las relaciones entre el En-SOf y las Sefi-

rot = ~lim o vasos que contienen la luz del En-SOf, rnisil'il que reflejada a 

través de el.la; generaba los canbios que se daban en el universo. En conclusi6n 

que =el infinito está presente en cada parcela de lo finito=, sin eitbargo =si 

Dios es realidad total, no toda la realidad es Dios=. 

La doctrina del Sirrsum, apoya el sistem'l propuesto por Isaac Luria, llana

do tanbim el l\r:Í; para esta doctrina la creaci6n ha sido procedida por una 00!! 
tracci6n voluntaria del En-SOf; contracci6n que provoo5 un vacio que produjo la 

rotllra de ciertos vasos generando en nlYO'stro mundo el caos y confusi6n. La luz_ 

procedente del infinito se fragnent6 en rel.'inpagm prov=;do con ello que va

rios lugares de la creaci6n quedaran en la 00scuridad si tuaci6n que deviene en_ 

la lucha que se genera entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, -

Caos acreoentado por el pecado de Mán. Es así CQ10 toca al haihre restablecer_ 

la unidad, la arnon!a divina rota por la separaci6n del bien y el m'll; para el_ 

logro de esta misioo divina el halbre tiene a su alcance ciertas prácticas as~ 

ticas, = los ¡¡yunos y ablucicoes, que favorecen la restauraci6n del orden -

(del ticúnl. lilS que deben realizarse con fervor pues el sei:vicio divino provo

ca en el ho:ibre una gran alegr!a, la que se e><Presa en la li turgía (lliimo de ~ 

trada del sábado Lej1i dod! y los clnticxis destinados a sol.ennizar los barx¡uetes 

sab1iticos l • 

Los peligros que para la fe representaban en sí miSllDS el racionalismo y _ 

el misticisno, la c:ibala y la filosofía, fueron oogistralnente superados por el 

rabinisno, precaviendo al juda!sno de los exrosos de uno y otro. El nétoclo Tal

núdioo tiene o:uo heredero directo al rabinisno, sistena específico del estudio 

jud!o y por tanto de la transmisi6n tradicional de la fe judía. Los halaj1i, Pi:<?. 

dueto de la neditaci6n ccnstante de los antigoos principios para encontrar en _ 

su C><Plicaci6n la respuesta a los acontecimientos cotidianos. Esta btisqucda se_ 

realiza en tres direcciones, tres gl!neros literarios diferentes: a:nentarios -

(talmúdicos l , C6digos y responsarios • 

Fas!, pr!ncipe de los carentacbres y representante de la Escuela '!Osafista 

llamlda así porque su labor consist!a en c:nipletar el o::nentru:io del Maestro -

coo las tosafot (adiciones); aurque en realidad el nétodo de este carentarista _ 

dista nudlo de ser una sírrple adici6n, por el contrario, se trata de una dial~ 

tica rigurooa, cerrada, sutil. 
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Los 'l'osafistas, dictaron, en diversas ocasiones ordenanzas (tacanot o ~ 

not) que taMron fuerza de ley, ¡x>r ej""l'lo, aqoollas que prctiibíon la poliga

mia y el divorcio sin el oonsentimi.ento de la es¡xisa, dictadas por rabene Guer

s6n de Maguncia (siglo X) o bien loo c6::tigos redactados por 1-k>is<!s de CUcy e -

Isaac de Corbeil en el siglo XIII. 

En España destaca en el daninio de la ciencia talná:lica Rabí Yishac (Isaac) 

Alfas! ~Rif= de I.u::ena quien elabor6 = c6digo de leyes actuales, Halajot, espe

cie de resunen del 'llllnUJd. 

Mail!6nides, escribe con gran pureza y claridad perfecta la Miné 'lbrá o Yad 

hahazacl dividido en catorce partes, cbra que cCJTprende a la Leo¡ en su totali

dad. Considera dis¡:csiciones qoo ya no es~ vigentes, los principios te6rlcos _ 

y las obligaciones norales. 

En el siglo XIII las presi"°"s y m<:esidades de la l'ipoca inpulsan conside

rablarente el desarrollo de la actividad jurídica, smcittindcse una producci6n_ 

abundante de responsa. Es en esta l'ipoca cuando Fabí /\ser ben Yehiel, rodact6 en 

'!bledo España, en forma resunida, las enseñanzas de la Escuela fupaiiola y la -

tradici6n Pranco-Alcmma, las que se contienen en un nuevo c&:ligo; su hijo Ya'

ao:Jb ben Aser elabora la guía prtíctica Séfer haturim (voolta). Cbra dividida en 

cuatro partes que abarca los di wrsos canpos de la práctica ju:l!a' el Orab ba

yiro contiene las leyes sctire las oraciones, el sli!X.do y las fiestas; el Yom de' 

á contarpla las reglas rituales referentes a la aJ.inentacl6n, el lujo, etc., el 

l:h!n ha '!!ser caiprende la lcgislaci6n natr:inonial y en el lbsen Mispat se incl~ 

yen el derecho civil y el derecho penal. 

El c6di.go qoo unifica definitivarrcnte la llalajá, aparece en 1565, ctira de_ 

rab! Yosef (Josl'i) Caro. 

El J"ntierio Otar.:uio ªO'.J<J" can beneplacito a los jt.rll'.oo ru<pUlsados de España 

(1391-1492) de tal suerte qoo se cre6 y desarrollo en Palestir.a {l:vljo la clani~ 

ci6n '!Urca), particularm>nte en Galilea, en Safed nds que en Jerusall'in, un f.l.o

reciente centro espiritual. W. tentativa por restablecer el Sander!n, en tanto_ 

que autoridad espiritual suprem:i, fracasa, no ci:lstante Rab! Ya' acob (Jaoci:l) lle

reb tiene tJen¡:o paru ordenar cuatro rabinos, entre los que se enclElltra Yosef _ 

caro, quien tras pertenecer al cfrculo cabalista en Safed, o:mserv6 en la reda~ 

ci6n del sulban 'aruj el plan de la vuelta, señalando oon rrayor claridad la nor

na religiosa, sin que por cülo t!:m::tra partido, pt.eS su actuaci6n se linú.t6 a e!_ 
tar opiniones. 
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El c6digo autoridad en rnatru:ia de prSctica jtrlía, ad:¡uiere universalidad -

cuando en form:i de glosa rab! ~ Isserles (Fa!ra) le añade las decisiones y -

costurrbres de los !\skenazim. Estas notas del Rama aportaban a la c:bra un funda

rrento de universalidad y penronencia y un elenento vital, una fuerza creadora._ 

El rn.mdo jud!o se identifica con esta c:bra, haci&rlola suya, nús la cr!tica, ~ 

plica en s! misml, tensiones y discusiones, d.inami.sno y por ende un constante _ 

regreso (Vuelta) a las fuentes talnú:licas tradicionales de inspiración inalter~ 

ble. 

las escuelas taltnúclicas polacas ele los siglos XVI-XVII (Yesibot) se carac

terizaron por ilrpulsar el estudio del Talmud, de tal foitM que lo llevaron a su 

~· Entre los graneles Maestros de estas escuelas, destacan 11ab! Meir de W

blln, 5'mucl F.clels, Salá!6n Luria y Yant:OO Lip¡xnann lleller. E¡xx:a de oro del j~ 

da!sno polaco, ?"r!odo en el que las carunidades jud!as gozan de una caipleta -

independencia administrativa, hedlo único en la historia de la DiSspora; que -

les ?"rmite organizar en Polonia un consejo ele siete mienbros laicos el cahal,_ 

sin que t\sto fuera abst1iculo para que el llabino que dirigta los debates judici~ 

les condujera tanbi~ las cuestiones religiosas. Paulatinarrente se integraron _ 

dos grandes Consejos que prrrnulgaban las leyes e instituciones vSlidas para la_ 

eonunidad judía: su funci6n esencial cansist.1'.a en la organizacil5n de la ens~ 

za de la ley y, según testiJronios de la ~poca, no ·hubo en lugar alguno tanto "9. 
nacimiento de la 'lbrS caro en estas provincias de Polonia. Esta edad de oro del 

judatsro se ve enscnbrecida par la insurrección de los cosacos y canpesinos - -

ucranianos en contra de loo señores polacos, quienes saciaron su cxl.io en la c1e_ 

se inb:!nredia, representada par los jud!os, que fU?ron masacrados ele junio a n!?_ 

vierrbre de 16 48 y sus colarlas destruidas. Levantamiento qU? produjo un canbio _ 

decisivo en la historia del judaísm::>, poniendo fin al nndelo de tolerancia en _ 

que se hab1a coostituido Polonia. 

la literatura de carScter roral que se cles=ll6 durante varias ronturias 

es inpulsada definitivanentE por el rabinislTO nedieval, algunos textos litera

rios alcanzaron gran pq:iularidad y ejercieron una influencia decisiva sobre los 

jud!os. En el siglo XIII el rabt YonS Guirondi consagró su c:bra a la penitencia 

y ?"tdeccionamiento noral: en el siglo XV rabt Isaac llboab redact6 un conjunto_ 

de uWd.iros (Menorat hanuor) y midras!m; en el siglo XVII aparece la c:bra de ra

bt Moist\s Hayim !J.Jzzato en la que trata sc:bre el camino de la santidad¡ texto _ 

q12 se convierte en nanual de pie<lad judta. Tanbi~ podaros considerar fornan-
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do parte de este gru¡:>:> literario a los testarrentos morales que los padres dejilil 

a sus hijos caro postrer voluntad, =juntos hanil.6ticos (derús); los =renta

rios de la Bfblia, verchdera reinterprctaci6n de la antigua Aggadá, de los qoo _ 

sobresalen los fonnulados por Rasi l\braham ibn Ezra, 51ulu»l ben Meir (!lasbam) -

nieto de Rasi, Moisés ben Nahnán (Ranban), David Kinhi (Badak) quien adeiús re

dactó una gram'ítica y un diccionario de la lengl.ll hebrea de tal sinpleza que -

pi:mt:o alcanw gran popularidad, Gnicmiente superada por la cbra de R:lsi llbdías 

Sforno, verdadero hoobre del renacimiento qoo fonm.ü6 un carentario m:xlemo qua 

le ¡:crrni. ti6 extraer del texto lecciones actuales. Isaac l\brabanel introdujo un_ 

novedoso nét:odo con el estudio del elem:mto hist6rioo en los reLltos bl'.blicos._ 

Estos maestros influyeron decisiwnrente en la vida judía q1.>0 florecla entre los 

rruros del gueto; ~rrni.no que ap:irece con este sentido especl'.fico hasta el siglo 

XVI, cuando la Pepública de Venecia cbliga a los jul.fos a vivir en un barrio~ 

pecial l.Uimado Guetto Nu<>vo. Reillncnte, los judíos, por instinto, deciden re 11'?_ 

tu propia, con grilll .Jnticipaci6n, vivir juntry; par<:i. prcsci:var su solidaridad y_ 

sus tradiciones " ... sea caro sea, csCPqilic del.ibcrad.:ure.nte o establecido por la 

fuerza, el IJU"!tD se cawertir!a durante siglo:; en la m1s segura fortaleza del _ 

judaísrro. Sin duda, loo judíos debieron sufrir afrentas inuncrahles, vejaciones 

indignas, humillaciones ¡:cnosas y vivir frecuentcncnte en las peores condicio-

nes m:iteriales. sin dul.a, esta existencia aislada, esta praniscuidad física y _ 

social habrÍilil de ejercer, forzosa=nte, una influencia debilitadora, degradan

te, scbre coorpos y espíritus. Y sin aib;:irgo Ll '!tr>Jülá, la canunichd del gooto 

a pesar de todos esb:>3 elrnentos "'gativos, no sol.ilrrente 1ra11tuvo los valores -

esenciales del judal'.SITO, sino qoo tanbi&l permiti6 a los judíos alcanzar en de

terminados rrarontos un notable nivel intelectual y roral. Entre los muros de su 

ho;¡ar, de la sinagoga, de la casa de estudio, el judío cooseguía olvidarse de _ 

las tristezas ootidianas y evadirse de la realidad con el estudio del Talmud y_ 

de. las obras de l<::s grancbs m:icstros,UonJa C..íCC:1tr.:ID:i e>sf(?.ranza, orgullo y eon

fiililZa en un porvenir espll!nclido." l97). 

Esta est:eranw. se halla tarrbifu en lu creencia rresiánica, arraigada en la_ 

tren0ria y sietpre viva en el coraz6n cbl pueblo judío; considerando los sufri

mientos ¡:udecidos caro los dolores del parto del Mesfas, que estaba pronto a -

llegar. 

El prirrer ITTJVi.'niento nesiánico que registra la historia tiene lugar inne--

diatanente despll6s de la expulsi6n de los judíos de España; novimiento en el --
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aparece David Ieubeiú, quien decla ser enviado de su henrano José, rei de las _ 

diez tribus perdidas desde el siglo VIII a.c. F.ste Mesías foe aro;¡ido de buen 

grado por el Papa Clemmte VII, quien le ofreció un ejl!rcito para liberar a Pa

lestina del danlnio '.furco (1524). A David Peubcní, se le uni6 5alcu6n Moljo, -

c¡túen escap6 de Portugal para profesar abiertarrrmte la fe judl'.a y anunciar la _ 

pr6>tiJM llegada del Mesías, haciendo renarer la esperanza y el entusiasrro del _ 

pueblo ju:i!o: desgraciadanente este intento falló, Moljo fm apresado por car
las V quien lo entreg6 a la In:¡uisici6n, muriendo en la hogrera, mientras que 

Feuben! noria en la cárcel. 

El siglo XVII registra otro rrovimiento del misrro tipo, encabezado por ~ 

tay cevf. Acci6n de gran envergadura que trastorn6 al mundo judio: en 1648 este 

personaje, revela por vez prinera a sus !nt:.iJics y discípulos que él es el sal~ 

dor esperado. De la foz:nu que se quiere e><plicar este es uno de los pasajes iras 

relevantes de la historia judía 11 
•• • En 1GG6, cu._mclo volvi6 a Esmima, su citrlad 

natal, durantP- un viaje triunfal, foo recibido con el. grito de iViva el ~ Me

sías!. su renarore se extendi6 lejos y lleg6 a Europ.:1, y pocos fueron los que -

supierun conservar el :íni.rro sereno. Sacu:lido por una es~ranz.:i. proJigiosa, Is-

rael espera la revelaci6n del llis1as y CXJnSeCU?I>terente se prepara a responder_ 

a su llanudo para llegar a Jerusallfu>. El hundimiento de esta aventura años nl'.ís _ 

tarde provoc6, no pcxleros dudarlo, una terrible desesperan1.a. Pero la conrroci6n 

había sido d:m:isiado prcfurda, habían t:anOOo cuerpo ciertas ideas y para gran 

cantidad de fieles era :i.nµ>sible admitir que todo había sido una :i.nµ>stura. L>_ 

cautivi&1d y la convetsi6n del Mesías se transfonro.ron en elem::mtts útiles para 

su misi6a.la secta de los ~abetaístas cevist.as=, mitad judía., mitad turc.:i., se_ 

perpetuó casi hasta nuestros día•, persistiendo en creer que su Muestro habfo 

subido al cielo, desde dende volvería p.:u-a liberar al. pueblo judío. En otros l'° 

garos, loo. sufrimientos quJ: se abatieron scbro los jOOíos en los siglos XVII y_ 

XVIII favorecieren la eclosi6n de Jl'Dvimientts serrejantns, pero ya entonces los_ 

rabinoo c::t:ab-:m etentm. No distante el =sabeta.rsrro= viviría en el siglo XVIII_ 

una especie de renovaci.6n trágica con el =frankisrro= centrado en Jaccb F.rank., 

la perscnalidad n6s odiosa e ilquietable de toda la hist:Dria del rresi=isrro ju

dío. se basa en llevar hasta el extremo una de las ideas esenciales del sabeta

l'.srro. L'1 redenci6n exigfo que el Mesías se suncrgiese en el Reino del tral y de_ 

lo inpuro. los frankistas se entregan a una vida profundiutente innoral, decla-

rando la abolici6n de la 'lbr5, considerando licito lo qt:e ella prdúbe y llegru:i. 
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do finalrrente a la apostasía con la abierta conversi6n al catolicisrro, conser

vancb por otra parte concepciones definidanente heréticas. Por caminos iMs o _ 

trenos misteriosos, estas doctrinas anfu:quicas de la santidad del pecado -que _ 

buscaban derribar el orden existente- tararon dcspul!s un aspecto politice, ju

gando un papel no desdeñable en el narento de la Revoluci6n." (98). 

En los pr.ineros años del siglo XVIII se dcsarroll6 una nueva vocaci6n ~ 

tica que invadi6 rápidancnte el nrundo judío dcspulls de las 11\'ltanzas, sufrimi"!!_ 

tos y persecuciones de 1648; tendencia qw produjo el renacllni.ento de la espe

ranza rresifuti.ca y que abri6 nuevos horizontes de salvaci6n al pueblo judío, El 

hasidisrro, insistiendo en algunos pltrltos de la doctrina tradicional se presen

ta caro una forna distinta 00 seiilir a Dios, su autor rabí Israel Ba 'al-Scrn- -

t:OO (el moestro del buen renont>re -abreviadarrente el =llest=) humilde auxiliar_ 

de W1 nuestro de escuela, se asent6 en Ucrania (en la ciudad de Miedzibos) oon 

un J?E".iUOliO grupo de adeptos para enseñar qw Cllillquier hcubrc puede encontrar_ 

a Dioo, que cada acción realizada en este nu.mdo repercute en el mundo espiri

tual de lo mis alto, l' que si la oraci6n y el estudio sen el sustento de los _ 

fieles, la alegría debe saturar el servicio divino, por ser 6sta y no la tris

teza y la austeridad el rredio ideal para alcanzar la uni6n del honi:>re con Dios, 

quien logre esta conciliaci6n triunfará y será ll.anaclo sadic =justo=. 

la noci6n que de la restauraci6n de la arrrorúa' (ticGn) tiene el Best, es_ 

diferente a la concepcH'.in que al respecto tenía la escuela de Luria, pues rep~ 

dia las pr5cticas asretic.1s para resaltar la alegría, el entusiasrro fervicente 

en el cll!lplimiento de los preceptos mligiosos. Treinta ni\os despulls del dece

so de este gran Maestro, los judíos de Ucrania, Polo.U.a y Lituania se habían _ 

convertido al basidum (hasidistas). Fste prodigio se realiz6 graciilS a los - -

adeptos y sucesores de llest que desarrollaron de mmara excelente las enseñan

ZilS del Maestro; sorprende la aparici6n, abundante, de santos nústicos, de ge

mrlnos Maestros espirituales que produjo el hasiclisuo en su rredio siglo de vi

da. El discípulo predilecto de Eest, Oov Baer de Meseritz, gracias a su vida _ 

ejenplar y santidad, perfeccion6 la noción del sadic, alcanzando la cam.mi6n 

!ntima con Dios, no confonre con ello sirvi6 de trO<Elo a qui.enes se le unieron 

y ejerció la funci6n de rrediador de los hont>res ante Dios; rabí Zalnan de I.ad!, 

discípulo de Dov, cre6 el hasidisrro intclectualista y filos6fico, que introdu

jo en su natal Lituania, restituyendo al estudio el sitio que le oorrespond!c:i.!.. 

sin rrenoscabar la inportancia de la alegría, del canto, del fervor ext:.'itico, _ 
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Este novimient:D se denanin6 !!abad, ~rnU.no formado por la inicial de las tres_ 

prirreros sefirot: Hojná (sabidurfo), Biná (inteligencia), Dá'ath (ronocimiento) 

Esta innovaci6n choca ron la q:>osici6n de los partidarios del jud:úsno -

clásico tradicional (mitn:igdirn -qxinentes- ) , quienes encabezados por el ga6n_ 

Ellas de Vilna (el gran erudito) de ciencia inCCITp'1rable, qoo replrliaba esta _ 

especie hasídica, tan ins6lita, por su desapego a la enxlici6n y por la adop-

ci6n del ritual do Luria que rrod.ificaba algunos ritos de la oraci6n. Varias ~ 

ces les hasiditas sufrieron la excanuni6n Ch&im) a m:inos de los oponentes guo 

llegaren a denunciarlos caro herejes ante las autoridades de Vilna. Tierrpo ~ 

pués esta oposici6n decrece, produci!!ndose una especie de penetraci6n rec!pro

ca entre estas fornus de vida juJ!a, que tr.:ijo ceno mnsccu:mcia qii? el hasi-

disrro devolviera al estudio su lugar preeninente, hast.:l el punto de trascender 

a noostros d!.:is cnro la ortoJoxia nús integrista de la qLC se tenga noticia. 

Consubstanciales a la cru rroJern."'l de la historia ju:iía son la enuncipa- -

ci6n y L1 ~i.n'il.J.ci611 Ll.ol pueblo judío al mundo circun<lant.e a costa de una -

des judai zaci6n nús o nenos profunda. 

La chtenci6n de los derecha; c!viros y consecuente asimilaci6n de las co

munidades judías a los nticleos sociales de las naciones en que se encontraban_ 

asentadas era una condici6n previa para la em111cipaci6n de o'!stas, pues de lo_ 

o:otrario sus constutbres y tradiciones exclusivistas o aislacionistas choca-

bon con la asimilaci6n. Es posible que estas dos acciones chocaran entre sí de 

manera circunstancial por el m:::ncnto de conm:x:i6n general en el que se dieron, 

pues la segunda mitad del siglo XVIII presencia la foorte saclrlida espiritual_ 

e intelectual que sufre la Eurcpa Occidental, acci6n c¡oo libera a la inteli~ 

cía de tradiciones caducas, de crt..'encias no c:arprdJadas por la raz6n. La. fran

cia de los cnciclq:-edistas recupera para cada individuo la libertad de hablar_ 

y pensar, según sus convicciones. Alcrrmtla, reclarm y establece la igualdad de 

deredlos para los fieles de t.oc1J.s las religiones. Estos rrovirnientos sociales, 

pro=ron que la salid.:! del gueto, la incorp:mici6n de la canunidad judía a _ 

la sociedad, sea de nunera violenta. AleJTaniu princro asimi.L:l a loo g!1.lpClS ju--· 

díos y dcsp~ les em:mcipa;en Francia el fenáreno se invierte, prirrcro l.:i Rc

voluci6n c:onsigna en la D2claraci6n de los I:X!redKJS del Uarbre el principio de 

la libertad religiosa y dC'spu6s o::mo:xle a los judíos la t:Dtalidld de los derc

choo civiles . 

Mois6s Mendelssdm fi16sofo y científico, personaje preeminente de la 6P!?_ 
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ca por el papel destacado que jugó en la propagaci6n de las nuevas ideas, desa

rroll6 su ideario filos6ficx:> en JerusaMn donde expuso que el =juda!sr.o no es_ 

una religi6n revelada, sino una legislaci6n revelada=, sin dCXJIT0.5, sin la exi-

gencia de una fe ciega, '!"" adolece de reflexi6n y carprensi6n porque se funda_ 

en las verdades etc=: la e>d.stencia de Dios; la providencia divina; la inr.o_;: 
talidad d>l alma. Aseveraciones que pued>n ser entendidas y dem:istradas por la_ 

raz6n. Este autor inicia la refonre del juda!sr.o con su traducci6n de la JJJl:¡lia 

al Al.em5.n y su explicaci6n el Biur, ccn la pretensi6n de traducir exact:anente 

el texto sagrado, reiterando su carácter estétiro-literario, familiarizando asr 
a los jud!os cx:>n la lengua almana para facilitarles su acreso a la cultura ge

neral. 

Sus adeptos adcnús de cx:>laborar con !!l en este carcntario, publicaron el 

¡:eri6dicx:> Measef de corte literario y redactado en hebreo; este grupo defensor_ 

de la luz (llaskala) se autodenanin6 nusklim. 

L1. corriente cxmservadora rechazó y condenó esta. irmovaci6n, ~nsando ql.X! _ 

la vida tradicional judía sería destruida al entrar en contacto cx:>n la cultura_ 

universal; tenores plenanente justificados cuando los discl'.pulos de Mendelssdm 

llevaron al extreiro nus ideas alejSndosc del judaísno, al cwl el Maestro se -

11WltUVO sirnpre fiel. 

Mcndelssdm infatigable prarotcr de la <?11Wlcipaci6n civil de sus herm:mos_ 

y del ncjoramiento de sus cancliciooes de vida, rrruere sin lcqrar sus prop5sitos. 

Cinco años dcspu!!s de su deceso Francia cx:>ncede a los judíos por decret.o ele 27 _ 

de septierrbre de 1791 plenos derechos caro ciudadanos; nedida que traspone las_ 

frcnteras de este p.:ús produciendo en el 1inino de tcdos los judíos de Europa -

una nueva es¡:eranza. Realnente son los ej¡;rcit:u; <le la FJopGl>liCd y del Inporio _ 

las que llevan estas id>as libertarias a los pal'.ses ocupados. 

Napole6n por decreto de 1808 aprueba el nuevo estatuto del juda!sno fran-

res, dicta las bases que reglarrentan el culto jud!o a través de la erecci6n de -

cx:>nsistorios. Decreto calificado por la canunidad jud!a francesa de infarre, por 

las disp::>siciones discriminatorias que ccriten!a, pues establecía nonnas que su-

primían loo derechos civiles a los judíos por un ténnino de diez años, hasta -

que las diferencias entre los jud!os y otros ciudadanos qtJ>daran abolidas. Res

tricciones CJtE desap.J.recieron, tialp) despu~; Luis XVIII, lCXJra de hecho la -

<?11Wlcipaci6n de los judíos franceses. 

las ideas libertarias de la Pevoluci6n Francesa llegan a Rusia a través de 
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hs .conquistas N.lpole6nicas. El 2 de sept.ienbre de 1796 las j\Xlfos Holandeses 

<Jllbt:ienen la totalidad ele los derechos civiles. En otros pafses son suprimidos 

poco a poco, las limitaciones legales a que estaban sujetas los judíos. Ll.dla _ 

cruenta y duradera que canbia el estatus socio-pol!t.ico de los judíos en Europa. 

A partir <E la Pevoluci6n Francesa, Prusia y otros Fstados A1emIDes adcp

<tan el principio de igualdad de derechos (1848): principio aplicado hasta 1871_ 

.al objetivarse la unidad del In¡ierio Alemm. En 1848 la emancipaci& ele los ju

·díos en Austria es so1'slente fonnal, siendo hasta la pramlgaci6n de la O:ru;ti

tuci6n liberal de 1867 cuando realm:mte se pro:loce esta liberaci6n. En 1858 In

glaterra abroga la ü>y del Juranento, !iltinu disposici6n discriminatoria que se 

hab!a dictaOO en contra ele los judíos. En esta época Italia registra la última_ 

nuestra de fti>rza e intolerancia de la iglesia cat6lica (eJ<!X'di.ente Mortara). 

Fs a finales del siglo XIX, cuando realnente la mayor parte de los pal'.ses ele -

El.J.ropa, cbserva la emancipaci6n de los judíos y por tanto el finiquito de la -

=cuesti6n judía=. 

"El canbio de las cxndiciones ele vida, la dcsintegracifu del ant.igoo cua

dro en que se habfa desarrollado su existencia, el acceso a la todopoderosa so

ciedad cristiana, p=roo forwsanente una modificaci6n pro:ligiosa en su ro

rera de ser, ele ver, de pensar, colocando a los judíos nús o nenas cc:nsciente

nent:e ante una venladera opci6n: ¿era ccnpatible la fidelidad a la antigua tra

dici6n religiosa con este nuevo estatus pol!tico y social? en Prusia, en la pq_ 

nera mitad del siglo XVIII ya se habían insinuado nuevas tendencias. Fuenx> nu

nerosos los que no vieren otra soluci6n nús que la ruptura total con el pasado_ 

y consideraron al bautism::» caro el billete de entrada en la sociedad europea,

seg(ln la fam:sa f6rnula de Heine" (99) • 

La emmcipaci6n de las judíos en Eurq:>a produjo un novimi.ent:o reformador _ 

que considero factible la uni6n del nuevo estatus poiltico-social con el jlXlaf:!_ 

!ID concebido Cct10 una creencia puranente abstracta y despojada de cualquier e1!:_ 

rrento de carácter nacional, CU'jO punto de partida lo podellDs colocar en 1810 -

cuando Israel Jacobsoo funda un l:Slplo refornado, introduciendo en las servi- -

cios religiosos los sernones en Alcm1n y el cnpleo del 6rgano. 5.:um.lcl Holdeim _ 

ataca de mmera incisiva al judal:sno talmú:lico y traslada al chningo las oficios 

sab5ticos, st:{lrine la obligaci6n de cubrirse la cabeza en la sinagoga y celeb.ra 

matriironios exog1imic:os. El rabino J\braham Geiger creía que la reforna debía - -

efectuarse paulatinatrente, era partidario de celebrar los oficios pG:llicos en -
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hebreo; juzgaba excesivos las ritos, hacía nofa de las leyes scbre los alirrcn

t:as y recooendaba suprimir la circuncisión. Una de las ideas torales ele la re

fornu, la revelación progresiva es difundida por Gciger. El término innortal 

de la biblia no es privativo de una i:;poca determinada, cada perío:lo, cada es

cuela, cada oorriente del pensamiento religioso introducen su forna particular 

de considerar su contenido. El criterio es el espl'.ritu del siglo, se coofía -

plenarrente en la capacidad del raciocinio hunano. Resulta inposible la preten

sión de ilrponer a las oarunidades nodernas, el.erentos rituales válidos cm - -

otros nnrentos his t6ria:is; se podr5 separar lo que es dLtradcro de lo que es ~ 

duco en la B!blia y en el Talmud, textm que pierden asl'. su poder ooercitivo. 

En 1840 tuvieron lugar varios Congresos de rabinos liberales, los que d~ 

pu.fu; de largos debates acordaron: ta sustitución del hebreo por el Alcir.!ín en 

la liturgia; la eliminación del ritual de todas Lis oraciones que hicieran re

ferencia a la reunión de los desterracbs, el regreso a Palestina y la rec:ons

trucci!ri del 'lbnplo: en suprimir el segundo día de fiesta, instituido en los 

países de la Dili.spora. 

En 1846 Zacarías Frankel se retira del tercer Congreso liberal, porque no 

podía ya tonar parte en estos trabajos que únicarrente pretendían destruir los_ 

elarentos positivos e hist:.6ricos del judaísrro. FUnda la escoola hist:.6rico-pos!_ 

tiva que sostiene la libertad de investigaci6n en el .plano de las creencias,el 

hebreo caro lengua li tW:gica y la observancia de las tradiciones, producto de_ 

la eiq:eriencia colectiva del pll<'.blo judío. 

F.ste rrovimiento liberal desborda las fronteras al.enanas para llegar a In

glaterra y Am'kica, en donde se arraiga, para crear un m::wimiento noderado, el 

conservador, que se coloca a la mitad del camino, entre ortodoxia y liberalis-

no. 
Ieopoldo Zunz, fundador de la escuela Wissenschaft eles Judenturs, sostiene 

inteliqenterrente la tesis de que ~ólo un profundo conocimi.ento del pasado per

mitid. encontrar y aplicar reformas v5lidas y saludables, ronpiendo así oon el 

novimiento liberal. F.sta escuela aplica los rrétodos m:idernos de invesUciaci6n _ 

filostSfica e hist6rica a las estudios judícs. Podcrros afirnur que la obra c:ui

sica de esta corriente se debe al genio creador de su fundador y o:msiste en _ 

los estudios sobre la li t:nratum agfülica, la historia judía en Aleml!lia y Fra~ 

cia durante la Edad Media, la poesía de lu.s sinagogu.s y la fornaci6n del ri- -

tual. 
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Las obras representativas de este rrovimiento son Historia de los Judíos,_ 

escrita por Graetz y los estudios sobre el Talmud y la literatura rabínica ree. 
lizados por el prq:iio Zakar!as Frankel, prirrer historiador científico de la ~ 

lakha. 

David ú.lzzato brillante exegeta y poeta en sus ratos libros, considerado_ 

=ro el !lfu destacado representante de la ciencia del jt<laísm:>, fund6 en Padua 

la prirrera escmla rabínica que prepara a los futuros guras espirituales en el 

canpo de la cultura general, de alto nivel, al ti01pl qoo les instruye en la _ 

judía tradicional. 

Desde que Rusia se anexa las provincias polacas, se convierto en el cen

tro europeo de nuyor poblaci6n ju:lía¡ extranjeros que desde tierrpos de Catali

na u, sen ubicados en zonas determinadas para inpedir qm se establezcan en _ 

ciudades o regiones puranente rusas. Alejandro II, trata de nejorar las condi

ciones de vida de estos extranjeros y pronulga el estatuto de los ju:líos, a -

trav6s del cual pretende crear una clase de agricultores y hacer =rusos= a los 

niños cbllg5.ndolos a asistir a una csCU?la rusa. Nicollis I, trata de inp:mer _ 

por la fuerza la rusificaci6n de las c:cmunidades ju:lías poniendo en vigor necJ!. 

das rigurosas tales cx:m:>: la incorporaci6n de los jtill'.os al ej&cito ruso des

de los doce años de edad, servicio militar forz.oso cm duraci6n de 25 años y _ 

el bautisrro obligatorio. 

En tales circunstancias Isaac Baer I.evinschn =padre de la Haskalá=, se cJ!. 

rige a la gran nusa judía de Rusia pidiendo la suprosi6n del queto intelectual 

para que por 1iúdio de la lengua hebrea los judÍOG accedan a la cultura univer

sal. Movimiento que se desarrolla enornenente en el tinpo del Zar Alejandro II. 

N:> obstante que la emancipaci6n, era en cierta forna, un renedio para las des

gracias del pueblo juaío, oorenzaba a incubarse en la o::xrunidad la idea de un_ 

nacionali.snP judío; sentimiento habil.rrcnte prq:iagado por el novelista Perets _ 

Snolenskin quien invi t6 a los ju:líos a proclanur que !lfu qm una cx:xnunidad re
ligiosa, folTíl:ll::>.J.n una entidaü nacional, ~lI1 país ni t.crri torio propio::;. El Zar 

Alcjündro III, c:b m.1r11~ra indirecta inpulsa decisivanente esta tendencia con la _ 

creaci6n de los prograns. En esta 6poca se acelera la inmigrnci6n judía hacía_ 

J'l.rr6rica, sin <?llburgo, un grupo de ellos decide el regreso a P.:ilestina, a la -

tierra ancestral = única soluci6n a la cuestión judía. Eleazar ben Yehuda _ 

tna vez instalado en Palestina restablece el hebreo caro lengua viva dot5ndolc _ 

de un extenso vocabulario, capaz de expresar todos las TI\."ltices y tcx.bs los ele 
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uentm del pensamiento y de la vida no<Emos, para dejar de ser una lengua pur~ 

m:mte literaria. Realncnte el hebreo foo sienpre el lenguaje 'I"" el pueblo ju-

dl'.o utiliz6 para expresar sus sentimientos y nostalgia. 

lle 1880 a 1914 surge en Palestina un grupo de novelis!:ils, narradores y ~ 

tas, CCT!Sideracbs hoy no s6lo can::> los fundadores de la ruiciente literntura Is

raelita, sino cerro sus mq:onentes cltisic:ns. De entre los p:ict..Js, destaca, Ha.in_ 

Nahnan Bialik a quien su profundo conocimiento de la tradici6n judl'.a le perrni-

ti6 cxpornr nagistralncnte la riqueza <'el allro del pooblo judl'.o. l'Or su parte 

saúl Tudtemiyovski glorific6 la vida poderosa y crotica del pt>Wlo judío. Es

tos autores tienen roro fuente de inspiracilln el Stetl (dialecto de la pequeña_ 

ciudad judl'.a de Rusia o de Europa Central) y la Bl'.blia, es por ello que a su -

proclanu de rebeldía contra el mundo de la Di:ispora Europea le inprim:m un a~ 

to biblico. Más tarde l\gnon abrevara ele las fccntes <'el Stelt y de la Bl'.blia; 

galardcnado en 1966 con el premio ti:bel de la literatura por su obra "El hms-

ped se qmda a dormir", confirna inabjctoblenente la universalidad del idic:va 

hebreo. 

Los judíos tradicionalistas se oponen a la reforna generando una contraco

rriente que se hace fterte en Eurqxl Central, donde las nasas judías se alirren

taban el? la ciencia rabínica, ad:¡uirida en las grandes escuelas talmúdicas (Ye

sibot). 

Ias continuas migraciooes de judl'.os rusos, polacos y húngaros hacia Europa 

occioontal y !\rrérica, que se registraron a lo largo del siglo XIX, garantizaron 

la supervivencia del jud:úsrro occi&?nml, p<>rmiti~dole,enfrentar y daniruir a 

las fuerzas resintegradoras (internas y externas) • 

Eh Hungría la reforna fracasa frente a la decidida opcsici6n de rabí Moi

s~ Sofer (el Hath<:nn Sofer) de Presburgo, quien ludl6 cm energía y denuedo ""!!. 
tra cualquier innovaci6n y logro haoer del judaí= húngaro una verdadera forl:!'. 

Jcza dl la ortodoxia judaica. r\lnoo una c.:;cucl..:i Talmrrlica para 500 aluimos qm _ 

funcim6 hasta la II GIX?rra Mundial; introdujo en las Yesibot ele Li.tUill\ia la -

lectura de las d:iras de los grandes m>ralistas judíos, junto oon el estudio del 

Tailrud. 1.:i doctrina de Musar o autoeducaci6n del carácter y de la voluntad, pa

ra ludiar cootra el instinto del nul (el yéser hará) se ¡:opulariz6 adaptándose_ 

por todas las Ycnibot, al tierrpo qm se revela can::> el arnu m'is efectiva con

tra las llaskal5, las seducciones de la ciencia y del mundo; as:imiSl10 contribuyó 

a la fonraciCn de fuertes personalidades =rales. 
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"Sin enba.rgo en la misna Alanania, patria del novüniento rcfonm.do y caro_ 

afi.rnaci6n contra l!l, foo dende nació la e><presi6n irás original de la tradici6n: 

la reoortodoxia. Su fundador, el rabino Sanuon Hirsch, luch6 violent:a!ronte ron

tra el liberalisno bajo tocbs sw aspectos judl'.oo y denostró qoo era posible la 

s!ntesis entre las exigencias de la vida nodema y la fidelidad nús es tri eta y_ 

mnuciooa a la tradici6n. llesarroll6 sus ideas en nUTCroSaS cbras y particu.Ltr

!lEllte en su carontario en alcm.'in clel Pentateuro. Allí afinra que Israel debe -

preservar en su aislamiento, unido a una vida de santidad confornc a las pres-

cripciones de la Tur:i y que este particularisno incluso es indispensable para 

la salvación de toda la hunanidad. La Torá es eterna y por lo tanto su autori

dad permanece en todo tiaipo y lugar. La emancipaci6n puede acogerse con ale- -

gría en la ncdida en que permita al judío =esperar su carplcta estatura de han

l:.re-, ser plenarrente hoobre y plemncnb:! judl'.o. Hirsch ejerci6 durante su vi.da_ 

una influencia ccnsiderablc, y si .:ilgunas de sus idc.:is llcvun cvidentcm.:mte la_ 

huella de su siglo su ense.funza, en lo esencial, inspira todavín y profundarren

te la actual ortodoxia de O::Cidcnte" (100). 

Hirsch, cre6 un sistan.i. üroyado en la idea de la existencia de Israel en_ 

la Diásp:>ra, sin desedi.ar ~ marera absoluta el concxpto de la. nacionalidad ju

dl'.a; pretendía probar qoo era factible ser jud!o en el estricto sentido de la _ 

acepc.i6n y al misrro tienpo participar en la cultura y en la vida política del _ 

pal'.s donde se vivl'.a. Enfoque qoo se revitaliza con la creencia de qt» la cucs
ti6n judía habl:a sido totalrrente liquidada y quo no volverfo a presentarse; de

safortunadaaente esta convicci6n se viene aba.jo, despu6s de un decenio, cuando_ 

el viejo odio a la; judíoo resurgi6 bajo una nueva foill\l: el antisemitisrro (Al~ 

mmi.a 1880). 

Cuando las naciones exaltando su pasado y a sus h6roes, rea vi van su nacio

nalisrro, resurgen lm sentimientos xcniSfdxls centra los ju.ll'.os que pretendían _ 

asimilarse, porque realm:-nte seguían siendo unos extranjeros t..mto en el plano_ 

religioso corro p:ir su car5cter y su raza de origen sen:iftico asiático. De hedlo_ 

en este pcrícdo, naron laz toor.1'..:u; racistas que p.:isun ~.:i¡_:crcibid.:u:; y son con

sideradas poco inportantes, pero que I1ÚS tarde se toman en el verdadero notar_ 

del éxito del nacional-scx:ialisrro (fascisno). Los celoo profesionales y los re

sentimientos sociales qte prcvoo6 la habiliilid y dedicaci6n ele los judfos en V!!; 

rias raJMS del saber, gener6 un antisemitisno de carp:?tencia. En Alc.mmia, Aus

tria y Hungría fue revivida la antigua cahmn.ia de la muerte ri tu.:il, dando lu--



176 

gar a irmurerabl.es y escandalosos prooesos instaurados contra los judl'.os. Fr~ 

cia no pod!a ser la excepci.6n, ejonplo de ello, fue el caso Dreyfus; por su -

parte Rusia a tra~ de los pro:¡rcns devast6 las canunidades judías de Odessa, 

Elizabcthqrat, Kiev y luego en 190 3 Kichinev. 

Estas persecuciones reconfinnaron la idea de que sol.anente la voolta a -

Tierra Santa soluciooarfo la coosti6n judl'.a, la que debía preceder a la resta~ 

raci.6n Mesi§nica, considerando que la redenci.6n se efectGa por la ac:ci6n del 

hatbre y no por la intervenci6n de la divinidad, que era la creencia nacional. 

En 1881 un grupo de j6venes judl'.os rusos crea el rrovimiento "Bilu", ~ 

bre fonnado por las iniciales de las palabras Ben Ya• acd> lejli venelja (Casa 

de Jao:i>; wnid y vayamos -Isal'.as, II, 5-). Grupo que fund6 con gran esfuerzo_ 

y c:on el apo¡o de los amigos de Si6n (~ Si6n) y del bar6n EdmunOO de Rot

hsdúlrl, las prilleras colonias agrícolas de Palestina. 

'lOOlor llerzcl convierte el Sionisrro en un rrovimiento organizado de prcy~ 

ci6n ntmdial, desbordando as! el narro de la pcqtriia colonizaci6n, en que este 

nr:>vimiento habfo nacido. Dreyfus, judío totalrrente asimilado, desp~ del jui

cio que se le instruy6 carrbia de actitud y se preocupa por el destino de su -

pueblo a grado tal que prqionc caro linica soluci6n a la =clX!Sti6n judl'.a=, la 

crecci6n de un Estado Judl'.o en el que se reencumtre la dignidad en la liber-

tad. En su libro El Estado Judl'.o (Der Jl>lenstaat) publicado en 1896, propone 

el plan de una organizaci6n jud!a nundial. En agosto de 1897, fedla en qw se_ 

realiza el Priner COngreso Sicnista se vota CCITO cbjetivo fundancntal del pro

grama de acci6n la fundaci6n en Palestina de una patria jur!dicanente asegura

da para el pueblo judío. 

"El rrovimi..ento sionista levant6 desde su nacimiento violentas pasiones, 

grandes entusiasnos y encarnizadas oposiciones, El misno llerzl mantuvo una lu

cha agotadora y noriría en la broma, prenuturarrente, a la edad de cuarenta -

añce. Para nuchos la nueva doctrina se presentaba c..u10 r~ligrc.sa: plantc.J.b,.:i al 

problí!m:l de la ficlelid."ld política a ¿y¡tellos países de los cuales eran los ju

d.ros pacl'.ficos ciudadanos; ponía en peligro el estatus adquirido a costa de n~ 

rrerosos esfuerzos. Para los liberales, el sionisrro estaba en qx>sici6n aboluta 

c:on ·su c:onc:.pcl6n de una canunidad judía de base cxclusivarrente religiosa. los 

ortodoxos ve!an en este deseo de nonmlizaci6n del pueblo judl'.o, en esta nece

sidad de convertirse en naci6n cerro cualquier otra, en un Estado CCITO los - -

otros, una desviaci6n extre!Taclanente grave del pensamiento judío tradicional,_ 
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una verdadera herejía. Sin errbargo, varios de ellos se unieron al rrovimiento 

desde el principio y constituyeron en el interior del sionism::i el partido :-liz'

rahi, que tenía caro divisa 11 1..a tierra de Israel para el pueblo de Israel, se.-. 

gGn la Torá de Israel". Para el rabí Abraham Isaac Kook, qoo fue el pritror - :.- _ 

Gran Rabino de Tierra Santa, el novinúento nacional era, pese a su apariencia_ 

profana, ele esencia religicsa. El pueble de Israel, clec!a, tiene una pt-edispo

sici6n natural para la santidad a pesar del crnportamientc individual de algu

ncG de sus rnierrbros; la restauración de Israel en su tierra -la única donde le 

es pcsible actuar con total cficaci,:i- es un.J. ncrosidad para toda la hum..mid1d _ 

lo misno que para les judíoo." (lOll. 

Quienes se opusieron al sionisrro desde sus inicios, funcbron al J\gucbt l!!_ ... 

rael en &1tto,.;itz Polonia. En cscnci.:1 cst.:i corriente sostiene que la unidad de 

la COTU11idad judfo se funda en la Torá y que todos los probleiras, tan te los -

de la Erts Israel caro los a-, la diáspora, debían ser resooltos segGn el espf-

ri tu de la Tor5. y de acuerdo con la interprot:.nci6n que de la llalajá hicieron _ 

los grandas de Israel, autoridades religiosas rcconocid:u:; univcrulm:mte. 

l\had llaa.'11 =uno del pueble=, seud6nino de llsher Ginzberg, cri tiro acraron

te el sionizrro político, p.'.)rque únicancntc trat:.ab.J. de solucionar los males ea;: 

n6ni.cos, olvidando el problerra o:ntral, emincnt:.crrcnre, re orden cultural y es-:•. 

piritual, puesto qoo la canunidad judía de PalestJ.na tcnfo qoo ser el eje csp!,._ 

ritml de todas las =nunidades de la Diáspora. Tusis racional y profana que._ 

reitera la preeminencia de un.:i norul absoluta a~•ada en la igualdad de los -

hcxrbres y en la unidad de 1J. burrunidad; únic-1ITCntc conserva de la tradici6n lu 

fe en la misi6n de Israel y de ello concluye que el Estado Judío era inelucta

ble para la realizaci6n de la esperanza iresiánica judfo. 

El rrovimiento nacionalista, sustentado en L:i supervivencia de los millo

nes de judíos de la Diáspora, al precio qll? f~ra, tiene su cxpresi6n en el a~. 

tonanisrro, cuyo principal defensor fue Sirr6n Doubnov 01.istoriador}. Este,~

miento considera que es indtspcnsable para nuntcner 111 unidad del pueblo judf~. 

el ac=nt.Jnúento de la ;:i~toncnúa de las canunidades judías de la Di5spora, -. 

siendo ncresurio, atlcnús, que esta unidad qmdara garantizada [X>r ln lengua y_ 

la libertad cultural y, no (Jnic.1ncnte por los luzos religicsos cada vez m'is ~ 

biles. 

En 1897 se flmd6 en Vilna el :-oI3und=, organi-zaci6n secreta que participa _ 

en les rrovimientos soeialistt."lS y revolucionnrios, propalando sus ideas entre _ 
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el proletariado judío; pooteriormmte aclnite caro parte de su prograira la idea_ 

de nacionalidad, por ello c:oosider6 que la lucha de la carunidad judl'.a deb!a ~ 

tigirse a la conquista de los derechos cívicas, pol! ticos y nacionales • El dl'.a _ 

14 de nayo de 1948 David Ben GuriiSn se diriqi6 al rrundo para procl.anar la fun~ 

cilín en Palestina clal Estado judl'.o que =llevara el nari:>re de Israel=. El sooño _ 

de Herzl se hace realidad en nenas de nedio siglo gracias a la resoluciiSn adop

tada por las Naciooes Unidas en sesi6n del 29 de novie!tbre de 1947. 

El sufr.i.ml.ento del pirblo jool'.o producto de las persecuciones, del encona

do antisemitislro y del terror nazi qoo orqaniz6 la llanada =solucioo final del_ 

problem judl'.o= se vi6 aterrperado por la linica esperanza de supervivencia, que_ 

para uudlos de ellos CCl'lStituy6 Sión; pexpectiva que enpez6 cristalizarse ron_ 

la Declaracloo de Balfour, por la cual Gran Bretaña se ccnprareti6 en novie!tbre 

de 1917 a favorecer la creacioo de un hogar nacional en Palestina, para el pue

blo judío. • ••• Esta cleclaracl6n foo acogida cm entusiasno por el pirblo judl'.o, 

pero el camino para su realizaci6n estaría todavía jalooado de nwerosos cbs tli

culas, levantados por la naturaleza y especlalnente por los hrnbres y que fue-

rm superados por el tenaz i.'lpll.so y el indomable espfri tu de sacrificio de los 

piooercs. lbstilidad inplacable de los lirabes, tetrerosos de que les arrebataran 

Tiena Santa sin c::arp>nsacioo alguna, hostilidad irontenida y estimulada por ug~ 

tadores alinentaCbs, tanbi~ sin dl.Da, por pasiones religiosas que pronto dege

r..rarlan en excesos y violencias: ataqres a ooloni..S agdoolas !Metula en 1920): 

pror;¡rais en Jaffa (1921); en llebr6n (1929), por nedio de bandas organizadas en_ 

1936. llastilidad tanbi~ de la potencia rrandataria, que jug6 la carta proárabe, 

.iJJpuoo restricciones a la i.rllligracil5n judl'.a incluso durante los años m1s terti

bl.es de las persecuciones hitlerianas, llegando, clespOOs de la guerra hasta im

pedir el desenbarro de superviVientes de los canp:r; de m:erte, cuyo liniro deseo 

era entmces vivir en la tierra ancestral. Ocurri6 entonces la inmigraci6n ile

gal, el tea:orisrro antibri~oo, la epopeya de los barcos clandestinos, la ~ 

gedia del struma y del Patria, que naufragarm cm su cargarrent.o de judl'.os fu;!_ 
tivos. Una corriente continua de inmigraci6n llevaba a los halllSim (pioneros) _ 

que repoblaban de árboles las tierras, drenaban los ten:mios pantanosos, rega

ban los desiertos, cmstrul'.an ciudades. Ia inalXJUI"aci6n de la universidad he- -

braica de Jerusalén en 1925 era señal del nú.srro renacimiento sobre el plano c:J

piritual y sobre t:oOO lingul'.stico" (102). 

El Estado de Israel, durante su corta existencia se ha visto en la necesi

dad de ludlar por su integridad territorial en varias ocasiones: 1948-1949, en_ 
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el narcnto rnisno de su erección: 1956, la canpaña del Sinaí, operativo militar 

que dura cien horas y lleva al ej(;rcito israelita a las orillas del Canal de 

Suez y, en 196 7 la guerra de los seis elfos, que repercutió excepci.onalncnte en 

el illiliro del pooblo judío, poi:que coostat6 y reafinró la solidaridad entre Is

rael y la Di<'ispora, pU(!S cada uno de los judíos se interesó por lo que sucedía 

en el Estado de Israel, poniendo de rmnifiesto la estrecha vinculación que - -

existía entre los judl'.oo de todo el munclo con los de Israel. Esta victoria pe;: 
mitió a los judl'.os recobrar para sí la antigua Jerusalhi, la nontaña del 'furn-

plo y el muro occidental del Ten{> lo, últino vestigio da este santuario,. al - -

tienpo que hizo realidad los sueños !1Ús audaces y antiguos del pueblo elegido_ 

al pooor al alcance de la nano las perspectivas prof~ticas y rresi1inicas. 

La reunión de los exiliados (Quibus galuyot) realiza de mlllera objetiva _ 

la unidad de les judl'.os llegados a Palestina de 74 pa!ses diferentes, tarea ~ 

ftcil, pl>?S no se debe olvidar que los repatriada; habían ad:¡uirido rasgos y _ 

ocsturbres particulares acordes con el entorno social en que se habían des~ 

liado. Esta reuni6n ele exiliados o Qui.bus galuyot, da vida a uno de los fcnCtn:_ 

nos !1Ús apasionantes del Israel m:xlemo la mizug (fusión, síntesis) al tienpo _ 

que cx:nsidcra el retorno del pU<?blo jtxlfo a su pa!s crno el principio de la -

reulizaci6n de la visiOn nesiániro. 

"El nuevo judafano di6 prueba re una gran vitalidad cultural. Esta activ!_ 

dad creadora se nanifiesta en la literatura y en las !'ollas Artes: pero sin d~ 

da alguna, y a p:?sar de ciertas apariencias que pueden engañar al oi:Y.;ervador -

superficial, el despertar del sentimiento religioso es lo que debe retener la_ 

atención. Despertar que se ha nunifestado s<íbitrur<mte durante el curso de la _ 

guerra de les seis dl'.as, uno de cuycs episodios m'ís asatbrcsos fue sin duda el_ 

fervor incfabl" dé> 1 reencuentro de los jóvenes paracaidistas israelíes con el _ 

rruro occidental. Detr<'is de las fortr.lS exteriores de la vida j OOía qua UW:Cdll 

y encuadran la ool Estado, crece y se enriquooe el conocimiento del juda!sno y 

el sentimiento religioso ••. El estudio de la Biblia en el que se inicia a los _ 

niñoo desde la nús tierna edad, sean cuales sean los oojetivos o el nétodo que 

se oplique, no puede sino dejar una huella profunda en sus espíritus. Y hay -

que dcsta(:(.i.r sobre t:cx1o, en este aspecto, el gran n'Úrrero de escuelas t.allnúdi.

cas, las ycsibot, que cuentan en la actu:ilidad ca. unos 12,000 alumos y con-

tribuyen a difumlir el conocimiento de la 'lbrá por todo el pa'Cs. !b se puede _ 

tanp:>eo silenciar una inportante producción literaria religiosa. Todo esto de-
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moostra que el interés por el hecho religioso, en Israel sobrepasa con mud10 el 

cuadro ele los partidos religiosos" (103). 

El pueblo jud!o nunca clroech6 de su coraz6n la visi6n rrcsiánicu de paz Y _ 

redcnci6n lID.ivarsal, rrotor pcx:leroso de su historia y su m5s firrra sustento du-

rante lro padecimientos del exilio. • ••• Durante los dos mil años en que ha es~ 

do lejos de su tierra ha tratado principalrrcnte de preservar y m:mtener su fe y 

sus valores especl'.firos. !\hora que ha vuelto al paú; ele sus ant:ep11.Sados ¿sabrá_ 

Israel encontrar una energ!a noova, resp:mdcr a la 11...Jmlda de les profetas, ~ 

tizar lo CJ1.E sienpre ha considerado su verdadera vocación y oonferir al Estado_ 

Judía restaurado una significaci6n capital pora to:la In hum:midad?. l}lcaSO su _ 

misi6n en el seno fu las otras naciones no esU definido p.:>r la prarcsa divina_ 

00 Abrahaxn, el prine:ro de loo patria.roas: =Una bcndici6n p.:ira txx1:ls 1 ns nacio

nes de la Tierra=?~ Tal es el sentido de la cl:ecci5n de Israel, 11.JIOO.do, caro _ 

un sacerdote, a conducir a L:t ht.m:midad,, ayudándoln a vencer las contr.'.ldiccio-

res y las lucltilS qt.e la desgai:ran, dcvolvi&ldole el sentido de su unidad origi

nal." (104). 

II. - CRISTIJ\NUMO. 

Tras la reseiia hist6rica de algunas religiones politeístas y del rronote!srro 

juda!co, en este .apartado intentarenos aportM los el.encntos de juicio que sus

tenten la opinifu que pi:opoo<m:>s sci:n:e la esencia i:cvolucianaria del critianiB

no; con.s~t.enente .en este epígrafe variarem::ii; L:l .fonm de prcsentaci6n del _ 

trabajo qoo veniros ó>sarrollando. 

Eh las religiones politeístas, el hcrrbre ca>eibe a sus dioses caro seros 

sct":mumanas qoo 111Jran en los espacios inhabitaó:>s, ajenos al gobierno y a 111.S _ 

reglas ele la vida canunitaria, pero al fin y al cabo espacios en los que el - -

hellt>re habr~ de procurarse los rredios necesarios para subsistir, rredios que pui:_ 

den ser ocultados, negados o destrul'.Jos por los diOGcs, o bien, conaodido:: en 

abundancia. Estas deidades sDITEten y controlan las foorzas negati.V11.S (fen6rrenos 

naturales, epidemias, pueblos enemigos, etc.) o, adversas a los intereses del 

hcrrbre, a su vez el hcrrbre oontrola a las divinidades, trediante la d:lservaci<ln_ 

y práctica de ciertos ritos religiosos, estableciéndose as! una relaci6n de re

ciprocidad entre el hcrrbre y sus dioses. Relaci6n de suma .inpartancia que infl~ 

ye directa y declsivarrente en la pervivencia del grupo hlllTWlO caro tal y en la_ 

permanencia de sus dirigentes en el poder. 

Eh contraposici6n a las religiones politel'.stas surge el rronot:e!srro (juda!-
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col oorrient:e religiosa en la que la hurani.dad es creada y tutelada por Dios y_ 

la existencia 001 haibre y la instauración y pernunencia de sus instituciones,_ 

depenlen única y cxclusivancnte de la voluntad divina. 

"El únioo Dios verdadero, continGa siendo el que forrr6 a Israel y lo eli

gi6: el Dios de la progenie de l\braham" (Deut:ero-Isaías XVI-8), "Vosotros ha- -

bl\is visto lo que yo he hecho a Egipto y roro os he llevado sobre alas de águi

la y os he traído a m!. Niara si oís mi voz y guard.lis nú alianza, vosotros se

réis mi propiedad entre t:odo5 los ptrl>los, porque m!a es toda la tierra, pero 

vosotros ser6is paru mi Wl reino de sacercbtes y una naci6n santa" (Ex., 19, 4-

6). YHW!I, en tanto qoo Dios protector y gufo, es pastor y rey de Israel, que -

queda sujeto a la voluntad divina sin que haya poder hunano que se interponga._ 

Al colocarse bajo la autoridad de YllWll los hebreos se sustraían a la de los h~ 

bros, consolidando su aulonanía e instib.r¡endo su uni6n; a partir de entone»s _ 

las reglas y leyes que rigen la vida social de Israel, son prarulgadas y sanci~ 

nadas por YllWll (Dios) "porque el poder fue dado por el Señor y la scberarúa por 

el Altl'.slllO, que examinará VtEstras cbras y escudriñar:i vuestros pensamientos; 

porque siendo ministros de su reino no juzgaistes rect:arrente y no guardasteis _ 

la ley, ni según la voluntad de Dios caminasteis" (Sabidur!a 6, 3-4). "J?or m! 

reinan los reyes y los príncipes decretan lo justo. J?or m! m:mdan los jefes y _ 

los jefes y los nobles juzgan la tierra" (Proverbiós 8, 15-16). 

la instituci6n nonárquica, se instaura por v0luntad divina "(El Señor) dió 

a cada nación un jefe " (Fclcsiástico 17, 4). Ia dinastía Davfdica se instituye 

por voluntad de YllWH y David hijo de YllWH es situado al lado del nús vererable _ 

elenento de la tradicilSn nacional "Ia l\lianza •. Esta rronarqu!a herodi taria qoo

da garantizada al linuje OOvida en el Salrro Real, reproducido por II Sam., 23, 

1-7, qle haoo decir al rey David "El ha hecho cauni.go una alianza eterna", y en 

el capítulo 89 versículos 4-5 del misrro Salrro YllWH (Dios) haciéndole eco, dice: 

"lle hecho una alianza con mi elegido/he jurado a David, mi siervo//afinraro por 

sierrpre tu ¡:>role/ y establecm:-<! tu trono por generaciones". 

De la miSITU manera que se instituyó una realeza hereditaria, se instaurtl _ 

un sacerdocio, t:arrbi~n, hereditario y eterno; pernanencia que adquirid el rango 

de alianza entre la hierocracia israelita y Dios (YIJWH), alianza que tanbién -

fue remitida a los tierrpos de Mois~. la profecía de Samuel, anunci6 que:"YIMI 

suscitará un sacerdote fiel a quien edificará una casa estable" (I Sam., 2) • -

Esta institución es situada ante YllWH en una posici6n análoga a la de la reale

za Davídica. 



182 

Los profetas E>qeo y Zac:arías, no conciben el orden rrcs:iánico, s.i folta a.!_ 

guno oo los des personajes que representan a la nonarquía y a la hierocracia: 

el rey Mvida y el suro Sacerdote, a quienes oolocan en planos de igualdad - -

"sen los dcs hijos del óloo que están delante del candelabro, pues si el rey _ 
es por tradición el ungido o el ~ías de YllW!I, el sucerdote recibe iguo.lrrente 

la unci6n de aceite en sus vestiduras" (Zac., N. 11-14) •ne a:¡uí qoo yo hago_ 

venir a mi siervo C.Cnren U1cs!as)" (Zac., III, 8) "y el &J.cerdotc se sentará 

en su solio y habrá enu-e anbos consejo de paz" (Zac., llI, 12-13). 

El esquera de interrelación creado por estas clÚctrinas religiosas, en do~ 
de lo divino se oonfund:! ccn lo terreno, hasta armlganursc en uno, se vi6 sc-

ria!rcnte afccl:iulc por las predicas del Profeta de tbzarct, que dieron vida al_ 

cristianisrro, cbctrina religiosa que revolucion6 esta oonccpci6n del nnulga- -

miento de los esqtl'.'1MS religioso y político, al propugrar por la independencia 

absoluta entre lo divino y lo terreno, aún y cuando reconocía la existencia de 

estos dos ánbitos o estadios, producto de la voluntad divina y hununa, respec

tivarrente, en ningún m:m.mto prepuso la superposici6n de uno scbre otro o su 

fusi6n caro lo pretendieron los )?l;!nsm:bres religiosos y ccgl.:ircs de la Edad _ 

Media, quienes buscaron la justificación de su.; teorías prccisam:mte en los -

Evangelios del Profeta de Nazaret. 

las dificultades, titilicos, peligros y clandestinidad que enfrenta el - -

Cris tianisno primitivo, así caro la carencia de un texto que pcnni ta la propa

gación ágil y fluída de los preceptos que sustenta esta doctrina, nos obliga a 

reseñar, s~rficialrrente, su desarrollo hist6rioo, destacando el ncc.lio social 

al que Jesús se dirige cuando fornula su rrensaje y la intención que anilr.-iba a_ 

!!ste, para estar en posibilidad de precisar, tentativarrent:e, el m::nento en qoo 

se desnaturaliza la religión cristiana por los representant:Es de la iglesia, 

para transfornarse en un po<Er político de pri.rrcr orden, en donde la principal 

prc.~cioo de los cMrigos gira en torno a la determinación de sus relacio

nes can el po<Er terrporal (Estado), fuera liste favorable o contrario a la ig~ 

sia. 

La pri.rrcra gcneraci6n de cristianos, es de origen judío, concretrurente P~ 

lestino, y de lengw senútica, hecho irrefutable de1ostrado con la figura pr~ 

cipal de esta corriente religiosa: Jesús de Nazaret, el Cristo. 

Ia irquietante personalidad de Jesucristo, quedará si<>Tpre envuelta de un 

halo de misterio, cognatural a su divinidad, sin atbargo con humildad y pacie~ 
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cia intentaroros referirnos a la vida y cbra de este ¡:ersonaje, despojadas de_ 

la aureola de misterio y divinidad que les rodea, para ubicarlas en un plano _ 

netarrcnte nuterial, producto ele la actividad ele un harbre excepcional y verda

dero revolucionario, para que ¡xx:11m.Js con los pcx;os elcncnt.os que existen a -

nmstro alCilllce entnnder alc¡una de sus facetas y el signifimdo y rcpercusi6n _ 

qoo sus enseñanzas produjcrm en el csptri tu de la canunidad internacional de_ 

todos los tienpos en los ánbitos político y religioso. 

El lugar y circunstancias del nacimiento de Jesús, rodeado cle ar<:<mo mis

terio no disipacb hasta nuestros días, es situ.:ido en el año 4 de noostra e"ra _ 

en Palestina " ... su infancia y juventud parecen haber transcurrido en Nazaret, 

m:xlesta ciudad Galilea, cbncb hasta los treinta años cle edad cjerci6 el oficio 

cb carpinet.ero-albañiL ..• Al abandonar Nazaret, su familia y su rredio p.:ira reu

nirse con JUan el Bautista en el desierto (donde el profeta proclruroba a la -

gente de JcrusaMn y de la rogi6n de Judea la vuelta de Dios, porque el reino_ 

cE Dios est.ilba rerca), JesOs rarp:?, sin errba.rgo, con todas las nuneras de ha-

cer y pensar que apartaban a la nruchcduri:lre del pooblo de Dios y reducían a é"!_ 

te a las dincnsiones de una secta. E.5ta elecci6n decisiva que lo separa definf_ 

tivanente de los fariseos, de los esenios y de cualquier otra secta, parece -

haberle sido dictada por la predimci6n del Bautista schre la proximidad del _ 

Juicio Final y schre la gracia ofrecida por Dios a los penitentes, cualesquie

ra qw 6.tos fuosen, sin que nadie pudiera quedar excluido de la salvaci6n en_ 

hora tan soll3mC (todos confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río_ 

Jordán, Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos que se vuelvan a - -

Dios, pero el que viene después de mi'. los bautizará con el E.5píritu Santo y -

con fuego. El es m."is poderoso que yo, que ni siquiera nerezco llevarle sus s"!! 

dalias oMt., III, 6-11=. El arresto de Juan hacia el año 28 di6 un noovo giro_ 

a la predicaci6n de Jesús, que desde entonces ces6 de bautizar. Si se acepta 

bien el sentido de los Evangelios, que nos clan de esro giro decisivo una im>

gen bastante defornuda por ulteriores preocupacicnes, el profeta de Nazru:et -

afirrr6 a partir de entonces la presencia del !1eino (o Reinado) de Dios, que de 

realidad esperada pas6 asr a convertirse' a través de su predicaci!ln, en una -

realidad actual que trastocaba el orden nornul de las cx:sas (pues era manifi~ 

ta su prcpensi6n a independizar lo divino de lo terreno) 90r otra parte,. en l!:; 

gar de llevar Jesús hacia el desierto a las mudleduri:lres arrepentidas, Jesús 

les servia a danicilio el rrensaje liberador que, reduciendo las exigencias de_ 
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la le¡ al anor de Dios y del projirro, ofrecía a todos, y de manera irurodiata, 

la gracia divina y la posibilidad de vivir en paz con Dios. Este ncnsaje audaz, 

proclam:ido ante auditorios populares nuncrosos, iba acaip.:iñado de curaciones 

espectaculares que causaban gran inpresi6n entre aqoollas gentes sencillas pa

ra las que la enferncdad era una nuldici6n sin esperanza .•• la gente veía en -

ello una o::infirnuci6n de su ncnsaje y especialncnte de sus afirnaciones sd:lre_ 

la presencia ool lleinO ele Dios. lllgunos incluso llegaron a concluir que 111 era 

el rey rresilinioo que el pueblo esperaba." (lQS). 

las cilrl:iclcs que fornuhm la federaci6n de la Dec5polis, situadas entre 

Dam:isoo, EscitCipalis y Filadelfia, eran hostiles al juda!sno y a la cultura j~ 

día situacUn que probab.larente influy6 en el linino de Jesús de ~l,zaret para _ 

que sus cantactm CCXl 6stns fueran esporSd.i.cos; p:::>r el contrario, el Profeta 

de Nazaret cstableci6 una canunicaci6n nús o nenes constante con Galilea, ~ 

rea y las regiones que borooaban el lago Tibcríadcs, bajo el poder de los déb~ 

les sucesores de fürodcs el Grando, muerto en el siglo TV a.c. Los señores de_ 

estas ciudades, judíos por nacimiento pero alt:ancnte influídos por la cultura_ 

helfuica, hab!an inpuesto pesadas cargas econ6micas a los canpesinos, obligful

dolos a vivir en la nú.seria, Judea no era la ex~pci6n de estos lares Palesti

nos, pues aquí los notables pertenecían a la clase sacerdotal y eran irnensa

rrente rioos, pues, habían hecho del suno sacerdocio del tenplo un negocio ali:!!. 

rrente productivo y por enoo vedado para el pueblo. 

Era tal la anplitud del tenplo, que permitía que durante las festividades, 

principahrente la de Pascua, foora visitado por grandes nul.titudes, que gener~ 

ban la acl.11Ullaci6n de irnensas riquezas, derivadas de inpuestos y donaciones -

que hacían los peregrinos, asegurando a sus administradores un rango social -

privilegiado, incluso durante la daninaci6n romana. 

El Nazareno evit6 todo oontacto con los Consejos de Notables (sanedrín},_ 

en catrbio estableci6 una rclaci6n amistosa y constante ccn las asanbleas reli

giosas dedicadas a la rredi taci6n de la re¡ de Dios: la sinagoga, integrada - -

principalnente por artesanos, individuos que agrupados en cofradías ccnponían _ 

el partido fariseo, permanente opositor del partido saduceo (sacerdotal), pero 

desvinculado de la clase canpesina. Jesús de Nazaret, no obstante sinpatizar _ 

con este partido, sienpre d.irigi6 sus acciones y rrcnsajes a las grandes tT1rJSás _. 
rurales de Palestina, las que obligadas por el hanbre, la miseria, las deudas_ 

y la enfernedad, conC<!dl'.an gran irrportancia a lo milagroso y a un rresianisno _ 
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nústico, más hununitario qoo político. 

Lo pr6ii.ca de Jesús de Nazaret se sustenta en el llanada que hace a la ~ 

chedU11l:>re para que se armpicnta con fervor y logre así su entrada en el Reino 

de Dios. 

Cristo no fundl'i iglesia alguna en el sentido que actuallronte le inprimi.

nos, su misi6n de aglutinndor, tenía por neta agrupar a Israel en un nuevo ~ 

ca y las relcbres palabras que dirigi6 a fudro ele ninguna mmera deben inter

pretarse caro la fundaci6n de la iglesia (romna): "Y yo ele digo que tú eres 

Pedro, y sobro esta piedra vo¡ a construir mi iglesia, y ni siquiera el pOOer_ 

de la rruerte ¡xxlrS vencerla" (Mt., XVI, 18-19), ya que Jesús se refería a la _ 

Asamblea General del Pueblo judío ante Dios (e:¡uivalente semítico del griego _ 

El<klesia) • 

El Profeta ele Nazaret conclerondi6 con los rrcdios dirigentes de su pueblo_ 

(burgueses y fariseos) y acept6 tarrbi~n el hecho lancntable de la dcrninaci6n _ 

rOM!la, sin que por ello pudiera calificmele caro cfuplice suniso de los li

deres y de los opresores de su pueblo. son muchos los detalles qoo testimonian 

su independencia de espíritu y la fortaleza de su carácter frente a los gran

des de este mundo, entro los que destacan la e>pulsi6n de los rrercaderes del _ 

tenplo, pues rcalJrente con esta acci6n, se enfrent6 al círculo de IIDyor poder_ 

econ(mico y político del pueblo judío, el suro sacerdote y los administradores 

del tenplo, de sus riquezas y de su culto. 

El deseo de carbatir los desvíos y la corrupci6n de la hierocracia judía_ 

se evidencia cuando Jesús expulsa del tcnplo a los canbistas que ofrecían a -

los peregrinos rrcneda sin efigie hurranrJ, (mica ndmi tida por el sacerdocio para 

el pago del inpuesto del tenplo y a los rrercadercs que vendían anirrales al pu~ 

blo para la celebraci6n de la fiesta Pascual, advirt.i.~cloles: "En las escritu

ras, se dice: Mi casa será declarada casa de oraci6n, pero ustedes han hecho 

de ella lllla cueva de ladrones" (Mt., XXI, 13). Estas acciones, fueron sin duda 

la causa inrrcdiata del trSgico fin del R.odcntor, qulen <k;"''l""ió el papel úni

co en el Reino 00 Dioo ya presente y nbierto a todos, concepci6n que no encaja 

con las ideas que scbre el rresías hijo de hoobre (Profeta Escatol6gico) circu

laban en esa ~poca. 

Jesús consideraba inportantís.ilio que el núrrero de seguidores fuera cada 

vez rrayor por el interes que sus prédicas despertaban en la muchedl.llbre judía 

y no en la ortodoxia de una secta " ... Jesús hizo, no obstante, t.m esfoorzo es-
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pecial por dar a algunas personas instrucci6n nús profunda sobre sf misno, su_ 

misi6n y la lMnQra COTO había de concebir la nueva obediencia del Reino de - -

Dios. Feclut6 disclpulos a los 'Jl:C se dcdio5 a instruir con cuidado, exigi!ln~ 

les grandes sacrificios e i.nip:Jni6ndclcs una vid..'1 náro.d.J. y canun.ituria qte los_ 

obligaba a ranper con su rrcdio.l'ero estos ha<brcs <le los doce que fornuban el_ 

núcleo principal, no eran segregados del rosto o:in otro fin que el de prolon

gar la actividad oo Jesús y difundir al !lÚxinD el Evangelio de la presencia -

del ruino 00 Dios (sin que existiese predilccci6n ¡x:ir alguno de ellos, caro se 

ha pretendido [X)r algi.mos estudiosos del fcnárcno cristim10,nsí lo demi.:estra 

entre otros documntos, el F.vangclio según &U1 Mateo: En oquella mism:i ocasi6n 

las discípulos se aoorcaron a Jesús y le pn .. ~taron ¿Qui6n e~ el m.í.s inp:irtan

te en el reino de Dios? el mís .inpJrt.:intc c.n. el reino de Diog es el qtX2 se hu

milla y se vuelve roro este niño =Mt., XVIII, 1-4=. Le• m:idrc de los hijos de 

Zebedeo ••• se aoerc6 a Jesús y se arrodi 116 delante de él pai.c. suplic.:irle un [~ 

'X>r. Jesús le prcgunt:l\ ¿f)..15 quieres?. Ella le di jo: Man&; que en tu reino uno_ 

de mis hijos se siente a tu dcmcha y el otro a tu i?J:1,ui.erdu. Jesús o:mtest6: 

Ustedes no saben lo qll' piden. C}lcaso pueden beber el trago am:irgo que va¡ a 

beber yo?. Ellos dijeron ¡xxbnos. Jesús les rcs¡:x:mdi6: Ustedes bcbcr1in este -

trago c:uiurgo, pero el sentarse a mi dcrcdia o a mi izquierda no rre corrcsp:mde 

a roí darlo, sino que se les dará a üCJOOlla.; para quienes mi Padre lo ha pro¡xi

raoo ••• Jesús los llarr6 y les di jo: ceno us tedcs saben, entre los paganos los 

jefes gobiernan ceo tiranía a sus sGbditCG, y los grandQS hacen sentir su au~ 

ri.dad sobre ellos. k?ro entre ustefus no debe ser ns!. Al contrario, el qoo e~ 

tre usteOOs quiera ser grande, deberá servir u los dcmSs; y el que entro uste

des quiera ser el pr.i.nero, ~rá ser su esclavo. Porque, del misno m:xlo, el _ 

Hijo del Harbrc no vino [Xffñ que le sirvan, sino para servir y pura ck'l..t su vi

da =ro precio por la libertad de muchos. ~!t., Y.X, 20-28= •.• La vasta carmpaña 

enprcndida por Jesús para reunir a todo el pueblo judÍo en el Reino de Dioo se 

vi6 bastante pronto interruI!llida. 1\1 cabo de un pcrfodo cuya duraci6n puede -

calcularse en dos años aproximadrorente, el Profeta de Nazaret fue arrestado en 

Jerusallln por las autoridades judías y entregado a los rcm:mos COTO pcrturba-

dor del orden públi=, =ndcnado por el procurador Poncio ribto y ejecutado _ 

en la cruz (primavera del año 30) m:do de suplicio infamante" (106). 

La pasi6n y muerte del Profeta de llazarot dcscrcdit.6 su Evangelio, provo

cando desánino entre sus discípulos, quienes dispersas reenprenden la obra in-
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terrunpida, tras las apariciones del Maestro, quien les <lcnulostra así que ha _ 

escapado a la muerte para gozar en adelante de un rango y poder di vino qill so

brepasa infinit:arrente sus capacidades terrenas. ros doce apóstoles reinician, -

exitmarrente, la abra misionera de Jesús entre el pueblo jud!o, al tienpo quc _ 

sientan las bases que dar§n nacimiento a la iglesia cat6lica. 

Si bien es cierto que la cruciUxi6n de Jesús no silencii5 a los predi~ 

res del reino de Dios presente, no ncnos cierto es que emprender y C><plicar 

este acontecimiento les inpuso la necesidad de trans(onmrsc en verdaderos ~ 

logos y apologistas de la cbctrina de Jesús, regresando al estudio de la Bl'.- -

blia: replieguc durammte criticado por un pequeño grupo que al cabo del tiem

po encr:Kltro en Pablo de Tarso su nás brillante cl<pOSitor. 

Pablo de Turso, apá;tol de los gentiles, de quien se ignora la fcdla de _ 

su nacimiento, hacia el 58-60 debta contar con irás de treinta ai>::>s de edad, -

pues se calificaba a sí rniS110 coro un viejo (Epístola a Filar6n V, 9): sin du

da cont:enporáneo de la nuyor parte de los discípulos reclutados por JesGs du

rante su vida; provenía de una familia que tenía por orgullo pertenecer a la _ 

tribu de a>njaml:n, de la que en otro tienpo había salido el rey Saúl. Según P!!. 
rece la familia sin dejar de ser judía gozaba de las ciudadanías Tursiota y 11!?. 
nana: lo que nos indica que su posici6n econ6:nica era holgada pues la ciudada

nía ran>na se v<md!a a precios elevados. llste triple estatuto personal le pro

curaría rrúltiples ventajas a lo largo de su carrera evangeliz.adora. 

Desde t:eiprana edad Pablo aprende e 1 rrétodo ~tico, que practicar:í al_ 

rrodo de los rabinos de Palestina, en la casa del doctor de la I.ey o rabino de_ 

JerusaMn llanada GaJw.liel el viejo. Posiblenente conoci6 a Jesús en .)'!rusal&i 

pero nunca lleg6 a unirse a El antes de su crucifixi6n. Yendo de JerusaMn a 

llamlsco sufri6 una aguda crisis religiosa que nos relata el Libro de los He- -

ches (llct., IX, XXII y XXVI) provocada por una visi6n de JesGs resucitado; crf. 

sis que oosenbcx:6 en su adhesi6n al cristioni=, pl,,narrente convencido de la_ 

divinidad re JcsGs, puso incondicionalnente su energía y capacidad al servicio 

de la causa cristiana, hasta antes por l!l o::xibatida. Producto de la c:omroci6n _ 

sufrida por Pablo en el camino de llamlsco, son el radicalis!!O e intransigencia 

de que dii5 lllJeStra en varias ocasiones. Su autoridad casi ili111itada, s6lo era_ 

contrarrestada por su absoluta humildad ante Dios: su qtEhaoer espiritual lle

va inpreso el sello de quien ha recibido la llan'dda personal del resucitado. 

La conversi6n de Pablo se sit6a a finales del año 30 o principios del 31 
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de m..e~ tril era, tres arios despOOs de su conversión, pcmro.neci6 brevcnente en _ 

Palestina para encontrarse con Pedro y santiago el Menor. Tiaipo después cnp~ 

de su pr6di.co evangelizadora en el reino de Arabia, Siria y Cilicia {Efl!stola _ 

a los Gálatas I; !lechos IX) • Prcixlblmcnte el Evangelio predicado por Pablo en 

sus inicios fuera igual al de los doce ap6stoles, ya que posterionrente lo ~ 

fic6 prcx:lammdo un Ev.lllgelio rrás acorde con sus personales inclinaciones, así_ 

lo test.ilronia J., EPístola a los Raronos; actitud que personalncnte considerruros 

caro el primer cismJ. que padeci~ la doctrina cristiana (cat6lica). 

En las iglesias fundadas por Pablo, la disciplina ro era rígida y la noral 

no es estricta, se respira un anbientc de gran libertad, de btí.squeda en el te

rreno de la ética y se cuestionan todas las reglas tradicionales, libertad que_ 

orientada al servicio del pr6jimJ constituye la base miSI!\'l de la condici6n cri~ 

tiana. Los cristianos de origen judío que continuaban atados a la Ley Moso.J:ca,_ 

gozaban tanbil!n de libertad para vivir segOn su conciencia y solanente eran re

primida; por Pablo cuando trataban de inducir a ot:roo a la observancia de la -

ley judía. '!beles tenl'.an la obligaci6n de limitar voluntariarrente su libertad @ 

ra no dañar al pr6jino (Gal, III; Flp., IIIJ. Esta orientaci6n de la enseñanza_ 

rroral tiene su raz6n de ser, Pablo pretende que las iglesias desarrollen una -

profunda vida canunitaria sin que sea obst:liculo para ello la diversidad de ori

gen de los conversos , pott]l.le todos los fieles tienen la obligaci6n de celebrar 

la cena del señor en el buen orden y la unidad de los corazones, lo que hubiera 

sido irrposible en nedio de la discordia y los prejuicios rituales. 

Pablo sienpre pens6 y se condujo croo un judío por eso su doctrina del - -

Dios único, personal, creador y dueño del nundo qoo exige de los hcrrbres deter

minado cooportamiento y ha hecho de Israel su pooblo elegico, guarda gran sirni

li tud con la de cualquier rabino judío; igualrrente judía es su concepci6n de la 

Sagrada Escritura y la forna ei<eg6tica que enple6 para obtener de ésta su sent:!_ 

do profundo; por últin<J los roncept:os apocal!ptiCC'3 que aparecen en sus escri

tos encajan perfectarrente en las imágenes que sobre este tara presenta la lite

ratura judía. 

Pablo nunca reneg6 del judaísno y continu6, en la rredida de lo posible, 

observando detenninadas prescripciones nosa!cas (!\et., lO(IJ; no obstante las -

afrentas que las autoridades de la Sinagoga le inflingieron, nunca perdi6 la "! 
peranza en la salvación final de Israel (Ron., IJHaJ . 

Ia oontribuci6n trascendental de Pablo al cristianisno consiste en la ap~ 
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piaci6n de la salvaci6n por parte del creyente. la salvaci6n innediata del han

bre se apoya en la nc=idad de aceptar que la justicia previere de la gracia _ 

de Dios y no de las propias d:lras. Por su fe en Cristo el hootn:c puede y debe _ 

renunciar a sus seguridades terrenas y presentarse, previLllTCilte, ante el Tribu

nal de Dios para recibir pronra absoluci6n, seguida de una vida libre y descar

gada de toda justificaci6n. 

La segunda aportaci6n que hace Pablo al cristianisno, consiste en la nece

sidad que tiene el harbre de rint:egrar.;e al seno de la canunidad de los bautiz~ 

dos, doode el Poder del Espíritu de Dios q:era y se ofrece a ~l para posi-

bilitarle la d:lecliencia espont:Snea a la voluntad divina, pues no basta para - -

ello que el individuo sea justificado por la gracia de Dios, de esta mmera el_ 

Espíritu Santo se transfornu en la fuerza divina que inpulsa la vida de los - -

cristianos, siaipre y cuando ~tos no se alejen del tenplo del Espíritu que es_ 

la iglesia en donde se produce W1 nuevo tipo de espontaneidad que se singulari

za ¡:or el am:>r fraterno y L:i ausencia Uc nontUS 6tica!3 rigurosas, pero tmrbi~n_ 

por la supeditaci6n al grq:io. Idea sintetizada con la e><presi6n en OU:isto, sig_ 

nificando oon ello la participaci6n del harbre en la vida de la Iglesia y la ~ 

nuni6n persc:nal oon el Señor resucitado. 

La carta a los hebreos, de autor desconocido, es atribuida, cuando nenes 

en su concepcil'n y planeaci6n a Pablo, quien admás de conocer !ntiirorrente a la 

iglesia de JerusaMn, era proclive a las ideas qm en ella se plasman. Esta - -

afinraci6n la derivanos, si se quiere de rn:inera inconsistente, de la bendici6n_ 

y salu:los finales que es similar a la que se contiene en todas las cartas eser!_ 

tas por Pablo, quien en su segmda carta a los ~alonicenses, nrutlficsta: "Yo_ 

Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. As! fimo todas mis cartas, as!_ 

escribo. ~ n1.2Stro señor JesUcristo derrarre su gracia scbre todos ustedes" -

(Segunda carta de San Pablo a los Tesalinicenses III, 17-18); y la Carta a los_ 

hebreos, o:>ncluye CX'.Xl la siguiente frase: "Que Dios derrarre su gracia sOOre to

dos ustedes" (carta a los Hebreos XIII, 25). la inportancia de precisar quién o 

qui~ son los autcres de la Carta a los li3breos, se deriva de su contenido -

misrro, puesto que se trata de una especie de tratado cristol6gico, que presenta 

a JesGs OC110 el suro sacerdote ideal de un cultc en el que los sacrificios de 

la ~ Mosa!ca son una nera prefiguraci6n, hace hincapi~, en la superioridad de 

Jesucristc sd:lre tedas los denás seres terrenales y celestes y por ende de la 

del cultc cristiano sd:lre cualquier otro culto; realrrente el contenido de esta_ 

epístola es similar a las ideas proclanadas por Pablo en la Carta a los Paranos 
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relativas al retomo al jud.:úS1TO, en donde el ;:xxler de la divinidad (Ym-111) estli 

por sobre todas las OJSas y a:msecucnt:aiente la rcligi6n judía por sd>re todas_ 

las religiorY?s. 

El Evangelio según san Mateo (años 85-95) dcmlcstra la superioridad espir:!:_ 

tual de la fe ~ristiana a tra•JC!s de L:t afirnuci6n de qU3 todas las profecías b!

blicas se c:mplen en Jesús y por ella, el caiport:amiento quo han de cbservar -

los cristianos es y debe ser m'is misericordioso y m'is desinreresado que el de _ 

los escribas y fariseos: Conducta y entusiasno quo se plasnu en la elecci6n de_ 

Jesucril>to, Dios persoo.ul y presente, sin qtE inp::>rte para ello la supmsta su

i;erioridad cb la sinagoga. Peri.sarros qm estos escritos sin hacer esfuerzo algu

no por distinguir al cristianisrro cbl juda1.sno, tanp:x:o los confunden; scpara

ci6n que coro hed10 oonsmudo, la aceptan t:OOos. Est.1 scpMaci6n produjo, entre 

otras causas, la o:irpetencia entre anbas religiones, d:iligando al Evangelista a 

realizar su rrejor esfuerza para justificar y arnur a la nús joven de estas rel!_ 

giones. 

Los prcbleuus que padecen las relaciones de la iglesia cristiana con el j~ 

da!=, trataron de solucionarse de múltiples form:is, la m'is sorprcndcnre es la 

prepuesta en las Ep!stolas de Santiago (años 75-80), qt.e presenta al cristianis 

no caro un juda!srro liberal y a las iglesias de tradici6n Paulina caro practi

cantes de una forna clcgeneraJa de la exigente rroral religiosa. 

La iglesia Jerosolimitana pierde toda su inportancia a partir del año 70,_ 

quedando privado el cristi.anisrro Ce su centro geográfico y espiritu.:il, sittia- -

cil5n quo anenaza la unidad mmrenida hasta entonces por la canún vinculacil5n a_ 

una Iglesia Madre; unidad que corre el riesgo de desapare<X!r caro resultado de_ 

la dispersi6n <le las a:>11U1uiliJes crislianas y la; diversos problm.:1'3 quo cnf~ 

tan. 

l\niquilada la iglesia palestina, arrasada la iglesia rarana y otras muchas_ 

trás, desaparicicbs sus principales dirigentes, las cam.midadcs cristianas se -

vieren cbligadas a cbrar con pru:iencia en rrateria de testinonio p!lblioo y rrani

festacicn>s oolectivas; actittrl que en el últino cuarto del siglo I provoc6 l~ 

m:imientos vigorosos al despertar de los cristianos adonrecidos, editlinclose de _ 

nueva cuenta el Evangelio según San Marcos en el que se invita a los discípulos 

a renunciar a todo, a sufrir por el Maestro y a predicar su doctrina en contra_ 

~ tcx:lo y de todos, reiniciándose, prcbablerrcnte en Raro una existencia nás ac

tiva de la Iglesia después del eclipse sufrido por la persecucil5n de Neron. 
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Según TurtuliMo {año 200 l ~ron pranulg6 una ley que castigaba con la muei:_ 

te el hedlo 00 ser cristiano, la existencia de est:a ley es dudosa. Las persccu

ciores de cristianos llevadas " cabo por las autoridades ramnas {siglo II) te

n!an su origen en la resistencia qt.X? los cristianos oponían para concurrir a las 

reraionias de la religión de Estado, y por ello eran considerados peligrosas !".: 
ra la estabilidad Estatal. Hasta ese rrarento los cristian:>s eran, para los fun-

cionari.os rCJMnOS, jud!os caro los detrás; en adelante los cris t.iunos fueron con

siderados mienbras de una secta independiente que no podía disfrutar ya de los 

privilegies otorgacbs a los jud!os y p::Jr tanto su prq:iaganda religiosa y su cxi~ 

tencia misrra, p::xiían ser oonsentidas si no representaban una am:maza. pura el or

den pablico y participaban en las cemroni.as religiosas oficiales; rehusarse a 

ello, era suficiente para que se considerara caro un atentado a la paz social, 

haci&iclose acreedores a la persecución y represión de las autoridades rrnunas. 

En el 304 de nuestra era Diocleciano cxigi6 que t.cd.os los ciud.1.danos del ~ 

pario practicaran sacrificios o libaciones para denostrar su lealtad hacia la ~ 

ligi6n oficial; indu::1lblarente que este edicto jb.::i dirigido contra los cristiil

nos y tenía o.::xro finalidad i.nm?diata, justificar el hostigamiento de ql)} eran d2_ 

jeto; la ola de represión ces6 a ¡A1rtir del año 308, porque el apoyo de los cri~ 

tianos en las luchas por el poder había adjuirido suoo inportancia para los di-

rigentes .ttnru'lOS, tan es as! que Galerio, C!il{)erüdor anticristiano, public6 en el 

311 en narbre prq:>io, en el de Liciano y en el de Constantino, un edicto recono

ciendo a los cristianos el derecho de existir, la libertad de culto y la devolu

ción de las iglesias y los bienes de éstos que alfa no se hubieran vendido. El ~ 

tado de tolerancia que desput\s del 311 vive el cristianisrro, está todavía inpreg_ 

nado de cierra inseguridad, inseguridad que se transfornu en una situaci6n de -

favor, exclusividad e inde~dencia, tras la conversi6n al cristiruúsno del ~ 

radar constantino {aro JU). 

La oficializaci6n de la ckx:trina cristiana y su conseci.ente clevaci6n ¿¡ rc

ligi6n de Estado, deviene de la necesidad del inp::?rio rcrnano por contar c..'On Uikl _ 

foorza agluti.nadora, con un vínculo tan fuerte caro el actu.::il sentimiento de na

cionalidad, que le permitiera conservar su hegerronía en las posesiones territo

riales qt.E lo confornuban, y el único lazo eficaz para la consecuci6n de sus pr~ 

¡:(;sitos no era otro que la existencia de una religi6n CClllGn. 

&> obstante haber sido declarado el cristianisno Religión de Estado, real-

rrente por el enp=rador 'Jeojosio (379-395), es hasta el 391 que se prchlbe el pa-
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ganll::x> y se cierran o destruyen los tcnplos. • ... A partir del 409 los obis¡x>S 

soo les enc.arga&ls e.e elegir, ccn loo notables, a los =defensores de 1.:lS ciu-

dadc.s..=., ap:!lO ~ los ~ilcs. fu el 412, las iglenias y el clero reciben c~n

ci~s fisc.:ilcs. Eh el 419 se les o:mo:<le a las iglesias el rerccho de asilo._ 

Entr\'.! ül 429 y 439, aproxim:idalrcnt.c, 5e pranulgaron 150 kyes para defender y_ 

prq:ugar el cristiani.b-rro. ,\l misrro tia-~ se prdübf.J.n la; ccr.-bJ.tcs de c3ladia

dom!"~ y se prcr.ulgaba en el .135 la pena de rnoorLC p.-Jra lOG p..-lganos." (107) • 

El nocimicnto de la iCJl~:üa independiente del f:'.st.:iclo, en t..111to qoo insti

tucl6n enca.rgad.1 Uel •)d:>icrno de los ~~untos espiritna.lcs de la humnid:id c:nro 

ckx:trina cb 5.1lv::ici6:i., In'Íl; qw cu1u fil.:..t.:;of!',1 o t.corÍ.J. p:Jlílica, sP eonst:at:l _ 

oon L.1 ide.:i <bl ~p:1to p:::ir la autDrül.-.1d consti tuicL, luLCnte en lu rrcntc ck~ _ 

tola lu crisLLlJr:bd, ~t.~ su fu.'"léLJ.dor quien usí lo C;.qJI'CS<i. en SlE p~dic:m. 

"JesGs es p..ic~"'lo <~ pn.rJ::iu. ••• :·'1n<1Lr-:cnt.e el Jid.ilv lv lle:·.:~•.:; 1.Zl cr~n ..... .J 1m.ry_ 

alto, y rrL"Gtr.'.irrbl<~ l::O'Jc".; los p..:i.ÍSC!> llt.:!1 mu ...... ,do y 1.1. t]rancfo7~'1 de ellos, le elijo: 

Yo ~ da.rl'.! teda Gsto si te arnxlilJ,c_; ·1 rre ador.:i.s. Jcsli.s le contPst6: VCte S.:i

tan..ís, pon¡t:c L1 &cri tura dice: i .. 1or<1 al Se.fiar tu Dios, y .sírvelo sólo a tH -

(Mt., N, 8-10). nEl m-1.n<lamicnto rr(J.S ü:r...ort:mtc ••• fuestro ¿CU:il es el rrunda- -

miento m'ís inporta .. 1tc d'-~ 1.:i. Ley? • . :.~::\i.s les d.ijn: l>1m ul Señor tt1 Dios con to

do b..l oorilzf>n y e.un l!Yb h: 1:cmt ( . Ecte e!~ el m'Ís ilrr.ortillltc y el prürcro de -

lr..s manda:nicnt:=.r ... (?>!t., >:UI, 36-38). Cu..:mcb 10!.·; fariseos int.cnt:uron t::vi<len-.:. 

ciar .J. JL>:.>G.: e ...1:u u .. --: q::a; i t.Dr :t l p::dcr rcm:um, con nuti vo del p._-igo dt2 los im-

p~ t.cG, el Profeta ck~ :b:~ ... --¡ret p:rommci6 L1..S t:'l"-!IrPr.J.blcs palabras: Dad, ptlCs nl 

César lo que(:~; d.: C.6srJT y a Dioo lo -1~ es de Dios. (Mt., XY.It, 21}". 

Al i<Jllitl que la.'.~ .::ilcgoría!; n.::crirbs, l<t r1el cnjuicümúcnto de .Jc!>ÚS, - -

oonf:irnu l.:i c:-:istcneia dt~ lo.:; cb..; grandcLl pdncipios, eje Je L-.i doctrina cri~

ti.J.."\il '101 p:xl·r Ftib1 ir.o: el oril]('n divino cll.'! la u.utoricL.1d y el de la sc..>paraci6n 

y consecuente <mtor1(l:1Íd Jld e~JU'..!ío.1 espiri tu.11 y del ¡::odcr :.crrr~r.::il. Fn el rrn

uento solemne en qu:- se encn::-ntra frtmtí' u frvntc el Profetn de Nuzaret (Hijo_ 

d...! Di.os) con Poncic Pil."ltO (n::-~n"'..:'s•~ntantf~ i1el p:xier t.P..;1r.or.:il), Cll.lndo ~te cn

juiciab.:l a Cristo y le rmnifc::;t.1b.J: "..:N.J sa!x~ gen tcnqo ~'lutoridad para cruci

liu1rtc, 10 misnu ¡JlL' fAl¡:-ci ¡:.:x:::;~~=tc e:: l~_;..:-rt..1'1?. F::.hinC'f"'~; ,Jpc:(I!'; le oontc.st6.tb 

t.enclríu~~ ninyu..1.J uut.orid.J.d sdJI.-e nú 1 s1 Dio::; nn te la huhicru (fado, p:>r eso ol 

c1ue 1rc cnt.rec.JÓ a LÍ es nús culp..:ible de p:?codo qll'.:! tú" (Jn., XIX, 10-11). 

En estas alcgorÍ<)!] se recono<X? l<t e:<lstcncin del ¡:odc.r terporal cnro tm 

po:for instituído ¡:or •JOlunt. . .id divin.:1, la obediencia que ll ~te se de.be, pero 
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tani:>Hln se deja clarancnte establecido qoo el esquena espiritml es distinto -

del poder tenporal, y uno y otro son indcipendientes entre s! y qoo ninguno es

~ superpuesto. De no ser as! que necesidad tenía el Profeta de Nazaret de ha

cer hincapié en la ide<J de que las cosas terrenas corresponclen al gcbierno del 

harbre, P.fl t:<mto qm entidad f!sic1 y que las divinas corresponden a éste en _ 

tanto que espíritu, y que el hoobre debe OOediencia a la autoridad constituida, 

al César lo c¡uc es del César (¡xxler t:enporalJ . 

la posici6n de Jesucristo, ostensiblerente contrastada por san Pablo, - -

quien en su carta a los ramnos, fonnula un principio ¡x:>lí tico rM.s acorde con_ 

la doctrina juda!ca que con el Evangelio de Jesús, pues no solanente reconoce_ 

la diviniclld del poder t:enporal y rocani.en:la su obediencia, sino qm ade11ús -

arralganu el esquerra cspiri tu.al o::in el p::dcr tcnpor.:il, si no es que les confun

de en uno, al igual qm Ylfüll lo hizo cuando instituy6 la nonarqu!a y el sacer

docio eternos. "He aqu! que yo hago venir n mi siervo Gcrrren (Mesías}" (Zac. _ 

III, 8), "Y el sao:?rdotc se sentar:i en su solio y habrá entre arrbcl5 consejo de 

paz" (Zac., VI, 12-13). 

La posici6n eminentarf'...nte juda!ca de Pablo de Tarso, las dificultades - -

existentes entre el clc!ro y los ""t'Cradorcs (Const:<mcio 351-361 y Valentiniano 

II, 373-381), y la oposici6n del clero al cesaropapisno (el derecho del enpe-

raclor a ser la cabeza de la iglesia) fueron replanteadas de m:mera roiplicada_ 

y endurecida durante la Edad Media. 

El respeto a la autoridad leg!tim:i (civil) era un deber aceptado por la _ 

grey cristiana, pero tarrl:>il\n era plenancnte reconocido el dd:Jle deber que te-

n!a que cunplir, ya r¡ue no s61o tenía que dar al O';sar lo que era del a!sar, 

sino tani:>i~n ten!a que dar a Dios lo c¡ue era de Dios y si llegaba a producirse_ 

un oonflicto entre estos dos deberes, era incuestionable que el cristiano te

nía, en prirrer término, la ineludible obligaci6n de obedecer a Dios, antes que 

al harbre; ante esta actitud, el ""1.X'rador Marco Aurelio (encarnizado antier~ 

tiano) afinraba que la doctrina cristiana era inroipatible, si.no es que opues

ta, u la virtud ramn.:i de 1.:i cbcdicr.ci.J. sin llinitcs del súbdito hacla ~l Esta.

do. la religi6n cristiana, verdad revelada por Dios y doctrina de rescate, - -

ofrecla al creyente una salvaci6n muy superior a la de cualquier ventura que _ 

pudiera ofrecerle cualquier reino terrenal, puesto que el reino de Dios es el_ 

reino espiritual en el que el harbre alcanza la vida eterna y un destino que_ 

trasciende de rrodo inconrresurable la vida que pudiera ofrecerle cualquier rei-
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no 00 este n•ndo. s-.i finrc canvicci6n rcligicci.1 le hace conchlir qu:? aingún ~ 

bc:m.1nte ~a rol.e-"•arle 00 sus deberes religiosos; C'..c a.lú la necesidad da - -

apreciar y juz.:pr a la luz de esta crrencia el Ccb:!r consentido de dk--.:iicnc.ie_ 

c!vica. 

los puntos de: ~úst..::s da la dcx:ttin-1. cristi.:in..J., caro rcligi6n espirituil -

que o:rcce la s.:ilv-.i".:ión y la vicb ctcrr-:1, eran CCllP-3.rtió:G, en distinto grado, 

por L!:; religiO"f..!S orientales qu:::! hah!an OC>sp1lz..1do del iiiUncb IU!Ul'l'J {[X)r asi _ 

ílll'J\.:~n.ir ¡:ol!ticu:rc.1tc a l.:.t..; cq:icr.:¡d::n:c~) '1 lec cultos a-...tóct.o:1X clr~ Grecia y_ 

J1a><lo 

El cristia~"':'O a.1 la:.b del F..st.1.do prcrlujo el 1.·uquilamienLO de 1.l anti

t.JUa OO!lC(.._-rx;.iÚ'\ ir:p.!rial (total sl..OOrclin.:u:lienLO ¿¡ L:1.:iutoridad del eyt:er.:i.dor) y_ 

el inicio Jcl ili:-iJIIUl:O del irr¡JCrio urüvcr:::> l :'!.iXJ"[1do en l ·1 Tr;le~; i.i. 

lD5 p-..!Cblo:3, t.n.bus y ciudai±~ CTU:entcs li} nn vinculo •1t1c les agluti.Il4ln, 

tuvieron qm rc..ilrrir u la religión ca-:1·..Z.., o:xro .L.1zo efit"..JZ de uni6n. la prác-

üc-1 d~:. l.!!.: prc·::lnCJ...JS orientales e,._. ~:'.'.!.n.i......ir , .• vi.J.1 y ;:!e:.?'~:.; 1;c :;u !:u.:r-tc _ 

a lCfi prim'.):rü_; 1.:.:~.~ ... ,~::d:::ires, (ce ~'·,J 1 •• -l·l:,i ¡~:Jr ,\le~:_J,nJ.t"'..:> y sus suo:!.Sores; Far-.u -

¿ud.d1c.a~> ql.1':· 11.Jl:;Í.:i..'1 ~do cV- l.J l' .. , :::_:J LC<J .::i.l lqrrio, ~;in cntnrqo las te::;is _ 

rcpul)lic..."'1n:.L'- ;tr.·.rcn <lci...bilitincl::Ee :-.1.:.>..:.?:i.n.:mm1i.•' _¡ oon la rC'Ot"lJ"'1rlizaci6n del_ 

1"I!l"l_•;:jr; v·¡· ilt- ·...:.i ;,:J.:.L""l:J y el CSt... .. thl1·:·t:•_ipnt~ ·J ~<JO ?.'lganis11C, m:is filos6fiG"":J _ 

(¡u; t.f;l.~íJÜ.Y~i~•. d. :1i.L·.-1ís:io, caro <locLru...t :...f:.··,._11. Ucl E.st..1do, l-<r:nu ~~e tr~ns

forn6 en al·"JO C':'t~ '..:::L .. ' 1 L!:il c..1U fato on.i..:-:it..<l. ;·..st:a !;olución IFJ licjú Ll2 s,;.;r 

u.1.:1 r.rdicL:.: 'L·'~'1-'--"·.-1l; <::: i11cp•;;1:¡¡!..J &::!l poder e L'l corriente qu~ posihilit6 -

[.'l'ÍITCLU y -~--::;;¡. 

tD (!1.' m.:.:r1 .. '1 ;:. !,,l -.1tt.' b.'.!~:un:'.r ;"1". >:o J:, inp:isiblc esta soloci6n pt~s en ese no

llf:mt_:.) y,1. ¡r.:> ~~: :..•::¡lt-':l.Í·::! üil.1 !."":.U.r_g1",:1, ;1¡ ·~ndice d:!l fut¡1do, sino qu-: se recl.:m'"..!... 

ba L-.. cxi:.tc.nu~: ~.ii.:· 1:ru rx:li·;:<)r. autfrvxu, Uol., :.:i de un.J org<.mizaci6n eclc- -

si.""lS:.....ic...i y c._-,·~.-...._~.::cli .-_]. 1.-d·J 1:!<"'!. ¡.:o.t_;i~lu O:!IP ;:11 :.-:¡LDl, o en cJ rrc]or ~ lLti c...1-

~:;~1~;, eotr;H1'-~rr..:.1Jo ~~.;J :.·.11_.,:;~,1 .1·..;l1.:.u:.~1·~· ... t~1, O:J\,._, --·-~ .... ~ior al F.::t,:i.rb. 

El crJ.st.iu:r.}, co11-:_Jn1'..!nt.n (:-'Jr1 ~,n :vJ.i. ·;ión, .:.~ninguna m. ... u1<:r.:i .J.ccpt.:iría al_ 

r::1r_.:-.~r lUcii.· d .. L'i 1 iU.Zct~1- J ~:~,¡_.;; (;..!..'....i:rü. ; ... ~<:L::l'.~L1 °~·t · ~··,;t..ioncs c¿;pi ri Luales f.o;"l iglr:_ 

~Ü<:i ,1c c::z1 (;!--·ü..:1 1 ,.::.i:·:t .. :.!-.;.-1 yJ c~;u un.1 o!'."g.;:¡n..Ü,1::: ... :;1 que satisf;.1cÍcl los rcqU?:ri-

danta. 
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lo novedoso de la doctrina cristiana estriba en la tesis de la doble natu 

raleza del hanbro y de la existencia de un dcble control scbre la vida hL>lillla, 

oonfonre a su doble destino. El problema ntnvo que enfrenta en este narento el 

cristianisrro era el de la relaci6n entre las instituciones religiosas y pol!~ 

cas,por<JU" la tajante separaci6n entre lo espiritual y lo tenporal era la es"!! 

cia de las tesis polltico cristianas. 

El conopto de obligaci6n polltica que se tema en el illperio chocaba oon 

la ideologfa =istiana, en esta nuteria, la que se consideraba incluso oonsti

tutiva de traici6n; por su parte el cristianisno tachaba de pagano e irreligi!?_ 

so el ideal inperial. El pagano hacia converger los deberes norales y religio

sos en el Estado y sinbolicarrente en la persona del enperador, en tanto que -

náxim; autoridad civil y divinidad, mientras que el =istiano consideraba los_ 

deberes religiosos cono cbligaci6n suprena. y debida únicanente a Dios, resul-

tante de la interrelaci6n espiritual del hoobre y la divinidad espiritual. De_ 

esta cc:ncepci6n nacía la negativa del =istiano a tributar al enperador hooo

res religiosos 11 
•• • Una institu::i6n que tema su raz6n de ser en esta relaci6n_ 

superior y que existía para servir de rredio de canunicaci6n del alnu oon Dios, 

tenía que exigir que se la distinguiera de aquellas instituciones seculares -

que servían para procurar los nedios de la existencia oorporal y terrena, y -

que ser a la vez, en cierto grado, independiente de ellas. Por esta raz6n el _ 

cris tianisno plante6 un problena que no había sido conocido en el nundo anti

guo -el problema de las relaciones entre iglesia y Estado- y supuso una diver

sidad de lealtades y un juicio l'.ntino no incluido en la antigua idea de ciuda

daiúa ••• " (108). 

El fortalecimiento doctrinal y organizativo de la iglesia =istiana, pre

vio a su oficializaci6n, hizo de ella un valioso adjunto del Inperio, oondi- -

ci6n qoo le penniti6 reclanur autonooúa en coostiones espirituales, sin qoo -

por ello la iglesia y el Estado dejaran de prestarse nrutua ayuda, ya que los _ 

dos eran instruirentos divinarrente designados para el gcbierno de la vida huma

na, de este nundo y en el venidero. 

No obstante que Dios habl'.a inpuesto al hoobre el deber de la cbediencia _ 

c!vica, esta cblignci6n no era absoluta, Constantino declar6 al cristianisno _ 

cono religi6n oficfol del Inperio y '!eodosio la ratific6, esta oficializaci6n _ 

obedeci6 mis a ctX?stiones de orden poHtico qoo religioso, el Inperio requería 

del apoyo que la disciplina de la iglesia pod.ra dar al Estado y a su vez 
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la iglesia ten!a necesidad de a¡:<7fO y proteccilSn para nantener la pureza de su 

doctrina. Este apoyo mutuo no se cootraporúa a la naturaleza secular del gcbeE_ 

nante ni suporúa que se considerara al príncipe jooz en materia de doctrina. _ 

"Ia posici6n cristiana inplicaba dos clases de deberes, espirituales y secula

res, que podían en ocasiones aparecer= opmstos, pero que, en llltim:J ~ 

no, no podían ser irreconciliables; análogancnte, inplicaba dos organizaciones 

institucionales a las que se mmterúa sep.:iradas, atJrqlE 1.ll1a de ellas necesita

ba, y en tcxloo los casos nornales recibfo, el apoyo de la otra." <io9l. 
Ia iglesia y el estado, no fueron reallrente independientes entre s!, pms 

durante el período en que fue ronsiderada Iglesia oficial tuvo que apoyarse en 

el enpcrador y posterioillJallte gracias al increnento de su poder pillo "'1C!lazar _ 

la autonanl:a de la autoridad secular. las a:>ntradicciores en que incurre san _ 

l\gmUn al referirse a la tolerüncia religiosa, ponen de mmi.fiesto las difi

cultades que ofrem el prcblenu. El enpleo de la fuerza para que sea aceptado_ 

el cristianisno cxmsti tuye una violaci6n a la libertad espiritual, sin crrbargo, 

san l\gUst!n no podía penrawcer inpasible ante la difusi6n de la herejía, sin_ 

la oposici6n de quienes terúan la obligaci6n de preservar la saltrl terrena y _ 

la eterna de sus súbditos. En la pr:incra época de su vida, este exrolso pensa

dor, se cpuso al enpleo de la fuerza contra los rraniqmos; posterionrentc, no_ 

s6lo acept6 sino c¡m pidi6 que se obligara a los herejes (Donatistas), por el_ 

bien de sus alnus, a recibir instrucci.6n cristiana. De igual rrunera era i..nt_x)s~ 

ble negar qre la influencia del cnperador Constantino f\.e detatminante en la -

derrota de los arrianos en el Concilio de Nirea, as!'. = irrposible era tarrbién 

sin llegar a absurdos, afirnur que el dcryro de la Trinidad habfa sido inpuesto 

por edicto inperial. 

OEmarcar las jurisdicciones espiritual y t:.err{x>ral, no era dif!cil en si

tuaciones nonmles, p:::irque las lineas divisorias estaban cl.ararrcnte trazadas._ 

F.n u:i principio la nt:>("t?sidarl fundarre.ntiil crm.qi!=ltí;i en resaltar la autonanía de 

la iglesia en nateria espiritual; es hcista finales de la Frlad ?bli.a cuando sUE_ 

gen problemas jurisdiccionales. 

El problema de la deliroitaci6n de jurisdicciones fue nagistralnente abor

dado por tres ilustres pensadores de los dos siglos siguientes al estableci...:.

miento de la doctrina cristiana caro religi6n oficial del Inperio: san llnbro-

sio de Milfill en la segunda mitad del siglo IV¡ San llgustín, a canienzos del s.!:_ 

glo V y San Gregorio en la segunda mitad del siglo VI. Te6ricos del período -
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fornativo del pensamiento cristiano que se ocuparon de los prchlemas que ~ 

dan atenci6n inrrediata, prc:bablerrente, esta fUe la causa de que no elaboraran 

una filosofía sistenática de la iglesia y de su relaci6n con el Estado. 

San l\rrbrosio, pese a la oposici6n existente, hace vigorosa defensa de la_ 

autcncnúa de la iglesia (frente al Estado) en rraterias espirituales, afirmando 

que en este terreno la iglesia tiene jurisdioci6n sobre todos los cristianos,_ 

incluido el enperador, ya que l!ste, caro cualquier otro cristiano es hijo de _ 

la iglesia, está dentro de la iglesia, no por erx::ilM de ella. En una carta a _ 

Valentiniano, sostuvo resucltanente que en rrateria de fe sen los cbispos quie

nes deben juzgar a los enperadores cristianos y no l!stos a los c:bispos. Sin -

discutir el deber de obediencia a la autoridad civil, afirn6 que en rrateria de 

noral, era un derecho y un deber de loo sacerdotes reconvenir a los gc:beman-

tcs seculares; canon que adenás de enseñar, puso en pr!ictica cu:mdo se neg6 a_ 

relebrar el sacrarrento de la Eu::arist:l'.a en presencia del eiperador Teodosio -

qua había cal'.do en pecado tras la rratanza de Tusul6nica; en otra =i6n sus

pendiO este sacrarrent:o hasta que el arperador hubo retirado una orden que San_ 

l\rrbrosio c:oosideraba disminuía los privilegios de un cbis¡:o; tanbién se rieg6 a 

cunplillentar la orden del enperador Valentiniano de entregar una iglesia para_ 

que se destinara al culto arriano, .:irgunentando que los palacios perteneclan _ 

al "1\>l'l'ador y las iglesias al sarerdote, Acepta la autoridad del enperaclor s~ 

bre la prcpiedad secular, inclW:das las tierras de la iglesia, pero le niega _ 

todo OOrecho scbre las edificaciones eclesiásticas consagradas directarrente a_ 

un uso espiritual¡ sin enbargo rechaz6 el derecho de resistir por la fwrza la 

ejecucl6n de las Orderes inperiales. Argurenta y apela, pero oo instiga al P".:_ 

blo a la rebeli6n. Para San l'ltbrosio e 1 poder secular está saretido a la ins

trucci6n de la iglesia en materias espirituales y su autoridad, sc:bre algunas_ 

cuestiones eclesiásticas, es limitada, y el deredlo de la iglesia debe sust:en

tan;e por rredios espirituales y no por la resistencia, 

San AgUst:l'.n, el gran caive.rso, disc!pulo de San l\rrbrosio, tran.srniti6 su 

pensamiento a la F.dad Media, su idea esencial gira en torno de la concepción 

de una =nunidad cristiana, junto con una filosofía de la historia que presen

ta a esta repGblica caro la cima del desarrollo espiritual del hoobre. Idea -

que ha daninado el pensamiento catt51ico y protestante, en cuanto a la distin-

ci6n de las potestades espiritual y terrena y qw se encuentra en los cimien-

tos del pensamiento cristiano en rrateria de l!tica y de política. 
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Su c:bra, la Ciudad de Dios, en principio tuvo cam cbjetivo defender al 

cristianisiro de la acusación pagana, que lo responsabilizaba de la decadencia_ 

del poder en Ra1u y patticul.anrente del saque6 sufrido por la ciudad eterna a_ 

maros de Alarico en el año 410. ~plantea con un enfCXiUC eminentenente cris ti~ 

no la antigua idea de que el hcnbre era ciudadano de dos ciudades, la de su ~ 

cimiento y de la Ciudad de Dios. la naturaleza hununa es dual: el hcnbre no s~ 

lammte es cuerpo, sino tant>ién espíritu, y por ello, es ci\rladano de este m"!!. 

do y a la vez de la ciudad celestial; la esencia de la vida del hcnbre es la 

bifurcaci6n de los i:iteroses hUllIDOS: de un lado los intereses mundanos rentr~ 

dos alrededor del cuerpo y del otro los intereses ultraterrenos que pertenecen 

especi f icanEn te a 1 alnu, 

Esta situación es la clave utilizada por San Fqustín po.ra la caiprensi6n_ 

de la historia hum:ma que está y .ostará daninada por la lucha entre lo terreno 

y lo espiritual. la ciu:lad terrena es la quo está fundada en los inpulsos mun

danas, apetitivos y ¡xisesivos de lu naturaleza hurana inferior; la Ciudad doo 

Dios, fundada en la esperanza de la p.:iz celestial y la salvación del espfritu, 

La ciuQ,ad terrena es el reino de satán, su historia se identifica con la dcso-

bediencia de los fulgcles ~ldes y enCillTla en los inperios paganos de Asiria_ 

y Faro; la Ciudad de Dios es el reino de Cristo, encarnada en el pueblo hebreo 

prinero y dcsp~ en la iglesia y el inperio cristiunizado. ~historia es la_ 

descripci6n trágica de la contienda entre esas dos socie:lades y 1u víctoriu f!:_ 
nal COttes[XX1der5. a la Ciudad de Dios, p:n:que solo en ~sta es J.X>Sihle la paz, 

ya que s61o el reino espiritual es peniunente. San ugustín interpreta así la 

caída de FJ::ml: todos los reinos terrestres desaparecerán porque el poder mun~ 

no es nutable e inestable por naturaleza; se basa en aq~llos asp:?ctos de la _ 

naturaleza humana que producen ""oesariimcnte la guerra y la sed de daninaci6n. 

5'><]ún George H. Sabi.ne, San l'qustín, no identifica a la Ciudad de Dios con 

la iglesia caro organ.izaci6n hununa visible y ucnos aún equipara el gcbicrno 

secular a los poderes del 11Ul; pues no era posible que quien se había apoyado_ 

en el pcrler imperial para reprimir la herejía, atacase al gobierno ecuo repre

sentación del reino del tTUl, San llgUstín caro cualquier otro cristiano tenía 

la convicci6n de q~ las potestades q~ son, de Dios, san ordenadas; aurque -

tarrbi&l creía que al ~do sl5lo podía rerodiarse con el errpleo de la fwrza _ 

por les gobienx:is, soluci6n divinam:mte ordenada. R:Jr tanto no consideraba a _ 

las dos ciudades caro visiblcrrente sep.:iradas. la ciudad terrena era el reino 
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fonrativo del pensamiento cristiano que se ocuparon de los prdllenas que req"!:_ 

rlan atenci6n innediata, prWablerente, esta fue la causa de que no elaboraran 

una filosoffo sist:arática de la iglesia y de su relaci6n oon el Estado. 

San 1\nbrosio, pese a la cµ¡sici6n existente, hace vigorosa defensa de la_ 

autonooúa de la iglesia (frente al Estado) en traterias espirituales, afinrando 

que en es te terreno la iglesia tiene j urisdicci6n sobre to:los los cris ti.anos , _ 

incluido el enperador, ya que 1lste, cnro cualquier otro cristiano es hijo de _ 

la iglesia, est:& dentro de la iglesia, no por encima de ella. En una carta a _ 

Valentiniano, sostuvo resooltanente que en materia de fe soo los cbispos quie

nes deben juzgar a los enpcradores cristianos y no 6stos a los cbispos. Sin -

discutir el deber de OOediencia a la autoridad civil, afinr6 que en materia de 

ooral, era un derecho y un deber de los sacerdotes rea:mvenir a los gcbernan-

tes seculares; canon CJU3 adenás ele enseñar, puso en pr~ctica cuando se neg6 a_ 

celebrar el sacrarrento de la Eucaristía en presencia del enperador ~io -

que hab!a ca!do en pecado tras la matanza de Tusal6nica; en otra ocasi6n sus

pendi6 este sacrarrento hasta que el BlpeI"ador hllbo retirado una orden que San_ 

1\nbrosio consideraba disminuía los privilegios de un obispo; tanbién se OOg6 a 

cunplinEntar la orden del enperndor Valentiniano de entregar una iglesia para_ 

que se destinara al culto arriano, argtmentando que los ¡>alacies pertenec!an _ 

al mperador y las iglesias al sacerdote. l\cepta la autoridad del enperador s~ 

bre la propiedad secular, inclu!das las tierras de la iglesia, pero le niega _ 

todo derecho scbre las edificaciones eclesi5sticas consagradas directarrente a_ 

un uso espiritual; sin enbargo rediaz6 el deredlo de resistir por la fuerza la 

ejecuci6n de las 6rderes inperiales. Argutenta y apela, pero no instiga al PU!:. 

blo a la rebeli6n. Para San 1\nbrosio el poder secular est:.§ sooetido a la ins

trucciOO de la iglesia en naterias espirituales y su autoridad, scbre algimas_ 

cuestiones eclcsiSsticas, es limitada, y el derecho de la iglesia debe susten

tarse por rredios espirituales y no por la resistencia. 

San Agustín, el gran ccriverso, discípulo de San 1\nbrosio, transmiti6 su 

pensamiento a la Filad t-Eclia, su idea esencial gira en tomo de la concepci6n 

de una canunidad cristiana, j1.mto con un:i filosof!.:i. de l.i historia que prczcn

ta a esta república COTO la cima del desarrollo espiritual del haibre. Idea -

que ha daninado el pensamiento católico y protestante, en cuanto a la distin-

ci6n de las potestades espiritual y terrena y qm se encuentra en los cimien-

tos del pensamiento cristiano en materia de tltica y de política. 
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del diablo y de todos los harbres nalos y la ciudad celeste, la canuni6n de los 

redimido; en este 11\JJ1do y en el futuro. En toda la vida terrena, las dos socie

dades se encoontran. airalganadas, para separarse hasta el dfo del juicio final. 

Para san Agustín los illperios paganos representaban el reino del ool, aun

que nunca los identific6 exactanente con ellos, asr caro tailpOCO iclentific6 a 

la Ciudad de Dios a:n la organizaci6n eclesiástica. 

El principio de myor influencia que acuñ6 san Agustín, descansa en la re~ 

lidad y fuerza q\E di6 a la conce¡:ci6n de la iglesia caro instituci6n organiza

da. Su resuien de la salvaci6n hunana y de la reallzaci6n de la vida celeste, 

se apc7taba totalnente en la realidad de la iglesia o:m:> uni6n social de todos 

los creyentes, rreiiante la cual puede qierar en la historia huirena la gracia de 

Dics; raz6n por la cual consideraba a la llegada de la iglesia caro cúspide de_ 

la historia que llllrcaba una nueva !!poca en fa lucha entre los pcderes del Men _ 

y los poderes del ml. Desde ese narento la salvaci6n hunana est:A vinculada a 

las intereses de la iglesia, consecuentarente esos intereses son superiores a 

cualesquiera otros. El ~ humno es sin duda una sola familia, pero su des

tino final se alcanza en el cielo, no en la tierra. 

Toda la historia de la humnidad es el rojcstooso desarrollo dal plan de _ 

salvaci6n divina, cuyo narent:o decisivo est:S irorcado por la aparici6n de la - -

iglesia; a partir de este acontecimiento la unidad de la hU!1U!1Ídad encarna la_ 

unidad de la fe cristiana bajo la direcci6n de la iglesia. 

San Agustín sostiene en su teor!a de la relaci6n entre gcbernantes y gc:Xie;;: 

nadoo que el Estado, bajo la nueva ley, tiene que ser cristiano, servir a una _ 

ccmun.idad que es una, p:>r virtud de una canún fe cristiana, servir a una vida _ 

en la que los intereses espirituales están scbre todos los denús y contribuir a 

la salvaci6n de la especie hununa nantaniendo la pureza de la fe. Esta concep

ci6n, sobrevive a la decadencia del inperio. 

El pensamiento del siglo XVII era reticente a la idea de qu<? el l'.staclo pu

diexd apartarse oo todos los probleiros de creencia religiosa. 

Calo ningún inperio pagano es capaz 00 realizar la justicia, san Agust!n -

expresa ele rrunera finre y determinante la necesidad de qoo una verdadera repú

blica sea cristiana. Un Estado justo es aquel en que se enseña la creencia de _ 

la verdadera religi6n (miSll\l que debe ser apoyada por la ley y por la autoridad) 

pero nunca un Esudo quo en su cxinsti tuci6n mism niega a Dios la acloraci6n que 

se le OObe, aim:¡oo pue<la dar a cada uno lo suyo (realizaci6n de la justicia). 
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Tras la llegada del cristianisno, ningún Estado plEde ser justo, si no es 

cristiano, y un gd>iemo sin relaci6n con la iglesia estar!a desprovisto de -

justicia. El carácter cristiano del Estado está emprendido en el principio -

universalnente aceptado de qoo su finalidad es la realü.aci6n de la justicia y 

el derecho. Siguiendo esta línea de pensamiento el Estado tenía que ser tam- -

bi~n una iglesiu, en tanto que la organ.izaci6n social era religiosa, sin inp:>E_ 

tar que aun fuera objeto de discusi6n la formo que debería adoptar la uni6n s~ 

cial. 

El pensamiento polítiro de sam l\nbrosio y San Agustfn, resalta la autono

núa de la iglesia en cuestiones espirituales y la idea del gobierno coopart:ido 

por dos 6rdenes, el real y el clerical. 

Teoría que inplicab.-:i la independencia de la iglés.ia y del gcbiemo secular, 

mientras éste actuase dentro de su prqoia jurisdicci6n: sin que por ello qlJE!d! 

se suprimido el deber de cbedicncia cívica ecuo consecmncia del creciente po-

oor de la iglesia. Tesis que evidencia que los eclesiásticos de esta !!poca no_ 

pretendieron de rranera alguna invaclir las prerrogativas del gd:lierno civil. 

l\ctitud eonfiniuda por el papa, del pontificado nedieval, San Gregario, _ 

quien tras haber al<=<mzaclo un éxito rottmdo en la defensa de Italia rontra los 

laibardos, haber influido decisivanente en favor de la justicia y el buen go

bierno en Europa occidental y el lbrte de Africa, .:icentGnr cnonrcrrentc. el p~ 

tigio de la sede ramno fronte a la debilidad del poder secular, debilidad que 

do hecho le oblig6, practic.:urente, a asumir los poderes de gobernante político: 

en ningún m::uento intent.5 invadir la esfera del gd>ierno civil, por el contra

rio San Gregario es el único· de los papas que habla de la santidad del gobier

no politi.co en un lenguaje qoo sugiere la ex:i.stencia de un deber de d:x?diencia 

pasiva. 

San GrecJorio q'inaba que un gobcmanlc nulvado tenía ciored10 no s61o a la 

cbediencia gen~rica sino a la silcncia.:;a y pasiva. En su obra Regulae Pastora

lis, afirrm que los sCilxlitos ademfu; de la obligación de obedecer, tienen la de 

no juzgar o cri tic.:i.r la vida de EUS gc:Leniant:Ds. "Porqre los actos de las go

bernantes no han de ser heridos con la espada de la lcn<JUa, ni siquiera cuancb 

se juzgue con raz6n que dcl:cn ser reprendidos. Pero si alguna vez, aunque sea_ 

en lo ros mf.nino, la lengua resbala, el corazón tiene que inclinarse, con la _ 

aflicción de la pen.i tcnciu, a fin de que pueda volver sobre sr y, cuando ha -

ofendido a la potestad puesta sobre l!l, tema el juicio de aqool que puso el ~ 
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der sobre ~l. ( ••• l Esta concepci6n de la santidad del gcbierno no dejaba de _ 

ser natural en = i!poca en que la anarquía hab!a llegado a ser un peligro ma

yor que el control de la iglesia por los enperadores. A pesar de qte Gregoric _ 

ejerc1a una autoridad, tanto secular caro eclesiástica, qi.e virtualnente era -

reqia, hay una notable diferencia de tono entre sus cartas a los enperadores y 

las audaces protestas y reprobaciones que surgieron de la plum de San llrrbro

sio ••• " (110). 

San Gregorio, aun:¡oo pro tes ta por los actos no can6nic:os, nunca desdlede

ce, porqoo el enperador tiene poder atln para hacer lo injusto, aunque con ello 

se arriesgu> a la cxndenaci6n eterna. El poder del gobernante, deviene de Dios_ 

y no hay nadie sq>erior al enperador, salvo Dios. En últinu instancia los ac-

tos del gcbernante están entre Dios y su conciencia. 

El pensamiento cristiano de la l;poca patr!stica lleva inpl!cita la organ!_ 

zaci6n y direcci6n duales de la sociedad humna, acorde con las dos clases de_ 

valores que deb!an preservarse. La iglesia custodia los intereses espirituales 

y la salvaci6n eterna, cUOGticncs que integran la chiru:mci6n especial de la _ 

enseñanza dirigida por el clero; el gd:ernante tiene bajo su tutela los inte~ 

ses seculares y el mmtenimiento de la paz, el orden y la justicia, netas qoo _ 

deben ser alcanzadas a través del esfuerzo de los magistrados. En las relacio

nes establecidas entre el clero (poder espiritual)' y la ju:licatura (poder tan

poral) debe p.redaninar un esp!ritu de ayuda mutua. 

Los limites trazados por la coctrina de la ayuda rrutua, entre lo t:enForal 

y divino, no ir.pioon que en caso de C!!Crgcncfa, cualquiera de estos dos 6rde

nes puliera acu:lir en ayuda del que se viera rurenazado, ya fuera por la anar

quía en lo tenporal, ya por la oorrupci6n en lo es;iiritual, sin que esta tras

posici6n leg!tim> de la linea divisoria, en casos extraordinarios, significara 

una violaci6n a la jurisdicci6n, ya que anbas jurisdicciones deb!an permanecer 

invioladas, respetando cada una los derechos orden3dos por Dios para la otra. 

Esta doctrina de las dos espadas o de la>; da; autoridlclc<l, fue ci<pt>'Sta a 

finales del siglo V por la voz autorizada de Gclasio I, oonvirti&dosc en tra

dici6n aceptada durante la primara parte de la !ldad Media. cuando por rivali~ 

des personales, el papa y el enperador convierten la relaci6n entre lo espiri

tual y lo t:enporal, en nateria de controversia, la doctrina "de las dos espa-

das", oc con\'irti6 en punto de apoyo de las posiciones de "1!bos bandos. Es po

sible que la idea de una sociedad sujeta a una doble autoridad, presidida por_ 
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iguales jeran¡uías con distinta jurisclicci6n cad3 una de ellas, sigui6 siendo,_ 

at"'m en este r.aronto del conflictD, el ideal de los harbres de O'~Jiniones rro:lera

das, qoo rechazaban decididanente las exageradas oretcnsiones de arrbas partes. 

Gelasio I, siguien1o el ~nsamiento 00 San Arrbrcx;io, defiende la doctrina_ 

orto::bxa de occidente oontra las herejías que surgían una y otra vez en orien

te caro eco de la gran disputa trinitaria del siglo anterior. 

Gelasio I, no cbstant:e reoonocer que la socicd.:id humna est.:lb.:l gobernada 

por doo autoridades, la espiritual y la tenp:>ral, la pri.Jrera en r.unos de los s~ 

cerdotes y la segunda en r:odcr del gcbicmo secular, por dcrcd1a divino cain n~ 

tural, afirtmba qte el er.perador debía sa.8ter su \":Jluntad al clero en cuestio

nes doctrinales, carrpo en el ~ tenía que oprc.ndcr m'i.s que presumir enseñar. 

De esta. COno:!p::i6n se concltrje que la iglesia, rred.i.:mte sus jcr.:irms y minis- -

tros, tiene jurisd.icci6n sobre las natcrias cclesi5stiras, pLCS de otro rn::xJo no 

p~~ ser wu insti tucifu J.ut6nam e in::le?3ndicntc. 

Por vollll1tad divina los m::iestro.::; y sacerdotes de la rcligi6n cristiana es

tán gobcm;idw por los pontífices y sacerdoles y no por lus leyes civiles ni -

las potestacbs seculares; o::mforne a este principio Gcl.asio I sostiene qte allí 

donde ~tán involucradas tro.tcrias cspiri tmlcs, los cclcsiástico..J que carctic-

ren algún delito, debían ser juzsados por tribunalC!.3 eclesi:tst.icos y no p::ir l.:is 

outoridadcs scculu..rcs. 

la teoríu de le'\ distinción entre lo espir.i.t.Lkll i' lo tc.'"rtx:iru.l es prl ncipio _ 

esencial de la fe cristiana y por ello un..c:i. nornu qw c1e!:e ,1!Üic.J.r y rcs~tar ~ 

do gobierno que siga la le¡ cristiana (San l\gt10tín). 

la conrentraci6n de las <mtoridadcs secu1<1L 'J espiritual en la.e:; misn."'l.S nu

nos es una instituci6n tlpicarxmte ~x1gana, PJGililarcnte 101:3ftLw, antes de la -

llegada de Cristo, ~ro artilugio clcrroniaro, dcspu!Ss de er;c rran:mto. 

Cristo separ<i la:; p:idcrcs terrrora.l y c:J[Jiritwi, J1u tAJt--J.LiC Cl les ht:..bi~!:'? _ 

EX'Seído, sino ¡:or Uotennin<.lciGn de ::;u p.:1:lrc y paro. duninar la urroganci.:i Y ül __ 

orgullo natural de la debilidad hUJ1rma. 

El :xxicr b..."rTYJI",:.il, 11PCf':;i ta tbl poder cspir:ihvll pctr<t alcanzar la vida - -

ctc1n.:i; el p:idcr cs¡_iii:itual utJ.liza lüS Jisp:r.üciom~!5 del ¡xrlcr secular p..1ra ºE. 
dcror el cur:....o Je lec u..::;uJ1tos tenfY)l"i11Ps. !\~ro l.J. rcsponsabil ida<l r1el p:mtifi-

c..i.do es 1:{15 ')r.1rn1c :¡ue ln de] errper;1dcw, ·,,1a que el día del juicio, el rx:mtífjce 

es rospons.:ible dC! Lt:} alnus de to::los 103 cristiono..->, incluídn la del crrperu.rJor_:, 

E.11 ninryún cuso ~ j11_-:;to '=J.LE cUD.lquicra de ]os :...::xleres ejerza la autoridad del _ 
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otro. 

La iglesia tal y caro l;i o:incibieron los Padres era tan universal cono el 

imperio, pues en esta se incltr¡6 a tOOos los hrebres del mundo, quienes forma

ban una sola sociedad bajo dos c¡OOicmos distintos, dotado cada uno de nonras_ 

jurídicas y órganos legislativos y adrninistrutivos ;:in:pios. En esta conceptua

ción la !ealt:,1d y d:>edicncio. de los harbres queda di vi di da entro dos ideales y 

dos gobiernos . 

La Edad ,\ntigua concluye con el üdvrmimiento de una noova Bra que se ini

cia a partir del n<.1cir:ricnto de Jesucd sto y la :;>1"0?<lgaci6n de la dcx:t:rina Cri:!_ 

tia.na. A partir de entonce.s al l.:ido <le la canunidacl política surgC unü camm.i

dad religiosa, encarnurll en la i1lesia poniendo fin al rronisrro de lns organiz~ 
cicmes h\lr.\;1Jla!J de ln ;mtigucd.:id y d.:mCo :x:izo a un d.UJ.lism:> político religioso, 

gcner5ndo...;c el pro:.lle.im <le la de:aarcaci6n de sus ár.bitos de activi<l:id e in- -

fluencia; caro no se lo-;raru uniformidad de criterio al res!_.)Ccto, se descncad~ 

naron las lud1dS y preocupaciones que rcgis tr<1 la sctad Medi.::i; luchas que se -

dieron entre el !,)Ontificado, el inpcrio y loo reyes y loo se.=iores feudales. 

COITO resultado de la confusilSn :oroducida en Euc-opa ;:ior las grandes inva

siones bárbaras, l.J cultura se refugi6 en los rronas~ericx.;, c.lomic .se conserv6 

el pensar.tl.ento de la ilJ1tiguedad, pcnsruniento que aunado a los principios cris

tianos y des;:iul;s del enornc letargo del estudio activo de las ideas políticas, 

prod.ujo un renacimiento filas6fico de gran ir.port.ancia para el desarrollo de 

la ciencia política. 

La lud1a sostenida por los poderes espiritual y tenporal durante el perí~ 

do ccaprendido por los siglos onro a trece, provoro qtE las cuestiones teollSg!,_ 

cas se nezclaran con las políticas para pro¡iorcionar tanto a los partidarios 

del pontificado CCl10 a los del inperio los argi.mmtos que les permitieran de-

fender sus respectivas posiciones. 

L:u; :ros c6lcbrcs de estas controversias políticas nedievales, fueron: la_ 

querella de las investiduras protagonizada por el papa Gregorio VII y el enpe

rador Enrique N, que caro todas las denás disputas entre los ;mpas y los ~ 

radares giro en tomo de los l!mi tes de la jurisdiccilSn de las autoridades se

cular y eclesiástica. Es el punto de partida de estas poll!micas, la teoría ge

lasiana de las dos espadas, que resumía la enseñanza de los Padres de la Igle

sia, la distinci6n entre lo espiritual y lo ten{X>ral, entre los intereses del_ 

al.na y del cucq:o, era parte esencial de la doctrina cristiana. 
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Era c:n.ini6n absolutarrente aceptada en el siglo :a que la sociedad hunarn1 _ 

estaba gob<?rnada por <loo ~utorida&>..s: la espiritual (sacerdocio) por derecho 

divino, y la tcrrporal (gcbernantes seculares) por derecho divino l' natural. -

Cooforr.e a las tesis político-cristianas, un ~oobre no puede ostentar al misr.o 

ti""1'0 el sacerdocio y el ir.perio: dos autoridades distintas entre sí. 

J\lltoridaaes 'JU? no podfon ejercer arbitrariarrente el poder pott¡00 estaban 

sujetas a la ley y representaban un factor necesario para el gcl:lierno divino _ 

de la naturaleza "/ del hamre, por tanto no podía existir ningún conflicto en

tre ellas, no obstante que el orgullo pecaminoso o la sed de poder, pudiera ~ 

pujar al factor h\lllUllo de cualquiera de las dos a sobrep'1S<ir los l.ímites jurf

dicarrcnte establecidos. !':n tanto qoo ~ de un plan di vinairente unificado 

cada lnlü de 6st.l5, s~ iJobtan, apoyo y ªi'Uda mutuas. 

Estcs o:rireptcs no considcruron la cyistcncin de una Iglesia y un E.st..1do, 

en la form:i y t:émi.na:; por nosotros oonccbidos, no cY.ist!un dos i.nstituciones 

distintas que constituyesen por un lado la Iglesia y ;xir el otro el l::stado, ya 

que t:OOos los honbros estaban considerados en aJTb'1s. Atento a las enser.unzas _ 

de San hjustín en la Ciudad de :>ios, solarrr:mte e:dstía una socicdnd cristiana_ 

y en ella estaba considera.do el mundo entero; so::ieda.d qi.:c bajo la 6git'..a de -

Di05 tenía doo camws, dos principios de autoridad: el papa (gobiemo espiri

tUJl) y el cnp:!rador (gobierno tcnporal): y dos je!·.:ux¡ufos de uugistrildos, pe

ro no existían doo cuerpos o sociedades; <"...'Onsccuentencntc cualquier desucuerdo 

entre estas dos jcrarqu!as oovenfa en un conflicto de ca:p:!tencias y el probl'=. 

m."l se constreñía al establecimiento de las facultades legíti.rro.s de .:cela jerar

qufa, dentro de los límites expresos o inplícitos de su cargo. 1\1 inicio del _ 

problcm-i OJ 1..."15 investiduras la a:mLro·.:c~ia entre Iglesia y :!'.5tado, giraba en 

tomo de las cuestiones anotld.::ts, pero a nudida que ['356 el ticnpo y de manera 

paulatina se ft>'ron dejando de lodo los conceptos originales, rrotivo del con-

flict:o, y se fooron precisando con royor claridad los aspectos jurídicos del _ 

problcITU. Cad.:i p.:irte, ostentando una autoridad original (que deviene de Dios)_ 

prub:mclía est:.u: octuando dentro de los Uraites de su autoridad. 

LJ. SL'l"'!"aci6n da estas dos autorick,dcs, nunca se habfo planteado en la -

?ráctica y cuando surge la disput..oi., cada una, recurro a hechos hist6ricos para 

justificar su posici6n: los que ptX?den ser interprctaclos cono control de una _ 

p:>test:ad scbrc la otra. 

La ck!bilida.d del Tnperio rc:m._mo, propici6 rxue Gregario :ugno, ejerciera 
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un gran poder t.enr,oral; las ad1onicioncs de la clerccla a los reyes p:>r su rola 

oonducta, significan la aplic:ici6n prfictica de l.:is doctrinas 1\l1brosiUI1<15; las _ 

leyes eran pz:-or.ulg.:iQis, previa sanci6n Lle la3 chispos y la influcncL1 de los -

eclesiás t:ia:x3 en la. clccci6n y destil""lJciún. de los gobcnmntc.s era in.'TCnsa, es _ 

así o:uo Pi~ino el nrcvc, hijo de Ci.rlos n::i.rtcl y Pudre de Carla Ma.gno, con el_ 

asent.i.mic:ito [Xlp:ll, suprimi.6 en el reino :runro lo. din.:u;t.fo. Merovingin "Lu. (afll2 
sa <Xlrmación 00 Carla MiJ·)TIO en el año 800 pedía intcrpret-.arse con facilid.:ld ~ 

rro una L1"~1Slaci6n cl'ü iuv2rio a los reyes [rL.lnC03 p:ir intcnn..:d.i.o ele W1U autori

d.Jd Ue qrn: ~st....:ili.1 iff'vL•..;Ucb lo. iglC!iin, ror nn.:üogra con 1:1 institución de la -

uonarquíu juU'fa p.:ir S3.muul .. r·k'°LS aún, se corwidcr,:ll)(,-i universal.nentc qu~ la admi

nistruci6n ibl jurill\Cnto de la coronnci6n tcníu significado religioso, y caro _ 

todos lec juraiTf'Jlto.:;, p:xll'.a c"lcr dontro del ¡::o:Jer disciplinario de 1J. iglesia _ 

en trotcd.<.l!:i cb 1,w1ul. ~in ci.rh1nJ0, ron conjunto, hilSt.a la 6poca en -:JU~ cst.:1116 

la o:mt.i.:0·1.:t~rsiJ cn_t.re létr. juriscliccirn1cs cclc.sitist:ica e irrporial en el siglo XI, 

el oontrol Uel cnrx.~r.:i.dor sobre el p."lp .. ,do íu2 nfu ostensible y efectivo qu~ el _ 

ejercido por el pn.pa sobre el L!l1t.02rdJ.:.Jr. !.-:.;te h:ihía :~iclo p::>r lo qcner3] cierto_ 

en la 6p0Cd rrntm<J., y quienquiera que J.c.:i lils instruccionC'.s de C1rla1u~1no a los 

fu.ri.cionuri ex_~ que envüil>a ..i li1:.> provinc:i ,15 de s11 irrp::irio para re~1liz<.lr LJs in~ 

tic:.Jucion0.s, no ¡x:xká tener. duda de que n1LfJl 0Jri:,1idcraba ceno sUlxlitm t...,nto a_ 

lru laic..'l:is caro a k_-,;,; cl6rigoo, ni de que a.su:ní..:i plcn.:i rc5fYJnsabilic1.i.d ¡x:ir el 

gobierno de la iqlcsia." (ll 1), 

Zl envilecimiento Llcl fX1IJ.-1do, ca11sa de:! la~3 nl2<licbs de ru[ot11k.t adcpt:acbs -

[X)r .lo3 cmpcradnm.s Je Oth6n I a I~nrique l!l y PXl:.cnclic1-c:; h'15t:..."\ la f~cparaci6n 

del papado de Greyorio VI y el infUJTC Benedicto D{. P.oalur_ntc [ucron los f.!!npcr~ 

dores quienes influyeron cl~cisivuncntc [l<lG1 uc.:ibar los escándalos 1rotiv.-idos por 

el cst.iltlo r.b 003.:lS ¡ncvalccicnte, en c:l (jUC lri clccci6n del pap.:i, clcvino Bn ju

guete de la palític.:i de los pc:¡uc~m patd.cios de la ciudad de Ram: !Widcnta-

nentc qLC k rrotiv.:ici6n de lu ín?erenci.:i inQCrial en cuestiones nct:arrente cclc

siSstims, era política; intervención, que no obstunlu, ~ÚljTd.[ic.JI un .. J n..TT-en~1z;¡_ 

potencial para la uutuncxiÚü U.e L:i iylcs.L1 en ClJl'.?stioncs espiritualf'..s, desde el_ 

pW1to de vist.i;"l de la. clcrccl.:i era nús saludable que las intrigas locales ra1U

m1.s. 

Una m..1yor tara. de conciencia de la iglesia y el deseo de los sacerdotes por 

C'OnVCrti.rle en un !..:0..1c.r espiritual .:i.utóncrro acorde con la validez de sus aspir~ 

clones, son la causa de la q\.1'.:!rella de las invcs tidun1s. 
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la tradici6n Agustiniana, colo.:ó p:ir vez prilrcra la ~testad tcrrf.Oral al 

servicio O? la verdad divina. C.0no:.?~i6n de la '-lUC se dedv;:i el idrol c'k! go

bierno cuyo cbjctivo de realizaci6n de justicia se logra en el Uc::.:cr de tr.ib~ 

tar a Dic:s la cbcdiencia uclJida y no Cin.iC<JJrcntc en dar a cada hoobre su dere

cho. 

Ll n1.zOO de ser de la tesis de Gelasio I, se deriva de la esencia e im
?Jrt:rulci.a que el cristianisrro atribuía a los fina; cspiritua.lcs, loo que po-

dían ser alcanzudos Gnic..mcnte a trav(\s de ilid10 insti L-uci6n, de aJú qm es 

Uigica su ccnclusi6n ele gtc la res¡X>nsahilid.•d del sacerdote era mis pesada 

que la 001 rey, porqUJ se dirigía hacia la salvuci6n eterna y por este rrotivo 

la pollt.i.c.• eclesiástica no po:i!a ni de!lfo estar subordinada a la co1·te i.ntJc
rial oo Constant.inoplu. 

Los canbios gt:e se pro:lujeron en el seno misrn::i de la iq lesia (siglos IX_ 

y X} aurrentaron la pcx;ibilidad de hacer efcctiv<lS las pretensiones 00:1 ideal_ 

ele estado cristiano en donde la iglcsL:i (ucse ele !1ed"lo y de derecho la (ucr7.a 

dirigente •. 

El pri.ner canbio se refiere a las falsas dccrctulcs o se\rloisidorianas 

(siglo IX) y el segunoo ccn las re(ornus clunioccrocs (si9lo X). 

Los cbjetivos de las falsas decreta les: fortalecer la posici6n de los -

obispes, ilism.i.nuyendo la autoridad ele los arzobispos, posibles agentes de la_ 

autoridad secular y L> paralela eJ<altaei6n da la autoridad papal. Protegerles 

rontra la dcposici6n y la confiscaci6n de propiedades hcd1as por qobcrnantcs _ 

seculares, nedi.:inte el derecho de ar.elaci6n ante Raru; ap:?:laci6n que suspcn

d!a la de;?QSici6n y la ronfiscaei6n en tanto estuviera pendiente de resolu- -

ci6n. Consolid.:ir el control del clero de s~ t1i6.:csi::; y ~l(?1mrlf.'.s de toda ~ 

gilancia irurodiat:a, salvo la da sus propios sínodos, nedianre la dcfinitivi

dad ro las resoluciones pronunciodas ;;>or la corte papal en toda clase de """!!. 
tos eclesi5stiCCG. En estos escritos espurios se contenpla la tendencia exis

tente en el siglo IX de centralizar la iglesia del territorio franco en torno 

a la sede papal, instituir .J.l OOisFO en unidad de gobierno eclesiástico, a -

íortalerer su rcspons.'.l!Jilidad directa unte el p..'lpa y a reducir al arzobispo a 

la o::nclici6n de intenrediario entre el pa;:ia y el gcbie1-no (tipo de gobierno _ 

que prevnlcre en 11 iglesi.:i rarona}. Estos docurrentos calificados de autf.nti

coo en el siglo XI, const.ituycn la fuente de la que errcrgen los argurrentos -

CJl.X? se opondrán nl control secular de la iglesia en favor de la autoridad so-
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l:erD.nu. ~l pa?J en el gd:>iemo eclcsi~stico. L1 cont.l"OVCrsL1 entre lclS r20testa

cbs espiritual y tenp::>ral se da Cllillldo el papa se convierte ~~ hcd10 en Li CTl~ 

za de la iglesia y no siente de:_:cndcr del err-:erador prlra el bu:.>n qobien10 de -

aqoolla. 

Sl set]UndO SUCX!SO qoo incrc:rrent:6 el deseo de u.utoncm!a de la iglesia, ftx:!

roo las roforr.us que produjo el desarrollo de la oonryregaci6:i. de nonil.9tcrios,s~ 

uelida al abad Cluny (fundado en el año 910). i':st,.1 hcrnundacl sozaba de indepen

dencia absoluta en la administraci6n de sur; asLmtos y en lu ~lccci6n de nus je

fes; el abad de la princra oongregaci6n scqilla teniendo el control de los nue-

vos nonast.crios o bien de loo qoo a ellos se fuc:;ionab.:tn. Consccucntem:mte los 

rronusterios chmio:mscs forr.uban un.:i org.J.niz.:ici6n centralizuda sujct..1 ul control 

de un solo jefe, situaci6n guc les cnlocaba en la r:osici6n de prop.:lgadorcs de 

la iOOa de refonna en la iglesia. W inperiosa necesidad de refornu, entre et.rus 

causas, era notivada p::>r la. venta de cargos eclc~iástiros y la conccsi6n de - -

asrensoo en la jerarquía caro rcconp:msu de !3ervicioo p:>U ticos, co11.Sccucmlclte:i_ 

te, la espiritualización o purifica.ci6n de la iglesia, reclrun:IDa la elcvaci6n 

pcrnunente del papado, apart.'ínclolo tbl envilecimiento en qu: habfa ca!clo y la -

existencia cE un control aut6nc:uo de la jcrarqu!n eclesiástica, ejercido ?Or el 

papa. 

L"l involucraci6n del clero en asuntos del gobierno secular, constituye una 

seria rurcmza para el oficio espiritual, por consiguiente el r.ovimiento de re-

forma debta encauzarse a la inplant,.,ci6n de un nétodo ordenado de elccci6n pa

pal en el colegio cardenalicio (Sínodo Lateranense de 1059). La refonra en sí _ 

misna ya planteaba la posibilidad de un conflicto entro el papa y el er;peraclor, 

b:rla vez que la iglesia se convirtiera en una canun.idad autl5ncuu c.n la Cllill la _ 

polí tic.a y la acl!ninistraci6n eclesiásticas estarían en nunos de eclesiásticos. 

La autooanía de la iglesia, dJjctivo de la rcfornu, es rcalrrcnt:e tma res-

puc:;t.:l ill .Jblr;O hond.'.l.~ntn ~nr,:\.i?:ovirl yri. 'J1.'IP- rm1d10 ant~ del si')lO De loo eclc-

siástico; eran ya granoos terratenientes y por tanto los micnbros del alto cle

ro, ¡::or virtud e\:! su riqu:?za y cb su pcisici6n, tenían surro interes en todas y _ 

cada una cb las cuestiones de l.u. polÍtica scculilr; verdaderos r.o.gnates cuyo po

cle:r o influencia, no p:xlía desestimar ningún rronarca. Adcrrús de sus posiciones_ 

territoriales, la su¡:erioriclad de su cducaci6n (en la nuyo,rl'.a de los casos) hi

zo de este gru¡x:> el ros apto ;iara ;irqiorcionar al nonarca los funcionarios s~ 

riorcs de su reino. Es posi!Jle qoo la iglesia, desde la caída de Rara, se oons-
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tihl"JCra en el princip.._-11 dcI.---ósito de los nntJgi..105 ideales de lu. antorict:icl públ~ 

ca y orden civil; caro pro:x1blc:rcntc cierto es tar.bién que los clérigos fuesen_ 

los ekircntos n{tS cup..."lcita<loo para dcsun:ollar una ?Olít.ica regia ql.X:! .:icordc -

oon la épxu. saU.sfoclcru 1;·L'..; nc~iclltlcs de control del nonarc.:i en cualquier 

c3r ado :JUC (\ese. 

En el si<_1lo XI la clerecía cstaha pro[Lmcllllf.'ntc inmiscuida en la ¡.olítica _ 

secular, bien fucrn p.1r intereses inlwrcnt.c.J al prü!">io fcud."llisno o !Jicn p:Jr r~ 

zoocs de [XJlític:i. r1uo ti·nsccn--lían a 6stc. ''En las ?Crsvnu.s del alto clero se ~ 

C01trnbu.n y se s11~11x:infon las OFJunizJ.cioncs t1e la iglesia y el E.s.t.:i.do. Tan -

cierto er.i esto que resulta.bu iHi;-:..-,.,;iblc a to<l.:18 luoos la scp::iraci6n radical de_ 

las <los jerani11íLLS a lxmc tlcl o.banclona por :_:iurte del clero de las funciones po

lítiOl!i" u 12}. 

L1 quc~rcl1a de las investiduras principia en 1073 con el nrribo al trono 

j?apal da Cr·cgorío VfI; en ;,us ínic.ioo se rcfiri6 .:i ln investidura <le los obis

lfl.3 por los laiCCG, es clcci r, ,:i la intervención de los gcibernCJ.ntes seculares en 

la elección del alLo clero. Sn 1075, el pnpu prddbi.6 la investi<lur.:i por los -

laico::;. En 1076 Enri-:1uc• 1V, Lnt:.cntó clcponcr .:il pci~x1 Grcgorio VII, en respuesta_ 

el papa exccm . .llg6 nl c1;tx~rud0r y rel.1.Jvó .-i sus vac;a llos Ucl jllr.-immto de fideli

dad. En 1080 el cnp:-rucbr l1:.tL:l Je :..n:bsti.l:uir n r.rü<Jorio VII por un antipapa., y 

en contraofc-_nsiv;;i, Grcgorio VII upoyu bs pretensiones de POOolfo de Sui.lbiu a 

la o:irona de Enrique lV. 'I'ru.s la muerte de la; protagonisLJ.s lb este conflicto, 

se ~st.:lca la tentativa ele 50 luci6n 1 lcvllrll al efecto tX)r Enrir_¡UJ V y Pascual 

II, scbrc la hase de ulXJ.n<lono p:Jr riortc cb los eclcsiás tlCQ:; de toc1:ls lus funci~ 

ncs polí.tic.:l!J o regalía; arreglo que no tli6 resultado. El concorñuto de \'~rns -

(1122), pone fin a la prrncru etupd Je e:..:.;t.:i q:...-crcll11; rnn:irrmi.so p:>r el cml el_ 

Cll\.:crador .:i.l:xU1donó el c!crccho t~cnico de invcstiduril mn el anillo y el báculo 

(RÍ.robola3 de l.:1 nutoric11d espiritual}, pero retuvo el derodl.O de transmitir las_ 

l"CCJillÍa ;· el voto en J,-1 elección de los cbispos. ~spués de l 122 y has ta fines _ 

del si!]lo XII, el conflicto continuó de 1mncrn. intcrnú.tente, siguiendo lineas s!_ 

mi lares. 

Par.:i. Grc')orio VIT, el p.:i;:.:i, era la Cilbcza soberana de to:ln ln iglesia, :.6lo 

el p:xlía in-. .. 'C5tir y dr..!fOner obis[XG; su legaUo debía tener preferencia sobre to

doo loo Ucrr.'.i.s clign.:i.tarios de lo iglesia; los cond.lios generales soLncnt.e p::id!m 

5Cr convoc:idos por 61 i' 
0

lm.i.ca1,cnte el [)(19ª pcr.:lia poner en práctica los decretos_ 

[X.l!.XÜCS no p:xlí.an ill1U1.i.rse po!:" nndie -¡ un .:\Sunto que llcg.:ise a la cot·te pontifi-
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cia no po:iía ser juzgado po~ ninguna otra autoridad. 

la J;coda que del go.'oi.crno ele la iglesia sust:nnta este papa, cm rronátqui_ 

ca, en el sentido de la tradicit5n i.rrpcrial rattma, el papa era absoluto y s~ 

ticlo s6lo a Dios y a la IJ:!'j divina. Est:.' t:L'Orfo ele la suprenucía elel papado, _ 

tenni.n6 por ser acc2tada dcsp~ del siglo XI, pues durante esa centuria, la 

supreoocfo del papado no fue ad'lli.tida universalm:mte y en ocasiones provoc6 -

oonflictc:G entre el papa Gregario VII y sus d:>ispos. La iglesia en su rccons

trucci6n ~xilJ'.tica, es el ?rir.er poclcr que acilica la cooccpci6n ele la autoridad 

pública frnnte a las influencias descentralizadoras del feudalisrro. 

Gregario VII tras prdllbir la clccci6n de la alta clerecía por los laicos_ 

(investidura de loo chispos) excnrulg6 al cnpcrador para hacer Cll!Plir su de

creto, pero ;ciadi6 a la exronuni6n la ronclusi6n de que un rey exc:anulgado y _ 

¡x>r este hed10 fuera del cuer;_:x:> de los cristianoo (iglesia cristiana), no :?C

ella conservar loo servicios y la ficblidad ele sw sGbditos, sosteniendo que la 

iglesia ccr.o tribunal de conciencias era caipetcnt.e para declarar la nulidad 

de un rral jurarrento, sin qte por esto sic;nific.ise que pudiera alejar a los fi~ 

les de sus jur=tos a voluntad. la postura de Gregorio VII se apoyaba en el_ 

derecho y el deber de la potestad espiritual para inp:>ner una disciplina noral 

sd:Jro los nrl.crn!,)ros de una ccxm.midad cristiana. Al igual qoo san 1\rrbrooio, soo

tczúa. que el rronarc:i es cristirulo y que p::>r tanto, ·en ct.e.stiones norales y e;:;

piritualcs tiene que estar subordinado a la iglesia. En este ~cntido la ex~ 

ni& se cquip.:i.ra ul dcrec!io de deponer {justificadarrcnte) y u c.üsp:~.nsnr a loo 

súbditos el jur=to de fidelidad "InplJ'.citam:mtc esto significaba la desapa

rici6n de b autoridad coordinada del gdJcrmmtc secular, no en el sentido ele_ 

que la iglasia !i.ubiese de tom:ir a su cargo las funciones del gobierno secular, 

sino en de qoo el papa se convlrtiera en tribunal de filt.irra instancia de CUJ"O _ 

juicio habrfo de dcpcneler la legitimidad cli>l gobernante." (113). 

Es clif!cil ~:.i1-cci.s.:ir !1..:i=.t.:¡ que ¿•.mto GIT>')f'lrio VTI tenía un concepto claro 

de las consecuencios c¡ue producirili la ¡:olJ'.tica por H adoptada y los arguncn

tos utilizados para refenderla; es muy probable que pensara 'JU" todo el probl~ 

11\J. gira!xl en toMo a la ¿retcnsi6n de la iglesia ;.ior ejercer una disciplina ~ 

ral, ajena a la sllpreoocl'.a jurídica. Afirnaba que s6lo pretendía defender a la 

iglesia clcntro rel sistenu ele autoridad dual establecido por la tecda gelasia-

na. 

Esta controversia con franca inclinación a un desenfreno de lenguaje, p~ 
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voc6 que en OC<lSioncs su pq .. üci6n fuc~ru e.xpuC!:ita con cxtraonlin~1ria violnnciJ., 

ejt'rrplo cb ello es el fanoso pasaje cb su c:irta \1 Hernnnn d~ r-~tz en lOBl en 

donde se refiere al qdJicmo ?QLítico caro si fuese literalr.cnt.c "bandidaje il_ 

gran escala11 11 ¿Qui6n ignora -dice Gre<:1orio VII- que l.JS r2yc.s y du:¡U?S tuvJc-

rcn su origen en quienes ignorüncb cJ Dios e inci todos ?Or el ~Jríncipe de este_ 

rrundo,o scJ. el diablo, hun trutado, inducidos r:::cr su ciega unbic.i6n e inl:.oler~ 

ble presunción, r_b daainar ü SUS i!JlDlCS, es rlecir, les ha1bn?.s, por ncclio rle_ 

la sober.bL:i, fo r.:ipifu, lu t.ruici6n, el uscsinuto y c<1!3Í Lt:o-Ja;.; las especies de 

crúrcncs?." (114) ~ 

Pasaje que en ~;u 11urento generó gr.:1.ndcs n.>.senUmicnto '/ c1tic [0St0.riorm:~n

tc se utiliz6 caro prueba de lü ai-roJ.:inciu clerical. Sin l'i1h::inJ0, otroJ ¡xl!>U-

jcs c.b este ponttfi~ cbmuestru.n c.L.u·.:in:mtc fjl!C no era !;U int(~nción ,1tac¿¡,r ul_ 

¡:o..br leiplral, en Cll..:lnto tul, sino que protcn<ltu. ejercer ~dJn~ el C11pcrüdor 

el mis110 dercd10 disciplinario que tcnfu, en cuanlo t~irn, sobre todo cristiano. 

Afinru cL:irill\C.ntc qtc lu disciplina ca1pr-cndc el d~·rccho de la i!JlCsÍil u ~:;er 

árbitro de 1J noral (curCQCa) y que '-'~stc dcrr~d10 no puede scr.-Ie urrclA1rado por 

un 1J0bem.Jlltc rec.:ilcilr..:u1tc. 

Gregario VlI Cxpr.t.:!s6, cliufan.1.u1cnt.c., en un a...1nci .lio ccl0bru.do en Rom:i. <.;.11 

~l año 1080, su [X?nsumiento rcs:;iccto d:!l r~1pel 1111"! dcbííl dc.scn¡~Oar el cJcr:o 

en la direcci6n de loo asuntos europeos. 

"Q; pido poos, santJ'.sinos padres y prínd t.::cs, c1uc olH.lJÍs de t,.11 irodo c1ue _ 

to-Jo r.undo carpi:cnda y se~ que si pcx.ll!is atar y d-:!~;,1tar en el ciclo, pcxt:Si:o; 

cn lu tic.rru quit.ur y cono....'"'Cler a c:ualquicru por sus rr6ritos, i1t'{X?rio.J 1 rciJr:.s.!.. 

duc.1doo, pdnci?ados, nurcas, oond.:i.rJu3 y las :xJ<...;csümcs de todos los horri.JlT'..S._ 

Que Jo::; reyes y to:Ios los ::>r.Ínci~)(>r;, ·~.-.,~1Jl:~:: :;;-.Lie:.;.,J.~11, ~Ju~::>, cuánto sois y_ 

eu:'into p::deis y tarLUldescl::ie<leccr en lo nús r.ínirro los r.tm(htn-> de v~:::;tr..t -

iqlcsios." (115). 

Grcgorio Vll, pusupone la SU:X'rioridad del poder cs¿i r.i tual sO:)rc el tem

poral, UIX.l'z'~tdo en el a.rgt.11;ento que cbriva de lu ~n-cmisa si a Pedro le fue oto.E_ 

g.:-icb r.odcr :>ara at..-ir y desJ.t:ur en el cielo; no t.cn·lr..'Í nuyor poder p-:tra .1t;ir y_ 

LbJc1tar en el ticrrn?. Premisa cx-::nt:.a de debate, po:n1uc en t6rminos generales, 

n.J..d.i.C ~;e habríu (.i:_:J".<L\Gto a ella n<?'J.'"uidol.:i. L..1 :m:.:icriorL~d de l.:.is cuestione::; e~ 

tJlritualcs supue;,;t:.:i por Gtl.:<]Odo VlI, no de;rostrabo :Xlr s! solu. que el r.x::>der _ 

secubr dcrivüSc Je Ju iglc~.i.:i., fÜn crrixlrgo, cabe la f'OS.ibilidaU de interpro-

t.:ir -:'le esta r.cnera Ll tcoríu de l.1S dos c>'5l:it.ld.as, su._fJer.:tndo el csi:>!ri tu .Jrirni--
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genio de esta tesis, tal y caro lo hicieron los pensadores cclesi5sticos de los 

siglos XII a XIV; :oroboblenente, influidos por la temlenciu del papadc a adop

tar una relación ele su;.>re:racl'.a. Tras la resurrocci6n del pensamiento !\ristotél!:_ 

oo qm consideraba o:no ley general, natural, que lo inferior existe ?Jr lo su

¡:crior y que cstli gcl:>crn1do por ello; la i.nport:.oncia del poder espiritual temía 

que constituir por sl'. sola un argmento en fovor ele la subordinaci6n de la aute_ 

ridad tenp::>ral, en tanto que inferior. 

Posi.blerrcnte lbnorio de AuJsburgo, fue, quien p:ir pr.i.rrera vez sostuvo en 

su d:>ra St.trma Gloria {a;o 1U3}, que la autoridad t.r_¡¡poral, deriva, de la espi

ritual. Posición que justifica interprob.l.P.do lu historia hebrea, en el sentido_ 

de qoo en el pueblo judl'.o no existió un poder regio hasta la coronación de Saúl, 

quien foo previarrcnte un:Jido por Sar.lue.l, qoo era sacerdote, yu que los judíos 

habfan cst.:iclo siCI:{Jro g00ernadoo por sacerdotes desde ~lois~. De minera similar 

sesteo.fo que el poder sarerdotal ele la iglesia ha!:>ía sido instituido por Jcsu-

cristo, y qm no ha!Jta existido un rronarca cristiano hasta la convcrsi6n de - -

Coostantino; consecuentarente fue la iglesia la que instaurli la monar:¡ufa cris

tiana para prot1'gerL1 de sus enemigos. Paralelarrente a esta trorfa se produjo 

la tesis de la donacl6n ele O'.lnstantino, caro dejo de todo poder polltico en el 

;iapa. 1.'or tanto a partir ele Constantino, la autoridad de los errpcradcres era -

oonsecuencia cb una doroci6n :.:iontificia. Junto con esta afirnaci6n, sostuvo que 

les enpcraclores debían ser elegidos por los p.:ipas, con el eonsentirniento de los 

pr!ncir:es. Principios radicales, conservadorarrente aplicados, pues llonorio con

cluía que en rraterias cstrict:arrente seculares, los reyes debían ser hon.radc:s y_ 

atln cbedec.i.dc:s por los sacerdotes. El amlisis jurídico de Bonorio no es t:á e""!! 

to de inrertidll!lbre, su ar:¡urento basado en la donaci6n de Constantino, es al~ 

rrcnte riesgu;o Y'-' que si la autoridad del ¡m~ era delegada, lógico es tanbi!!n _ 

qoo e 1 er.perador pudiera recuperar para sí lo qoo había concedido. F.s rmr:t posi

ble qtX! Bonorio haya creído que Constantino ún.icamonte reconoció un cleredlo in

h1?ronte a la iglesia en un Fst.ado cristiano. 

Loo OOfensores del iri"p3rio, definen csencialrrente el statu quo, conforrre _ 

al cu.11 la dcsignaci6n de obis:.:os y las elecciones p:mtificias !iabían estado s~ 

netidüs en qran parte a la influencia irrperial. Frente a la novedosa tesis ele _ 

inde?'llclencia eclcsilistica, a.,"1elaban a la teoría gcncralrrente aceptada ele las _ 

dos esferas inde:_:>enclientes de nutori::lad; consec!X!.ntcnente el puntD rredular de _ 

la posici6n in-pe ria l era la LX><: trina de que todo ¡:odcr deviene <le Dios, tanto 
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el del c::r~r::id.or ~o r-1 OPl ~i.:m. Esta es lu tc>-Sis esencial qoo sosttr:o el -

propio Enriqm IV en lJ carta que dirigió a Gregorio VII en imrzo de 1076; eo

rro el ¡:o:ler iq:crial, viene clircct:.:i.ucntc de Dios y no a trnWs da lil i.glcsia, 

el nonarc:i es rcspo11.501hle de su ejercicio, únicancnte ante Dios y p::>r ello so

lo Dios r;<>iía juzgarle 1 [X)r tnnto, solar.ente: ~la ser d0p~sto por hcrcjí.:i. 

El ftmcbr.cnto de la te.sis ~ En.rL1ue N, se halla contenido en la "Tradi

ci6n de los Santos P.:i.drcs '' <:.."(mcret.::u.cntc en lil.S VÜJOrc:Gas nfinracioncs de Gre

gario !·L1'j110, relativas al t1r:bcr de cbcdicnci.:i p:i.siva. L1 ide..1 dn l.J. inposibil!_ 

dad 03 .:inular la ü.utoridJ.rJ n~LJ., nW1C.1 ftl'.? dcsedrnda y ron.sti tuy6 rx.irtc furn.1.__: 

rrent:.ci.l de 1<1. ¡:x>sici6n L~ quienes dcficnc1::.-n al C!;',pcrador. F.sta [X)Sturil se ene~ 

clrü. acbcuada.'1Cnte en b tesü; ]C1J.~ima t1c que las dos cspa.das no pueden estar 

en la misll\J. mJ.no. lo 'lllC Dirc h:i dl.do, no.die sino Dios puede qni.ta.rlo; los re

yes no e:4t:"l11 sujeta.:; a lzu-; leyes y juicios de nailic, sino de Diosª Argu:rcntos _ 

.·~6lidcr3 q1~ inVC'rtían b i.n:;ici6n, cbj.indo Li ca.rg'1 de L::i pr1X'lx1 a los dcfcns~ 

res del ::xi-rtido refonnistE1 ;:nntíficio. Enrique lV, reproc...'lubt:l .:i Gre11orio VII 

su preten:,i6n de arro-:1arsc 10'3 ¡xx:lcres csr-iiritml y tE'l:poral y qtr- p:ir tunto _ 

h.:ilií:i r:n:1s:ii rarlo ro;itTzi c1 on'\l:n divin:ua .. :ntc fijado <le L:l socicd"Jd hum:ma: el_ 

pretender confundir lo es:)iri ttUl y lo Lc:TpOrul, era tunto caro <mfr1uilar la 

finaliilid r:risr:\."'l de la sc;>araci6n dC' L"'l.<;; potc>stades, princip.:il defensa de Grcg~ 

ria VII. 1 .... 1 tc'-ÜS de Znriquc IV de L:l s~·mticbd de L:t. uut..oric1J.d secular, prcpoE_ 

cicnah-1 la l'.'l:spucsta tco16.:;ica adccm.cb en los ca:;CY-> en los ri.uc pudiera .J.r-

guirse 1.m.:i indebida arrbici6n r.leric~1l. f<'.<~ por ello qoc el poder político, en_ 

su jurimlicci6n pLopi.1 1 :;xxlío tcn.er lr:i pretensión de ser t:na rona.rq\Úa libre _ 

(Jacoto !) • l.LJ cbfcn::;a tcol&Jlca c1cl Pn~r.1cbr fue el urgurcnto tipo qoo con-

virti6 el ticrcdio divino del rey en un argum::mto utili7.ado en LcYJas lns ci~ 

tuncias pol'1Lica..c; que :_:iudi0ran ser intcrprubdus caio u.ncnaz.:i de interferencia 

cclesi:istic-1. Im argtmlJ.ntos jurídicos, eL.1bor.:i.dos en defensa t.lel cn~rador, 

ofrecen gr.:mcbs p:lSiJ1ilicbdes de cbsarrollo ló:Jico y a la larga son los juris

t:is quienes .;;e convicrtx?n en los OOfcnsores uás capaces y cfiroccs cbl pcxJcr _ 

secular: este de!:it.::¡1vol·,;l;;Jc;-,to ¡· <::Jt'.J_f'J1dt)n de las corrientes juristas alcan-

z:m la cirnt1 Pn la ront.rovtJrsüt sostenida ?Jl" lbnifacio VIII y Felipe el !IcnTI

so.de !'rClllci;:i. 

Pedro Cra.sso, pretende solucionar el conflicto surr1ido entre Enriqoo 1V y 

Gregorio VII, insistiendo en la inviolabilicbd del derecho de suc.eü6n heroii

t.:·Jria; buses jurídicas, conteniGas en su a1Ju1 Dcfensio f:cnrici "'N regis, sos~ 
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nicndo que ni el pa!,x1 ni los sú!xli tos rebeldes tienen el derecho de int.crvcnir 

en el reino de Enrique tv, misno que le roo hcrcfudo por su padre y a 6tc por 

su abuelo, tcor!a que se u?Ofa en lü autorid.J.d del derecho raro.no, en la de la 

ley divina y en el ius gentium. 

L.i. rontroversia sttr'jida entre J\nselr.Ü y Rnrique I con rotivo de las in~ 

tiduras, ftx:> hubilm:mte tracoda por York Trilcts y sus argurrcntos fu.ron publi

cados en los folletos escritos hacia el afio 1100. Este trata.dista afima que 

la autorid1c1 del rey C!i de tipo superior u. la de un obispo, qtX? el rey clcbc ~ 

gir a los cbis[XXi y que es o:upetcntc para convocar a un ooncilio eclesiástico 

y ::-ircsidirlo, negundo ül rnisrro tienp::> t.000 dcrcd10 al rronarca para investir a_ 

los chispos de autoridad espiritual. El ataqoo fonrulado por este autor en CC!'_ 

tra de la pmtendida autoridad suprera de Gregario VII, resulta de gran irrpor

tancia, pues se trata U:; un exarren cr!tico de la naturaleza de la autoridad --

del papa. 

La defensa que hizo Tracts en fa'AOr del depuesto Arzobispo de Rutin (antes 

del año 1100) se apoya en la negaci6n tajante del derecho del papa a discipli

nar a los ot:roo chispos, <1finrondo que en nuterias espirituales todos los obi~ 

pos sen igu<1les, que todos gozan oo 1<1 mistm autorid<!d derivada de Dios y que_ 

por tanto únicanente Dios plX!de juzgarlos. 

Considerub<! = una usurpaci6n el poder que ostentaba el obispo de Ram_ 

y lo e><plicaba <1duciendo que se trataba de un accidente hist6rioo derivado del 

hecho de 1ue !1ana habr<i sido la capital del Inperio. 

York Tracts afinmba que la iglesia debfo ser a.'oeoocida, nús no lbna "s6-
lo "los elegidos y los !üjos de Dios pueden ser denominados ccn raz6n iglesia 

de Dics" (116). 

los razonar.tientos ~arrollados ¡x::ir York en sus folletos, parecen ser el_ 

priroor paso de la tcnchncia a interpretar la autoridad cspiri tual no caro po

der, 5ino ccr.o derecho n. cmc.'1n..r './ prcdic.:ir. "Ll controvcr::iia .:i(m en el .;;iglo _ 

XI, tendía a foocntar la cdtica de los funclarrentos de la autoridad secuL-u. 

El pro!:lleira está clarar.ente inpU:cito en el intento de Gregario VII de deponer 

al emperador. Corro esto era contrario a la pretensi6n de un derecho iilviolable 

sostenida por los defensores del enperador, cli6 por resultado que los partida

rics del pont.l'.fire sosttwieran el argurrento de qu. la autoridad del enperador _ 

es condicional y en consecmncia las dJ.ligaciones de sus sGbditos no llegan a_ 

ser absolutas.L:i naturaleza ccndicional o oontractual de la chligaci6n poU:tica 

no 36~0 i"• inpJídt<I on la práctica del feudalisrro, sino que la sugería tilm--
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bi~ la antigua tradici6n transmitida r:or loo Padres de la Iglesia y, en cs1:c .. 

cial el principio de <¡uc el derecho y el gcbierno deben co~tribuir a la justi

cia ... " {117). 

En el siqlo XI Ma.negold de lautcnb.-1ch sostuvo que la resJst:cncia al rey, 

se justifica cu..._mdo ~ste se convierte en tirano, lo misr.o hace, Juan de Salis

bury, quien clcsa.rrolla la tcorfo del tiranicidio (Libro VIII ool Policraticus). 

Manegold, se ap::7ja en el princi~Jio ele 1.,,.-1 resistencia al tir.:i.no p.._lr.J. justificar 

la cb::osici6n cbl tmnarc.:i, cuando 6stc dcstntyc i.1'_iUClloo bienes, r_:Jara la eon-

scrvaci6n 00 lo.; cunlcs estaba inst:itui.cb su uugistratura. 

la tcorfa del p.:icto formul.:ld.1 lX>r M.:1ncgolc1, sostiene que nadie p11edc ha-

~n:;c cr.¡::cracbr o rf'!'¡ pnr sí mLsr;0¡ 'm p1.10bl0 se nupxl.ita a lll1 honbrc par.J. que 

gQ')icrne y rija p:>r razón del justo irrpcrio, í.bndo a cada quit..•n lo su¡0, para. 

!1.u~r justicia a todos. Si ese harhrc infrinc.JC el contrato (t:'l1Ctlm1) nt:'Lli<inte 

el cual fue esco:JÜlo, ty?rtumm<lo y eonftuvl]cndo <YJuo!ll ... 1.s c::CX-><.l!l que era r:;u - -

001igaci6n corregir, la consid~raci6n Ur~ la justzi r.1z6n, releva nl pueblo de_ 

su sujeci6n¡ en esp:?cial CtLmdo han sido ellos, el nry o el no11ueca, q1.iiPnC:> 

han roto la fe rccrpro:;c"l ql..C les unín con el ptrblo. 

la íidcliU.:itl que el pueblo d:>J:c ~1 ~~u rJ~nvmlc se m11lific!>til en el com-

praniso de a¡x1Jarle en Sll..S c;nprcs,)!; leg~tim:1s y es de irmedi.üto anulu.da cuando 

se tratil de un tirano. 

tlanegold, concibe el poder del papa. para clc:x:mcr a un rey caro el derod10 

00 un tribllllal ele eo:-tcicncia a resolver sciJre L:i reu.lidad de tn1 hed10 const!.ml

do. La acci6n intentada por Gregario VII es defendida ::)(Jt" este autor, quien Ge 

apoya en qua el p:>ntílio.:! l1uLía "~1,;ul.:do ~(b1J .. cmrPntP ln '!lln en sí no crn v.Sli_ 

ch". Esta teoría ó:? lu relnC'i6n contructui11 entre el re-¡ y su µucblo 1.~n nuili 

ne cantra._'XX'le can la concepción de que el oficio regio sea de or.iCJ2n divino. 

la teoría del pacto que hace depender del !.Jue!:llo el !XX]er del rey, fue i!:_ 

terprot:ada en el sentido cb la incbpcm1encia del poc.br sccuL-:ir rcs:_::ecto de la_ 

iglcsi.:i; posición ex>incidcntc con la tesis constitucional de <l~rud10 romJ.no, y 

con la interprctaci6n ~ separación que de la teoría dü las c1os C.<:>!Jnd.:l.s hacen_ 

loo p.:irtidarios <El rey. Esta eontrovers:i.él ;rotiva que se unalico con nnyor pc9_ 

fundid.ad en nntco::dentc de la Ccp:sici6n de la dinastía rrerovingi.:1 y la c'Oron~ 

ciC.n de Pi!,Jino; 1x·credente en el qoo up::iyados los seguidores ;lcl p.1;,xi, afl11ran 

el peder de ~te ?J-r.:i dc?Jner a los reyes; ~r el contLurio quienes a~a la _ 

¡:osici6n del rei-¡, sostienen ·:Jl.>3 la deposici6n y L:.1 elccci6n (le un nuevo rronar-
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ca, se hicieran "por carú.n sufragio de los pr!.nci:-JCs 11 'i el l"t:?-"' se o::inc1·cu5 

únicar.cnte a dar su a::>rcbaci6n. 

Este ejer.plo fue da sunu iiiportanciu para la clahoraci6n de la tesis que 

smten!a y defendía la incbr:=endcncia irrferial, al tic1:po que Lifi rm."'\ba la ili.~ 

si& ele loo prí.ncifCS caro autoric1Jd constitucional suficientes p...i.ra deponer_ 

o coronar a un ronarca. 

lil querella de las invcstidurns, e<1usa, de l.u. controversia desarrol.lt1da_ 

en loo siglos XI y XII, :.:n.lSo de rruniflcsto la ine!.;tabilidnd y vaguedad 00 L.1s 

relaciones entre los ;:xx:lcrc!:> t.cn{:or.:il y cspiritlla.l, en los t6nninos propucs-

t:as po" la tesis gulusi=. 

En tantD que los partidarioo del [Xintificado sisnifi.can la ~;lJ?Criorüh<l_ 

noral ful ¡:x:xl~r espiritu.:i.l, loo defensores del cr:pcr.u.dor :;ulff~1:,•.m la indcrcn

dencia 00 los dos ¡.xx:brcs, a la vez que prucis.:m ~1UC a.Thos !H.cJVicncn de Dios. 

En el siglo X.111, uno W los m:Í:-. brill.:mtc.s de 11 hist·orio F.11ropca por 

la actividad ncad6mim OC!sar.roll.:i<la ¡-:or 1~ uni.ve1·si.d.1{1.t.'S, parLiculanrcntc -

las re P.:ixrs y Ox.Cord y lns Órdcne~; IX'IlCliC.U1tP.5 di: la iglesia (Daninicos y -

Franciscanos); pJ.r.:i.lcL:mcnl.c al cb~~arrollo df! L1:;; uniVL!l""'lli~,__1 .... :... .;e C!.~:ll\ y <lz_ 
senvuclvcn Lis grandes escucl.:is ju.rí'clic.:1!J en Li.!; qw: ::;e n::>CUJX!r.Ó 11n W•,Dci- -

r.ú.cnto CY.acto del dcredlO ra.nno. l..I 'Jri1n 1r01yorÍil de los ¡::en:::;.J.dOrCS clcl Si'.)10 

XIII, P3rtcneci6 a 1.:i..s ón:icncs r:cndicantcs, t.:i.1 \,:J el CJ.SO L1.i:? 1\ll~rto M.w3no y 

Santo Tooús de k.¡ulno (Dcminicos) y Dtms Seo lo '/ Ro;Jr!r Baron (Frunciscanos) • 

La m.icvu ilustL·ución, fue (unci:lcb lX)r Lis uni'.'Crsü1J.d0:.; y las 6rdencs -

rrendicüiltcs. la rccupcraci6n de l.:is ohrJ.S de 1\rist6tclC!:; y los concnta.rioo, 

que de estas hicicr.m los sabia:; 5.ruOOs y juclío.::, inicialm:ntc, dan c.'Ontenl<lo 

a ln nueva ilustr.:ici6n (::;iglo XIII). 

Es de sunu itrfOrt.ancia p.:ira el :X)nsrunicnto poHtir::o, Ja. t:.racJucci6n dirc~ 

ta 001 texto gric:Jo de la obra "lu ::olrtie.J" 1]c ltrist6teles, hed1u por Gui-

llcrno de .'toorbckc h~1cia el uño 12GO; tr<nlucción -iuc fornnba parte del csfOO!_ 

za fa•:nt""1""'cirl0 ~i· S.'.lnto 'Ib;(w du i\.1uino par" liYJrar un.:1 not.icia fidcdi(3n.:1 <le_ 

la filosoH.u uri:;tot.6licu. El ¡;:cn:..>ru.U.e:nto ari.stot6liro, o¡X>rt6 a l.u Edad Me

diu el c...-ono";.)tO Je qt:c L:i raz6n es L1 lL:ivc que U ene -1uc abrir 1..J. pucrt:.J clcl 

conocL:ú.cnto Uel 1:-1un Jo natur;il. L:l t:tknic...i. <le c:-'-xx; i.::.i6n de loo tcin:.1.S de ci~ 

c;ia p:>lítica, se r.cjor6 considerublcncnl.D ti:.:i.s el conocimiento <li~l contenido_ 

Uo fo. nbra uri.stotí'lica "Políti:::a", sin cmb...1rr30 la ildo;?Cí6n de los argt.nn:mtos 

(iXJlÍLicos) .:irL~t.oU!liccs, no inpHc6 neoc~:udUiiL!nlc lll1U v;iri.:ició:i. en las r.on 
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viccioncs polltiC<l.S funda.rcntc."'llcs, ni en L1 natur.:ilcz.:i de los problc.'1\..lS ¡:olít!_ 

CXJS de 1u. épxa. C""tl~ scñ.J.l.:i.r que duruntc el si']lO XIII la nl.ónci6n del nuevo_ 

(X)nocimicnto se cn[cxXl dircct..w.cntc sobre L:i tcolog1'.'.u y la nctafísic.:i y no a _ 

la teoría [Xllítica; "-':> durante el siglo XV cuando se elaboran ron m."lyor frc- -

cuencia algunoo trat.odoo politicoo. 

Jmn re Salisbury, coru:;t.atu ron su obru Policraticus que la variaci6n de 

!ns l.írr-'15 principales de l'1 filoso[fo política inpcrilnte en el siglo XII no 

sufrieron variaciones súbitas. 

L1 idea esenciill del pensamiento político de este autor segufo siendo lil _ 

ele un puililo regido por una autorifucl pCibli= que actúa para el bien general y 

está noralrrcntc justific:i.da por el hed10 fu ser legítim."'l; considera a la ley 

o:rro un lazo amifX'tentc que existe entre el gd:Jcrmmtc y loo gabcrn<J.dcs y por 

ende obligatoria para dl y para los gdJernadoG; tilo es así que un verd1dero -

rey y un tirano se distinguen entre sí porque el pd.1rero cbcdero a li1 ley y g"
bicrna al pueblo de acuerdo a sus dictados; y por virtud de li1 ley hace bueno_ 

el título a ocupar el poosto nús inportilnte y principal de li1 direcci6n en los 

aslUltru de la cattmidad; en tanto que el tirana gcbierna a su Iiru'f ~rsonal ar
bitrio. 

Fl1 el pensmniento fu este autor, al ic;ual que en el de Santo '1'aTús de - -

l'quino, la universalidad cb la ley era una =nrepci6n fund:mcntal. 

La teoría del tiranicidio, clcsarrolh'da por este autor (libro VIII del ~ 

licraticus), no significa una baja conccptuaci6n de la autoridad política, por 

el oontrario, si consideranos qU3 el nul de lil tiranía es mayor cuando tr6s au

gusta es la verdad>ra r.onarqul'.a. La esencia ele la rronarqtúa es el cargo y no 

1:i i;cr::on:.i: ccr...sccucntcrrcntc el derecho del individuo u. ocuparla no es .:JJsolu

to; de ahí qoo la clcp:>sici6n sea justifimda cu.mela el rey destruye en lugar 

de preservar los bienes, para la conservaci6n de los cuales fle instaurada su_ 

magistratura. 

las i<Eas ele Jllill1 de Salisbury relilti vas a li1 concepci.Sn de li1 ley y su 

universalidad, ftV?ron carpartJ.dus !_X)r S.:i.nto Tar6s de !quino quien elabor6 sus_ 

teorías adaptando los témi.nos técnicos ele /\ris t6t:clcs . 

Originalmmte lu iglesia prohibi6 las ci:>ras de Arist6teles, ~r el sello 

de infidelidad que llcvab.JJl inpreso, !?LCS es tas habían llegado p::ir vez princra, 

a Euro;oa a travds ele las d:iras eruditas de árabes y judros. L1 univcrsüL1d de_ 

París prctt.ibió su uso en el a.~ 1210, rcro esta pr.dti..bici6n no prcxlujo ~. re-
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sult.J.dcc csp.:::!r:i1os, C?ttJ1tb la i0lesL:i por t:econst.J.1.l.ir, en lugnr de prchibir, 

las cbras aristot6lic...J.S, mi..snus que llegan a convertirse en piedr.:i. angular de_ 

]a filozoffa cat6liro. La cristianizoci6n de Ari5t6tcles fue realizada, princ:!:_ 

!JDlrrentc por Alberto M .. _tgno y 'It.cli.s de Pquino; en contraposici6n a est..1 corril?~ 

te surge desde el siglo XIII la tmclici6n overrofota y uún 1cntro de los lími

tes del csrol;:u;tis1ro orlodm:o Duns Scoto y Guillcrrro de Occmn (Fr.mciscanos) -

i:xmen en tela. de LlurJa L;i. srntf'.sis de fe y raz5n intcntadn ;:ior Santo 'Il-rn~s U.e 

Pquino; divcrgencins de ;.:cru;amicnto qu~ oparec....--cn en L teoría p:üítica y en la 

fib..;ofín general. 

Para Santo Ta;·~ís la :::ocicdad es al igual que Li nuturillcza, lll1 sistcnu Ue 

Cinc::; y prop6si l.JXi cm L'l cu;:ll lo inferior sirve u lo superior y lo sup:rior di:_ 

rige y rjUÍn a lo i.nf...:riur. 11 :·ii•1uicnclo a 1\ri:-;tótcles, Sunto T.:m'b Ocscribía. l::i_ 

sociedad caro un canbio mutuo de ~crvic.ioc. cn01minado ."'l 1.u vida buena, u la -

que contribcycn mud1us aport.:i.ci.onr.8 -el c..i.m_~'-ij no y 1?1 artesano proporcionando 

b.ierns nntcriales, 01 '.!éH)·~n1ot:e o.in la!:; orndones y Lis prácticas: religiosas y 

cacb clase rcaliz.:mdo el u-Xx1jo que les Ps ?rcpio-. El bien cafilm exige qoo 

tttl sbte;;y1 tf"'n~p \Ini1 part-n di rir¡r.ntc, del misTio m:::xlo que el oill\i. rige nl cueE_ 

iXJ o Cllil]quicr naturah.~za st11~rior a 1.:.i inferior. Santo 'lbm'.is carpu.ra ln fun~ 

ci6n y gobierno de los I-::.;t.:idos, la pl.:tnmci.6n de L:is ciud.:i.dcs, L"'l o::mstrucci6n 

de castillos, el establecimiento <le ncrc.:icbs y el farcnto de la. cducac.i6n u la 

providcnciu con 1uc Dios crcu y gobierna el mundo ... De ill'lÍ que el gci:Jicrno sea 

wia llU(Jistralura o un fidcjcanir;o de torb la comunid:id, axin su súlxlito mís i~ 

fino, el gobcrn.:intc cstil justific.1do en tcxb lo que hace solu.ncntc p:>rquc con

lriJJU'1'C ..il bien crn1ún 11 (118). 

!.is acciones <lcl gol:ürn.:mtc cstiln justificacl:is p::>rquc contribuyen al bien 

canún; su r_xx1cr es un sctvicio debido a la cam.inicfad que encabeza, porque de-

viene cb Dios paril la feliz ordcnaci6n <le 1.1 vida htnrona. le está permitido t9_ 

r.ur L"l pro:_:Jiedad de su5 súbditos il tra~s de los inpucstos sic;:prc y cuando no 

exceda lo nco::?sario: ror t:mto la finulicbd nnrr:ü del gc:bierno es prinorrliu l. 

El gc:üemc.1.nt..c t.!SW t.lJll<jd<lu ,¡ ill.riJlr 1.1..:i JCCiOi',.C':i de to-'Joc !:US ::úhait.m ~1r-> l'·\_2. 

n0rn ~11 ~!1.Je los ho:rhrcs p\10Ctm vivir feliz y virtUOGarrente, r:or ser 6stc 

el fin últir.o de L'1 vid1 del honbre en socio.du.d, con el ~rop6sito de alc.:mzar_ 

el !:Jicn que <:!st:S por encima de lu sociedad tcrrcnu, la vit.la celestial. Por - -

ello Sunto Tcm1s cons.ic"bra qoo el :'in últino del hanbre solo.ncntc ¡xxlrá 103rnE_ 

se a trov6s de una vi:i._1 polltic1 ordcroda. Es función del gdx>rnunte sccu]ar _ 
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oonstnli.r los cimientos (~ l~ felicidad hur.una, r:l:mtcnicndo 1.::t paz y el or<lf>.n; 

ronscrvar esta felicidad, vigilun<lo que todos loo servicios de la administr.:i- -

ci6n p(Ll:ilica, jurisdicci6n y .-.bfcnsu !3C lle·ro:n a calx:> .:i<lccm:i(1-urcnte, y rrcjorar

la cnrrigicndo Q?Ortunruronte '/ Ce ~mera adccua.d:i cu..11.:.¡uicr abuso que ocurra, 

quitando los c:bstáculoo q\X! inpidan la realización L1c una vid."J. buena. 

Para que un gobierno :;KJl!t.ico cu:¡pl..1 oon su :inalidad m::m'.11, es ncccsurio _ 

q1.J2 su autorid.:td es~ limit.:idu. y que el ejercicio de ést.il se realice de .:icuerdo 

oon la. ID¡. L:i resistencia al tirano, es un acto público de, todo un puP.blo y la 

ley tiene L:l cno:mienda ~ asegurar que la resistencia sea nenes nociva para el 

bien genercü que el m .. i.1 o abuso que se rrotcndc cUJ1ti.n.:ir. L:t resistencia injus

tificada, se traduce en sedici6n y [X>r ende en pec:tdo 1rort..1l; el con~pto de ~ 

r.:m!.:i preVLJlccicntc en el ra1s antiguo pcnsa'ilicnto de la Fdml t1edia, era roinci

cbntc con el aristot6lioo poosto que los dos eran versiones (distintas) del ~ 

rrccimic.,to griego por b fuerza ilerJÍtina y rurb:s provenían del principio de -

qtr! el p::x:br se justifica, OniCTmCnte en L:i. r.cdidJ. en q~ sirve ,:ü bien canún. 

A Santo 'l\Jm'ls le interesa el probl= de la tiranía, solarrentc por las li

mitaciones m:ir.:iles qee se irrponcn al gol:cmantc, m'is no los aspcct.oo jurídicos_ 

o o::mstitucionalcs del 1ilir.o; trata de fMJ)Cra ~a~rficial )as fOmklS de gOOier

no y su &!fcnsa de la r:onarqu!n, a L:i qu:? considera la nejor fornu de gd:>icrno, 

se ajusta. a los lineamientos aca~cos scñalado:o> IXJr ArisLótclcs en su obra --

111...J. Políticaº; sosteniendo al respecto que el :;x:x1cr del nnnarca debe ser limi~ 

do; es dable suponer que llegara a pensar qoo el nonarca carpartiesc el poder _ 

cai les nugnatcs del reino, que son sus naturales consejeros y electores. 

Para acabar con la tiran!a, pro.oonc dos rencdios: Cuando el ¡:ioi!cr del go-

bernante d:!rivu Oúl pueblo, ~!:ile fJUL4.b, lc...;ít.i.n--..:un.::nlc intNncr .:il gcl::crrontc el_ 

CllllPlimiento de las condiciones conforrrc a las cual.P..s el plll±.>lo ha concedido a~ 

toridad¡ cuando el gcbernantc tiene un su::erior politico, la rcparacitin de los_ 

ngravios se l<X]ra upclamb a ese superior. 

L:l clasificaci6n qoo Santo Tatús haro de la ley en cuatro categorías dis-

tint.-"lS sen rc.."llncnte cuatro fornns de razón qtx? se nunificst.an en cuatro disti!!_ 

tos niveles de la roalidJ.d OOsmica, categorías a las que dcncxnin6: Icy eterna; 

ley naturul; l.ey divina y ley humma. 

"Ll prirrcra de ellas-la ley ~tema-es !,)racticJ.:;entc idéntica a la raz6n ~ 

Dios. =:s el plan eterno de l.:i divina subidurÍn con arreglo al clul está ordena

da t.od.:i la creaci6n. Esta ley est.'i en sí por encina de la noturalcza. física del 
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hrnibre y rx>r ent~ro foora del alcance de la a:T.lprensi6n hur.\"lna,aun:¡ue no es ?'.Jr 

este rrotivo cxtr:i.ñ.:i. o contraria a la razón hum::ma. Rn la ncdida en qtn lo pean!_ 

te su naturale::-:i finita, el hoobre participa renlmmtc en la sobidurfa y la bo~ 

dad de Dios; listas se reflejan en 61, aurquc su naturaleza s6lo reprcx:luce una _ 

im>gcn cbf0t1mda cb la pcrfecci6n divina ..• Tanto la ley eterna caro la natural_ 

y l.:! divina cstablcren nornus de o::rnducta que, a~ aplicables a veces a los_ 

seres hurrunos, no son exclusivarrentc aplicables u ellos ni derivadas específi~ 

nen.te de lu. naturaleza hmmna. A la ley destinada escncialm:mtc a los sct"C!i hu

m:mos la tbnaniri6 5.:mto 'ltm'is ley hum.mu, 'IUC subdividía en ius gent:ium y ius _ 

civil.e." (119). 

La ley hLmUna rct]Ula las vidas de una. sola especie de criaturas y por tan

Lo se aplica <le m111cra es~cial a las propiccbdcs clist.intiva.s de cs.:i CSp::!ciC; _ 

aplicancb .:i la especio h\.Ifillila los principios superiores de orcJcn que prevalecen 

en todo el universo; lada ley fija una nonm a:mfome a 1;1 cua.1 se ve OOligado _ 

a actuar o dejar de .:ictua.r un ser de alguna cluse, por lo que se refiere al h~ 

!:>re, que se distingue de loo demSs ;.eres por su racionalidad, esta pauta. la fi

ja la raz6n; rucion..iUdu.d que i11plica s~i.:lbilicbd, por ende la ley cstablcoo _ 

nonms en beneficio cb lu gcnc>.ralid,a y no en provecho de un solo inrlividto o 

cb una cbtenniru:ida clase de indiviuoos, de ahí que 1..1 ley cstl! soportada por -

una autoridad general y no por una voluntad individual. L:i ley es prcducto de -

todo el pueblo, que actúa para el bien de todos sus tnicnbroo, ya sea a través _ 

cb la legislaci6n o la costunbro, o bien nediante la sanci6n in{'.lCSta por una _ 

;;ersoru:i pública que actOa por dclegaci6n para el bien y cuidaoo de la canunidad: 

Para Santo IJt:t;ús, la prcnulg<Ici6n de la ley hi..mana, es ro::iuisit.o vital de su v!_ 
gcncia y describe n lf.l ley caro 11 unn ordcnaci6n de la raz6n para el bien canún, 

hed1a por quienes tienen i1 su cargo el cuidado de la canunidad y prcmulgada 'so

lenncncnte". Para Santo Tarás, la reglarrentaci6n de la conducta htttrana y las ""'

didas ~rcitivas para harer cCcctiV-d esa roglanentaci6n, encuentran plena jus

tificaci6n en la n.:ituraleza hununa. ::.1 peder Onicarrentc da fuerza. a lo que en 

sí misrro es justo. 

La ky liu:1\dtkt, c1::i:lvuJ.1 de 1:l le-_¡ n.:itur.:il, tic,,c que ::cr rr.S.:: ~finicb y -

efectiva para satisfacer las cxigcnci.:ts rlc fo vida hl.líl'ilJU o 1'15 espcci.:iles cir

cunstancius de la vida hu:rona. Por cjerrplo, el n.sesinato es contrario a la nat~ 

raleza yn que es inca.patible con la :;xiz y el orden, pero la ley natural no lo_ 

define caro nlgo distinto de otras fonros de hanicidio, ni lo sanciona con una_ 
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pena cs¡:ecífica; este acti? viola un principio gencrnl de conducta social y por 

ello tiene que ser ir.p:?dido o CTlStigado y el n-cjor nodo de int.iedirlo o Ci15ti-

garlo, es en parte cuestión de ¡:olítica y ?tJCde variar con el ticrtQO, el luqar 

y las circunstancias. 

Para 5.:lnto Tt::xn':"is el gol.:errunte está obliry.J.do de rrancru precis;;i por 1.-1 ra

z6n y la justicia, al igu:ü que sus súbditos y su ¡=lcr sobro el clcrcdio posi

tivo, es producto de la n~sidad cb r.untcncrlo a.carde con lu ley nutural. I..:i_ 

pramtlgaci6n de la. lcy es lUl reajuste a los t.iei~pos y a lus circunstanciüS m_'Í.s 

que un acto de voluntad¡ l<J.S disp:mso.s o 72nbn'""5 son un m:_"'canisrro para enfn"'!!!_ 

tar loo casos en quJ la intc1::::1retaci.6n literal de la lL!y hlc1un,1 110 !Jer.l.:i cx1ui

tativa, :_;(!ro el peder c.l21 gobernante es tal, en la m:<l.ich de ser el custodio 

del bien ca:ún. 1\sí ;;:>ara Sanlo •n..m:l!:> el ~...v-1...:r Ju un hi..-i1l..n...:: :-,.._,!;11:! vLro l1c;1brc, 

no puccb privar al segundo de su libcrt.J.d norul. Nin-¡lu1 ho1.brc e.stfi obligado a 

la obJdicnciil a.'>)soluta y uún el nliiu de un c~cL.tvo c.·; libre. tlita C!:i l<J justi

ficación cb L:i resi!;~ncia a la tiranfél., de .:üú 41..)2 Lll rcsi!;Lonei.a no es sol~ 

r,cnte un Cerccho sino un deber. 

3s :xisiblc que .J. trav6s del u.rístotclisuo de ~i.:i.nto 'li:im"Í!~, pvcl.1tiü'i encon-

trar unnexplicu.ci6n SC'ltisfactoriu. del tXJr l!'~ C~;tc 1X'n~;L1dor •lr.11Jpt,1 lU1U. r:osi--

ci6n m::rl?ru.cb frC>nte ul conflicto suscit:.ndo catre los :-meres c.s::ii rihul y 5C

cuL.·ir. s.mto Tar{is consiclcraba qU0 LJ. iglcsL:i p.:x.lía 1~Jítimim::nle dc:xmer a. un 

gol.:crnantc y dcstX'nsilr u sus s(OOitcs ele L1. t:ideolicbd al mi~r.o, u.icmpru y cw~ 

do concurrieran detc1minackis circun.'.3t.uncL1s '.1uc val ir lar un dic!m <tcci6n, y .:i.si

misrro, ubiCJdo en l.:i. tr.:i.dici6n gclasi.:i.na, estaba plcnnncntc convencido de que_ 

el scJ.ccrdocio, en tanto '100 autoridad, era s\~rior ol inpeüo. 

L..1. i:¡lesi.:1, cnc.:irnaci6n de la wtlrbd hununn, no constituye en sí 1;1i:-;1w1 -·· 

l.D1a disminuci6n o ncnoscubo del rx:x.ler LlCCular, re!:>p..!ctu de lo:.; asunlw ~ccula

res; ni tnrrp:xx:> conft.Ei6n alCJUOu en la distinción t1e ;u:bcJ.S u.utorid.J.clcs. No - -

tlfeCW al i.:Cnsamicnto de Sunto Tal\'"..1.Z e>l urü;totclisrro uvcrrorst.:i o n21tu.ra.]Jst-_¡¡, 

que cst.:Jblcce uncJ. t._-ijante scparaci6n entre razón y n:?velaci6n, u.sí cornJ tanpo

co le ufcctó lu t..enJ..mcL1 <.:<U1ü!LisL1 lk. Lransfornar 1J. prct:onUcr.:mcia cspiri- -

tual cb la igle~L:i en :.Jn:X!r.UncacL:i jurídica. 

lc.I 5QCjec1."ld cristiün.1. t.""Oncd.>idtl C'n lu [QlT\:"l en r!W halJÍa sic.10 tr.-:msfcridJ. 

:x>r la tr.:idici6n cri:.;ti;_mu. u l.i Zd:id ··lcilia, cr.:i p.:ira el h¡uinill:l'.mse, eterna. _ 

Pod'la h.:U::cr polt''h:Uca~; ~x:ro las di[crencias no ~xxlían gencr<tr currbios substan-

cialcs en L.1 sociedad. "Su fi losofíu trat6 de encontrar lL!s r.:izoncs de CS<l con 
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ccpción, t:al o::m:i se creía que era; de construir un esquerm racionnl de Dios, la 

naturaleza y el hoilire, dentro del cual encontrasen su lugar debido la socied.J.d _ 

y la autoridad ci•:il. Zn este sentido, la filosofía de Santo Torüs expresa en la 

forna. r.ús nudura las o:inviccionl".!5, tanto norales, ca:n religios.:i.s, en que se ÍlJ!! 
daba la cultura modicwl" Cl20l. 

Al lacb de la filosofía tanista, ¡xxlerros colocar la teoría de la r.onarqufo_ 

universal, expucst..J. por el poeta Dante 1\lighieri, tesis que opUf'..sta nl control 

dcl pilpa, constituye una cbfensa ~ la indcpcndcnda inperial v p:>r tanto anta-

g6nica a la posici6n ado;>tafu por Santo Tom5s y ,Juan de &1Lisbury; no obstante _ 

las di\.-crgencias 00 los puntos cb vista sostenido:::::; p;Jr esto5 pcroadorcs existe 

una coincicbncia esencial en lo que se refiere a los principios generales yu. q1.~ 

estos autores conrobían u t;un:~.:>a ca:10 una socicd:id cri5tiu.1.:i rcgid.l por dos aut2_ 

riela~ OCsignodus por r.undato divino: el sa.cerdotium y el bperiun. Potestades_ 

de las que e3l1i..n investidas las doo grandes instituciones rredievalcs la iglesia_ 

y el in~rio. Im prchlenus pol!:ticoo y sociales son tratadoo ¡:or c.stos autores, 

&sel? el ?unt~ Je vista de la trad.ici6n 6tic.a y religicsa, anterior a la F.dad ¡,~ 

dia. !):? estos autores Dante es el nús sujeto a la tr.:i.dici6n, p:>rqlE; el ~rio 

por 61 cbfin.ido solamonte cx.i.sti6 en eJ. reino de la irragimci6n. 

Sl clcsticrro sufrido por Dante caro consecu;ncia de los conflictos ex.iste11-

t:cs entre las facciones r:ol!tic:LS de su ticnp::>,le hilcc cona.iliir ccxio única espe

ranza para aliviar su personal situaci6n, que lu paz se lo9re a tra~s de ln un!_ 
c1.1d del i.."l"perio, bajo la regencia crutl.ccr.prcnsiva del cnpcrador. Su oposicH5n al 

papado era producto de su scntimi~::nto patriótico y su ªEX1iº al inpcrio es nús -

que nada Li. icbalizaci6n de la paz univers.:il. L:l r:clítim pontificü1 Cffil el ori

gen de Lls diferencias suscitadas entre el p:rler tenp::iral y el esqucr.u C3piri- -

tual, y, en las qLE Francia sierrpre v.ccliab.J. i::or invit.ici6n cb cu.:ilquier.:i de l.:is_ 

facciores. 

Ll finalidad del traL:ldo de Dante, al i<Jllill, 'JtY' los de:r.'is defensores del _ 

i.nperio, era rrootrar que la p:>testad irrperial cJcrivaba direct.ammtc de Dios y -

por tanto era autónana Ue la iylesia. Pcro:-1:>:0 .:ib::;olut.:urcntc el pxl~r espiritual 

del pontífice, ¡_x?ro sostiene con :x:.sc en la teoría gclasiana que los poderes te

rreno y espiritU.J.l P.stán unido:=> solmrcnte en Dios y por ello el errp3rador no ti~ 

ne superior hur.uno. Dante argurenta ap:r¡udo en el Derecho For;'\:."UlO cm dcfema de .

su tesis, que al p:y-Jer rredieval sin interrupci6n de continuidad con el inperio _ 

ranano, hered6 la autoridad universal que !1abía correspondido legítimarrente a é~ 

te. llrgurrentaci6n eminente:cante teoll5gica presentada por Dante dentro del esque-
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na tb princi:iioo <lc!ri.vudos del !_:Cru:;ilmicnto aristot61ico. 

D<inl:e define a ln non3.rtjlÚü caro el gobierno de todo el conjunto de sc.t:cs 

tenr-or.alcs, y ci.!ando trata en el priner Wno de su obra el probleiro de la ne

o:?."iid1d cb la. irnn.::itquí.:i p.:iru el bicncst..Lr del mttndo, sostiene qLE toda usocü.1-

ci6n c'b seres hu:n:mos :=cr-siguc LID fin y r¡ue el fin de esta a!iOCiaci6n es el i!!! 

pario wU.vcrs:il, rx::n:qt.e ~-;i la c~1.ra.t:lcrfst.ic1 esencial del hoobre es la razlSn, 

la función o fin de l.:t csp2cic hununu c~s alcanz.:tr una vid1 racional, logro que 

será posible ~olarrentc si hay tmu ['.J.Z universal, (1ue es el nurco ideal p.:1.ra la 

felicidad hum:in.:i y el •Je.t-iículo aprq:>iado ?<J-ra lu consccuci6n del fin últino -

del !1oubrc. Tod1 acci6n ooimmitnria necesita un.:i dirccci6n y por ende toda so

cicdud h<l de tr>n0r un iyi~mflnte. Dantl:! CO'l_xiraha ül gobierno de los hcubrcs 

con el ejercido por Dios scbrc 1n naluru.lez;i, Dios es perfecto p:>r su unidad, 

consecucntern:mtc el CJobcm;mtc par.J ser perfecto debe abarcar !xi.jo una solu. a~ 

t:Dridacl a tcxks los haa.Drc!..>; pues de otr.:i m.lflCril sería imµ:is.ilile lograr fo paz 

entre el loo, il 1rcnru que h<tya un juez suprcrro, «jcno a la ~urbici6n y la p..uci~ 

licb.d, p.:ir.:i qt~ plX!du juzsar las discre?<,ncius susci tac:bs entre reyes y prínc!_ 

¡::cs. De igu.:il r.uncr.:i no es pos.iblc la libertad, a no ser que haya en el rmmdo _ 

un ¡::odcr scbrc la t.i r.i.11fo. y la opresi6n. 

Sn el scqundo libro de su tratado Dante se pregunt:a si el pueblo raruno 

f'.stabu justificado p.:iru. .:i.tribu.i rsc el oficio Uc lu. mm1rquía o sea el irrpcrio!.. 

y rcsponc.b a esta intcrroguntc l1\X? la volunta.d de Dios est:.5. mmificsta en la 

histori~ del mundo y que 1.:1 historL:i de naru :nucstrJ. en su clevcici6n a una p:>

siC.i6n dc po<br suprcrro los atributos de unn odcnt:.Jci6n providencial; los ro-

cb los conquista.dos y de los COrYJUÍst.udorcs, '1 no [XJr una rrera urrbici6n. 

"A¡:>...,rt.mdo toda [X1Si6n insuna, sienprc enernir:Ja del interés público y ar-

mmdo la ill.Jcrtad y la paz universal, ese pueblo santo, piadoso y glorioso, p~ 

reo:? hill~r dcs1-:uidado .Slhl propios intereses para r_:>rocurar la salud r;:iúblicu del 

q~ncro hum..l!10 11 (121}. 

Dante considcrn .J.l inpcrio rroano caro el quinto intento hist6ria:> qtr! u_!. 

canza con 6xito el t5.tu]o y conclicit5n de ifll:.crio universo! !lanudo a gobernar_ 

al mundo, tras la eon1ai.sta de toda; sus rivales y ?Jr la providenciu divina;_ 

argurrcnto que fortalece con los princi:)ios tnisrros del cristümisrro, L:l rrJY~rte _ 

cb cristo deviene en castÍ.'JO ~' recline los pecadas d?. la raza tn.nn.""Ula, pc::>I.":]ue -

fu? dccrct.:id.J r:or la autoridad legí.tinn y just-11 de 1\u3usto y ~ilat:.os. 
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En su altiI;o libro, Dante, intt:mb.1. cbnostrar que la autori&d irrperial -

cEviene in.-redi.atm!t::Ú1te de Dios 'J no de TI\'111Cra rrediat:l )' a trav6s del [Xl?-3 ca

no lo pretand:m los defensores del pontificacb. Para Dante las decrot:alcs pa::i_ 

tificias son sinpJ.cs tradiciones, sujetas a car.bias por disposición O:! la - -

iglesia, mientras que las cscri turas tienen autorid.Jd suprcnu sOOrc 1J. igle

sia; a partir 00 este razonamiento cy.mni.na los pasajes de la Escri turn que -

sirven de apoyo a la tasis <bl ¡x:xbr cJc la iglesia sobre Jos gobernantes tem

¡:;oral.es, ns! caro lcx; .::mtccedcnres históricos: k1 Wnaci6n 00 Const..-mtlno y 

la Traslaci6:1 ecl inpcrio " C'.arlo fl'lgn~. Califica de ile<jÍtinu Ui I:bnaci6n, -

aduciendo que COnst.:tntino carecía del p:xler jurídico, necesario, para enaje

nar el i..nnerio. El segundo precedente lo considera sin validez rxn:quc si el 

papa no podía poseer lcqít.im:miontc el !)Clder in\:crial, monos ~(m podía inves

tir <E ~te a Clrlo Magno. El argl.n:mto ge11Cral qlk~ si~ de conclusi6n a ~ 

te, tiQnd:! a protur que la :-iosesi6n del pod~r te..1{Xlral contraviene la natura

leza cb la iglesia, cuyo reino no es de este mundo, 

Para santo '!'arás, Dante y Juan de Salis.bury la especie hUITw'lhi1, es una s~ 

la cam.znidad que para existir necesito. ck? w1a solu. c.:ilicza y su car.::ictcrístic.J 

carúln estriba en L:i carbinaci6n de un pL"incipi.o es¡_ürib.k·ü con otro físico. 

Cada uno 00 estos ?rincipioo requiere de una autoridad ar,>rD¡)ia.da, por tanto,_ 

el gci:iierm) Cel mundo se bifurca entre un :xrler espiritual y otro t:errporal, -

pcderes oon jurisdicci6n ¿rq:>ia, clifcrenciados entre sr. Fsta. sociedad uniVCE_ 

sal pmdc ser dencminada Iglesia o RcpGblica según se signifique el aspecto _ 

espiritu.:.i.1 o tcnp:iral. En arrbas jurisdicciones el pod.':!r se justifim cQro fa~ 

tor el:!. qobierno rroral o religioso y a la vez caro factor dí:> la vida de una ~ 

m.midad hu:mna. autosuf.iciente:. La autoridad deriv.:i a un tieJTPO de Dios y del_ 

pmblo. 

El rey cabezü C.Cl ~i:::;':::~, jH!Ídico, sarete su voluntad al OOrecho, su ~ 

dcr ~upcrior al de c.'.lcb uno fu sus aúbd.it..cis es inferior al de la SQC.l.cdad en_ 

su conjunto. L:i uutoricbd regia es la voz de la raz6n, sin crrb..ugo, t"e'juiere 

de un. pctler COJ.ctivo par.J. dar fl.X:!rza a las nonros inpuestas por la razón. la_ 

sociedad deviene en una ccnun.idad orgfuú.ca inte1:1rada :_JOr diversas cl.;:ises y en 

L' quP el derecho es el princir:>io organizador y el bienestar ccxnilll la f~rza_ 

cbnina.dora; bienestar en el -;ue se incluye la sulvac::i6n ct.crn.l de los rniem- -

bros d.:? la sociedad, !3ist.e;;a de rroral c6smica en el que suedan carprendidos -

todcs los seres, cl:?sde Dios hasta la llÚs insignificante <le las criaturas, de-
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sCiif.Cñándose de ucucrdo con el pa,_':>Cl rJUC a cada quien corresponde en el drar,c.1 

di vino qua lleva a la vida e torna. 

En la controversia suscit:.üda entre P.onifocio VIII y Felipe "l Herr.oso, _ 

rey de Francia, loo ó:>fensoros de uno y otro bando, logran r.uyor precisión -

conCXl¡:>tunl en la utilizacilin y análisis de los pasajes de la Escritura y en _ 

la rointerprot:.üci6n de la DoMci6n de Constantino y la Traslaci6n ecl in¡:crio. 

La trorra ool inp::lriali&'"' papal, sin abandonar la tesis ge1asiana de -

las dos espadas, c>:p::>ne cai t:.ül exactitud el arguronto en favor del poder so

berano del papa sobro cu1L1uier otra fornu de autoridad secular, que pierda _ 

tocb p::trecido ron su antigtn si<]l1.i.ficado; tesis de gran WJlor acad6.mico, fA!t"'O 

sin posibilidades de aplicación pr5ctica en el Sr.bito político, que élascnboc6 
en la desgrncia d?l pap.ido, oonvirti&idolo por tres =rtns de Figlo en ncro _ 

ins truronto de la nonar:¡ul'.a francesa. Fracaso que evidenció, en la praxis po

U tica de EurqJa, la exi.st:JOncio de una nueva fuerza de gran cohesilin políticn 

"el senti.tnicnto nacional" que dcscnixx::a ~n la conoopci6n del reino caro pcx:"br 

político inmpendiente, fronte al P".."'>do, tanbMn consicbrado ""'°un poder,_ 

al tierrpo que se soslilya el problenu ili las jurisdicciones unillC!rsalcs: el s~ 

amlotiun y el inµ>rillll. 

Fstil nueva foorza oglutimdora pone de mmificsto su efic,1cia en el pro

bleml qoo se genera cuando el ro¡ Ílr{'One al clero francés la d>ligaci6n de p~ 

gar tributo a la corona; decisi6n rostaculizada por el pap~ !Jorúfacio VIII -

quien rrediante l;:i Bula Clericis !.uicos del aro 12% declar6 ilegal esta obli

gací6n y prchibi6 ill clero franc$ su pa30; decisi6n que reconsidcr6 tieni?O _ 

clcsp~s dando narcha atrás al <hme cmnta 'J<e el clero franells estaba dis- -

"""sto a saietersc ul mandato del rey y que la ncbleza reud.11 se ncguba a se!_ 

vir CCXIO factor ele presi6n y por tanto generar disturbios. J\ctitud plcnarrcnte 

justificada, ;oucs si Ilonifacio VIII hubiese logrado sus pro¡:6sitn; ninguna Je 

las llDtlllr'.JUÍUS eurcr..JCclS h\.Oiera logrado subsistir SÍfl la tolerancia del ,?Qpa, 

ni siquiera la mnan¡ufo feudal hubiera podido sobrevivir si todas las here~ 

des ¡xiseiclas por el clero hubieran qucda<lo cmnta.• del pago de rentas feud:i

les, adem'is, el rey se hubiera visto ilipxlido para trasladar los prd>lemos "

los tribunales reales y para p:mcr cm manos 00 sus funcionarios la adrninistr~ 

ci6n de la coron.:i, perdiendo asl'. la posibilidad de fortalecer su reinado. El_ 

logro ele m:iyor significación alcanzado ¡:or Fcli¡>e el Hrmraso foo la organiza

ci6n e instauraci6n del gran trL1ural franOOs de justicia 11el Parlnm::mt de --
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París". 

Ante el prd:llCl1\l que rcprcscnti:>a el OO!Jate de los derechos de la PI"C12ie

dad eclesiástica, lm defensores del po;>odo tuvieron la necesidad de asumir -

una posición de vanguu.rdia que supernOO en rrucho la actitud adqJtada en la q~ 

rolla qm se suscitó ¡:or el conflicto de l::i.s investiduras, en el que sostcrúan 

la indc?Qndcncia de la Iglesia en coostioncs espirituales, i'ª que resultaba -

verdadcrrurcntn prd:>lcn'itico sostener qw a. trav6s de estu independencia se pu

diera exigir la exención de lus obligaciones civiles para las Frq>ied.:tdcs de _ 

la iglesia, pues esta posici6n resultaba total.rrente opuesta al voto de pobreza 

:¡ue habra profesado el clero, COíO uno fu loo principios fundairentalcs dc:'!l - -

cristianisrro. Ante esta si tuaci6n se planteaba la exigencia de precisar la se

paración entre lo espiritual y lo tcnporal, tarea qte ~n!a la necesidad~

investigar con suro cuidado la esencia de arrbos poderes. L:i ;:>rq:>icdad = tal 

debía fonmr parte de las a:>silS tcn{:orillCS, no obstante que esto iiqx:>sibilita

ra a la iglesia para dcscrrp.:>.ñar su misi6n por la carencia de prcpieclJ.des; de_ 

alú la necesidad de precisar si el rxx:Jcr espiritual }X>Clín &:>.Jrcar a la propi~ 

dad para considerarla caro m;clio para alc...i.nzar los fines espirituales de la -

iglesia y por tanto la neccsid1d de Ll iglesia de ~;cr considcraci1 caro tribu

nal de últina. inst:..mcia aun en lo tc.irporal. Por otra lado si lo cspiritu.."11 esta 

ba circunscrito u 115 funcioros rara l.::is rJUe no eran necesarios ncdios m:i. tc-

riales, carecíu de in{x>rt:ancia C'llificar a lo c.spiritual de ~r, cu.:üesqui~ 

ra q\.13 fuese la. solamid1<l o el vulor c¡uc abstractarrentc SC! le L1.tribuyera; -

consecucnt.c:nmtc la tc:>ría ~ía e._:;coger cu'llquicra de estas dos opciones .Los 

p.J.rtidarios cbl papa epi.aron p:>r afirr.nr la existencia e'\? un p::>d..:!r últirro de_ 

inspecci6n y direcci6n ::.>n el que la iglesia y sus tribunales, sin suplir al 

gobierno Ret.'1Jlar, se trilll5fornub.:1n en podares de Gltim.1 instancia en todo p~ 

blcm inport:ante. 

En contrapartid.:t, los defensores cb la rron..1.n:¡uía reducen en la nclida de 

lo pasib]c el fX)der (~spi rit11,'1l y lo ri rrun~;r:ri}Y:>n <t c11:'c;t:inrt:'s -:10 C"Oncie:icL1!.. 

haci~dolo cb?Cfldcr del ~r t.enporal en todo lo que l."e:Iuicra ele: un poder -

coactivo. En esta controversia se invierten las cuestiones táctic:is de las -

partes en conflict.o, ubic&ndosc u la defensiva. el poder eclesitistico. En ta-

les circunstancias t:..:mto la autoridad del papa caro la del rey e-..;t4lba.n en la_ 

rresa de las discusiones, por ello se soocti6 a riguroso exruren el problerra de 

la cxtensi6n del poder pontificio en la iglesia, la :;x:isibilidad de acusar al 
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papa cb herejía, su control sobre la propiedad eclesi~tica, su autoridad en_ 

ClX?Stiones doctrinales, etc. Situaci6n que aunada a la sujeci6n del papado -

por el gobierno cb Francia y e 1 esclindalo cbl Gr un Cism>, provoc6 qoo el eon

flicto <El gobierno de la iglesia se volviera el tena de mayor inportancia e_ 

interés ool debate pol.!ticx> r¡ue en esa !_5oca se produjo en Europa, alcanzando_ 

su punto culminante con la Fafoma Protestante. 

!:l iros connotado de los defensores del irrperialisno papal es Egidio oo 

COlona (Gil de !lcml quien en su cbra De F.cclesiastica POl:cstate (1302) pre-

tena. formular su alegato en favor del papa ó:?sdc un punto de vista filos6fi

cx>, qoo une el viejo aristoteliSITO con la nueva tradición l\gustiniana qoo ha

cia 1"" bajo la ley cristiana el Estado fuera necesariarrcnte cristiano. i:.ste _ 

.;ilegato se forr.n..tla en tres etapas principales: Pri!rero el argu:rcnto gc.'1c-ral 

en favor de la scl:Cran!a cbl :>a;>a (Plenitudo Potestatis); segundo las deriva

cionc~ de este principio relativas a L1 prqJiecl:i.d y el gobiel110, y tercero, _ 

las respuestas a las réplicas, particulamente a bs apoyadas en las decrota

lcs oo los prq:>ios pontífices. 

En la priircra parte de su alegato l'qidio de Colona, sostiene que el pc>-

der espiritual cb que es~ investido el papa es único y supreno; autoridad -

inherente al cargo y por tanto al nurqen de las cua lidacle.s personales oo quien 

lo d>senr,ciie. Ii1 autoridad espiritual puede erigir la b:nporal y juzgarla; la 

esencia del alegato de colona se furrla en la su;:>erioridad intrínseca de lo ":!. 
piritual y en el arguuento de qoo por ley notural lo superior gobierno y ""!!. 
trola. en todas sus :.:;>artes a lo inferior; tesis que resulta ser la fusi6n de _ 

la tradici6n aristot6lica y la nueva tradici6n Agustiniana, ele la forna y la_ 

nat::eria. 

la segunda parte ele su razonamiento gira alrededor del concepto de dani

nium qoo caiprencle la posesi6n y uso de la propiedad, asr caro la autoridad -

pol.!tica. 

Considera al daninium caro un rredio y se apoya en la autoridad de Aris~ 

teles para denostrar que el valor y la leyilimidad de un modio dependen del -

fin a qua sirve; consecuent:enentc la propiedad de bienes y la posesi6n de po

der :iolltico son buenos únicanente cuando sirven a fines hunwios y éstos en _ 

su fornu superior son fines espirituales, p:>r ello solrurente cuando el harbre 

suOOrdlna su ~r y su ptqJiedad a fines CS?iri tua.les son buenos para ~l y _ 

le conducen a la sulv.:ici6n 00 su alrra y caro la iglesia es el úni.oo camino P2., 
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r~ ~ s.:i.l·::i:.:i~!"i, PITCl. .:.;e:r jwto :: .!0:;í~J:a.J t .. A;:J daninium nco2sit.J. la ~-r.mti ·..:a 

ciOO de la iglesia, lb ahí -11~ no hay .nq::lio'.1:.:d ni tl'.;O de ~!:.:1 q1.x? sc..m lcgít~

r.os, ni ej~rcicio legítir.o c1c b. uutcrid.:.:.'..:! civil si :pilen los ti.ene no se .s::>·::_ 

te a Dios y nadie Puede ~cxreter..;e a Dioo si no ~·•C sarctc -1 J,i. igl03L:1. 

sólo el l).'1Uti~;rro y lu r=cnitenciil tx>l" el pcca.-.~o, puc,__~rm ;1,1ccr .:i 1u1 hcnbrc 

di~jnO c:b roscer bienes y poder, por t.1nto, W1 inLicl nur:c~1 p:xlrá tcn·2r ju.;JbJ 

título a nin:.rma (l:! esas C'YT1:. y su ?QSCsión no p.1.s,1rá d0 .!;;,cr una ucru usurpa

ción. tu C!xo:m.:::ri_t'in anuL1 tcx:b C'l :ü:;b.>.;:•1 jurrdico de que depende la .,,;l1cicd.~d: 

la ley, loo co:-itrJ.to::J, el d·~~r·-~c~10 cE prü!Jicd1d y ni nntrinoni,"l. la tesis de -

F.gidio 00 Cnlona no pasa cE ser.- 11:n ~11··ncr.1li:":1:~~(,:¡ '-~·-·! a.rgt.ment:o :1.-J1:'1tin5e:1:0 

de que un Estado :;>o.ra ser juc;to, ticrie neres:1ci¿:!:'C'ntc que.! :;C'.r crü;Liano. 

En el n~~;to Ce su abra intenta dcstntir h o:.::osici.6¡i et la doctrina e.le la 

so:ieranía i\"J?<J.l y LJ.s afi 1m1cioncs a.utori zacbs qn,-.: ~e et"':,tJ.,:.tll~n en l.:is <leer.(~~ 

les y otros do~1r.:(•n!·ris, sri!)n~ 11 in<lc~l:mt1cnci.:-t de],.,; :xxi('re.:>. F.l pcxler C''.:pir!_ 

tual ?t1edi:~ y <lc!.:e i 11tervcnl r e11 to.:Jos aque 110'...i c.lS<.>'3 .~11 que el ¡xxlet· o biPnc5 _ 

~cales se uUlia::!n cb manera tal ·i'l.., .-·~te uso dc\.-enr}t en ~cad·.J nortal, -

u[inrondo .100 LJ. <.1J.L01·id .. h.l c~;_,irilt11 t.:.:~ Ldn •JL·un :,! ¡ a.nplirJ. LJl.le inclu_¡1'2 Le.da.; 

los ca.sc:s Lcrrporalcs. 1\simis1ro .1;.i1;..;. ~¡uc la .ir3l0sia ?"'· ee una jurisJi1:r;i(in ~ 

p-Jcial que le ?CIT·ri.tc nuntcncr Ll :.\·1,: . ·11trc loo q1:.!.~~rnanh2:..; a tra~ del exac

to curtplimicnto de los trataó:JS; por ello ClL1.ndo los go'.:Y:c;.J.11tcs ~Cil!l ncqligc!!_ 

tes o Ll ley civil urrbigllil o insuficiente, L1 iJlcsia ~:.ucde jntcrvenir para.~ 

rrcgir los prOOlcnus o desviaciones que talP.-S a(.;titudcs o situaciones pravo- -

quen. 

Egidio de! COlona define L1 ~)lcnituc]? rx>tcst.af:is ,1tribuida al pupa caro un 

?Xlcr indcpr'-nclicntc y aulrnotivado, en el que la autoridad papal es ~uprom y_ 

uh,oluta sierrprc y cuando cst6 :allx>rilin~da a Jios, consccoonterrente el pupa es 

Ll igle:ü.:i. y ¡:or ello no puede ser dcpu..:?sto, ni considerado responsable de he

rejía y ~:;11 autorid:icl cst.5. so'..Jrc el clcrc6o canónico y el resto cb la jerarquía 

Pclcsiástlca; txJr lo misrro pucd::! crear obi!:.if-05 sin sujetarse a Lu_; fo111us con

~~luclin:iriJ.!.i tl: elección, aurqn~ debe observar lü:r; fonms jurf.clic1S. Arf)tnl'í.'..n

tacL6n 1.¡w :xx::lei.;os CQí\!ji<lcr.:i.r caro nnu re~JroducciGn de las tesis utilizu.c1."1S en 

el :;uJlO '.{'./I pci.ra cbfinir: y justiLi.c.:i.r el dcrc-.;ho divino de 10'.3 reyes. 

~1'll.::m ¡Je Pdri'. \Cominico} csi.:ri:.d6, en dei1..'IJ.:>.-1 del rey, Pl lib1·0 Litul.:i.do_ 

!:X.• potJ:,3t.:1b:: h~•:i.1 t:t. P:1~x1li ( 1302-1303), obr.:t qu·~ en su.s cavítu1os iniciales_ 

.• ci:..;Li.enl! ::r1~ ia tjl(':Ü."J nL~sita 11:1iversJlirJad :x1r.J. t.::<.isU.r; nL:.resid.1<l '.Jue no_ 
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cxperim:mt.t1 la autorid..i.d política, puesto que la socied.J.d civil surge por un_ 

instinto nuturul, sin :iue inporte que los hcr.bres tengan inclinnciones o in~ 

reses diversos, y que la divisi6n p:>lítica natural en provincias o reinos, no 

reporta la ncoosidad de que cst6n subordinados a una sola cabeza, y qi:e no -

hay porqtn r.10.jar de adr.ti.tir la presencia de todas y cada una de las urúd.JcEs_ 

o ccxnunidudcs rtutosuficicnt:cs que nmlm:ml:.e existan; cbjeta a F.9idio de Colo

na qm ~1 poder secular ro:¡uiera de la santificaci6n de la iglesia para ser _ 

leg!tino, porr¡ue 6stc es nús antigoo en el tiaipo que el verdadero sacermcio 

y no deriva de ~l. 

Siguiendo a llrist1itolcs Juan de Paris, afirma qm el gobierno civil es _ 

en sí m.i.srro necesario ¡_xira una vid.1 bucn..--i y su justific..1ci6n de ser, se ü.IX'j'llt 

en los U:meficios éticos que de 61 derivan; p:>r t.:into, sostener caro lo hu.ce_ 

F.gidio c:b Colona, que lo espiri tu .. 11 es en Lo<lo superior a lo tcnporal, no pa

sa 00 ser una tcrgiwrsaci6n de la. re<.3lu arjsto~lica. de qoo lo superior dan!. 
na a lo inferior, sin que p:ir ello sea nene::; ter negar el nuyor valor intr!'ns!:_ 

co de la autoridad espiritual ¡xu:a roncluir utili?.ando el hecho de la natura

lidad del g00iet110 secular en apoyo de la defensa de la independencia de lo _ 

tanporal. 

L:l esencia de la tesis cb Juan de Paris, radica en sostener la legitimi

dad <le la prcpicdacl cclesi:lstica = rredio para aesarrollar su tarea espiri

tual y el control legal de esta prcpiedad roro facultad exclusiva de la auto

ridad secular, caliiicancb de falso el argurento que sostiene qm la autori-

dad espiritual deba extenderse " un control indirecto de la propicd1d por la_ 

neresidad qt~ tiene la iQle.sia ele poseer propiedades caro nedio pura cunplir _ 

su apostolado. 

Juan de Paris niega que la pn:picdad de los bienes eclesiSstio:is rorres

ponda al papa, ya que l!sta ;:>ertcnece a la canunidad, y el control qre sobre -

ella tiene el papa es en cuanto a su administraci6n y por lo misno pmde in"!!_ 

rrir en msponsabilidad por el nul uso que haga de las propiedades de la ig~ 

sia. llsimisno rlis lingue con toda precisi6n que la prq>iedad corresponde a los 

individuos y que la rogulaci1in pública o política de los usos de l!sta es f<1-

cultad del gd:>ierno =io calx!Zil de la socie<Lld civil; facultad limitada por 

les dercdlos de propiedad privada y ;:or lus causas de intcrl!s públiro. 

El dcred10 del clero a juzgar y corregir u los rrolcchores, es analizado_ 

por Juan OC! Paris, en tanto que fuente de confusiones, yn que en este prcble-. 
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l1\:l la autoridad es?irituul goza Wti.c.:un:mte OC la facultad de exccmmi6n sin co~ 

secuencias r.ntc.riales, ptes la coacci6n corresponde a la autoridad secular. 

!?ar ejc:iplo, lil exronuni6n de un gobernante hereje puede provocar que su _ 

pl.13:;.;.ilo le niegoo obediencia, hcdio_ incide:iital :¡ue no significa de nuncra alguna 

que el poder espiritual tenga el derecho de roaccionar al gobernante secular, y 

por tanto, :ju;..1'.dicam:mtc, el cbrccho de un papa a dep::>ner a tul rey, no es m:iyor 

:¡ue -,;!. &. un rey a c'c¡xmer a t:n papa, ya que ru1i>os pueden ser depuestos única-

nente por quienes los eligen, es decir, por la autoridad legítinu que los <"lige. 

Por otra parte las focult:.:lcles del !_)O('lcr cspiri tual para regular al clero y_ 

p:lSeer las prqliedlcbs necesarias para el currplinicnto de su:; fines cspiritua-

les, no presupone poOOr alguno sobre la uutoridad secular. 

las tesis desarrollildas por Juan de París sobre las relilcioncs de las dos 

p:Jtestades, es referida particulanrcntc a la relaci6n existente entre el papa 

(Donifacio V::~I) ~· el -'?>! de Francia (::'elipe el llernoso), al sostener que el -

rey de ::'ranci:-: ;1·.::> :::.'.t:.':01 subordinado a la autoridad ?Jntificia, no cbstantc que 

ft.:?ra c=:rlSid~:·.~:~3. ~1).~:·.:.:rente válida la Donaci6n de Constantino, ya que el reino 

Franco mD1ca '.:!!1~11V0 so:n ~tido al irrpcrio 'l aurqt.X? as! hubiera sicb, l?ste hab!a 

d:>tenido por _:•:.i:~~i¡;x::.~!jn su deredlo a la inde¡:endencia plena. 

Por otn' l..~:!J nie·;r. al papa la Plenitudo ?otesl:atis, pues considera qoo" el 

prir.ado del pa¡ia estli referido únicarrcnte a cuestiones de organizaci6n adminis

trativa, poz:qu? tod'::G les obispos son iguales en autoridad CS?iri tua.l. 

Indudabl.enent!! 'l'-"' el oficio papal es único y deriva de Dios, pero la el~ 

cilin del ;>a¡>a requiere de la :;iarticipacilin huirana, en consecuencia un papa pue

de abdicar y ser c'cpuesto por sus electores, en este caso el COlegio Cardenali

cio. En tales condiciones este 6rgano colegiado guarda la misnl'l relacilin respe>:_ 

to al ~. <;U" l.aG p;lrla"'°ntos fetKlales rl<'! los est.rurentos ccm res;:>ecto al re.¡. 

F.stos argurrentos nuestran clararrente lo rc?ugnante que resultaban, incluso 

para algunos eclesi5sticos, las pretensiones de la soberan!a papal, pues no dc

benos olvidar que soo producto ele la ;:>hrm da un cll\rigo, J\Jan de París. 

La ;:>retensión c'c llonifacio VIII de estar investido de un poder único y so

berano derivado de Dios, cuyo ejercicio directo C<J1Prendía el ánbito de la ig~ 

sia y de nanera indirecta alcanzaba a lils relaciones entre el papa y los gober

nantes seculares, fue atacada d:>jetando la scbaranía ;>apal y apoyándose en la _ 

presuncilin de que se trata de una pretensi6n clerical de lil exist!!ncia de un ~ 

der eclesiástico y al~ en consecooncia había qua linútar al ejercicio noral_ 
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y religioso que le criln propias; p:>r otra parte tatrbi6n se atacaba al [Oder s~ 

berano absoluto, afirmmdo g:ue en donde quiera que existiese, era esencialnen

te tiránico y que por ella da':lía ser rrod:!rado y liraitado por la representaci6n 

y el consentüniento. 

El fr¿icaso de Boni facio VIII y los setenta y cinco a.-1os de residencia de_ 

los papus en Avi:i.6n, bajo la influencia directa de ln nonarqu!a francesa, ac~ 

ccntaron la oposici6n a la teor!a de la sOOer.:uúa ?UPal, porque si los gdJer-

n<J.fltes seculares no aceptaban sarcterie a la igJ.esia de PDmJ, uenos aún csta-

ban disp..cstoo a .subordinarse a la iglesia de Avi.i.ón. lil cücsti6n de la propi!:._ 

dad eclesiástica a princi2ios del sigio XIV enfrentó al ~1pa con la pcxlerosa 

o~n franciscana que sostení.J corro principio la pobreza de los cl~rigos. Fac

tores que se conjug¡¡n ¡xira hacer de la naturaleza del poder espiritual y par~ 

c~nte el? la relación entre el &:lsolutism:> papal y C!;c rxxbr, tcnu csen- -

cü.l de la tcorí..J. tY.Jlí tic:i. 

L1s pretcnsion~ cbl papa Juan XXII de intervenir desde Aviñ6n en una di:!_ 

cutid.:t. elecci6n i:rpcri.:11, es el punto de partirb de la subsecuente controvcr-

sia entre el pa.pa y un g~nunte secular; disputil. -:¡uc se itUcia en el año - -

1323 y 51bsistc durante el pontificado de Clcrrcnte VI, para resolverse despl>'.ls 

re la nrucrtc de Luis fu Baviera, en 1347, y su resultado fue el repudio a la _ 

pretensi6n del [X)der pontificio de erigirse en un poder arbitral internacional, 

con la declaraci6n de Pense, en la que los electores del irrpcrio sostuvieron _ 

que una elecci6n 00 errpc.r.J.dor no r~r!a la confinraci6n pontificia; afirrn:i-

ci6n qi:e incorporó al dercd10 público la independencia pretendida por los ~ 

radores desde la ~= de Enrique IV. En 1356 se establece en la Bula de Oro, 

un prccedir.ti.ento par.i la elecci6n de los enperadores, procedimiento en qU" se_ 

aniti6, toda referencia a la confinra.ci6n papal. Inocencia IV no tuvo rrás al-

t.ernativa 1uc la cb confornurse con tal disp.:i:ilci6n, Uesaparccicndo ~! de m:i

nera definitiva los pretendidos poderes de Inocencia III en la bula Venerabi

lcm; las fuerzas políticas qU" lograron este resultado eran similares a las -

que éerrotaron a Bonifacio VIII, pues un incipiente sentimiento 00 nacionali

dad aler.una i.npidi6 al papa obtener apo¡o de los súbditos contrarios al enper~ 

dor, ;:iucs el hcdlo de que e 1 pñpa dependiera del re; de Francia, era algo qi:e _ 

no aceptaron los m'is decididos defensores del papa. Los argurrentos de los de-

fensorcs m'is inportantes de la causa del enperador no eran aplicables de nane

ra especial, sino al gobierno de la iglesia y a la teoría pretinista del poder 

papal. 
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la. d:Jra de Ma.rsilio 00 Padua, sü1 estar ::lirectam::mte relacion.:ilb con Al~ 

r.mtla y coo el irrperio, estaba dirigida a Luis de B:iviera y por ello c.btuvo 

la protecci6n ce Al.emmia, donde vivi6 el resto de sus dfos, l.a tcorfo del g~ 

:,ierno secular 00 este pensador, se apoya en la pr.J.ct:.ica y l.:is conce;_:x:ioncs _ 

00 las ciudaOOs-cstado italiilna.s, y las discusiones que en esta obra se con-

tienen cst.5n referidas a los problcrrus pr5.cticos cE esa fonm de gobierno. Su 

tesis tiene caro objetivo principal, élcstruir el irrpcrialisno papal que GC h~ 

bía cbsarrollado con la práctica lb Inocencia 111 y la teoríu. Llel ~red10 Ca

n6nioo, cbfinicndo y limitando de nuncr.:i prccisu las pretensiones del p:xlcr 

espiritual, tendientes a controlar dircctJ. o ind.ircctarrentc la acción de los_ 

gOOiemos seculares, t:Jara colocar a la iglr..sia bujo el poder del Estado. 

Su arg\lllentaci6n se apoya en las tesis político-filosüfic:us de Arist6tc

les, quien entcncti6 las causilS de las rcvoluci.ones y lus chsc:ordws civiles. 

Ma.rsilio de Padua, pretende i1 trav6s de su o.'Jrw., rcncdiar el desorden inr_.;era!:_ 

te en Eurc:?a, 02.c1.Sion.:tdo por las aspiracíoncs hcgen6nicas del inl.x?rio p:mtif:!:_ 

cal sobre los gobernantes seculares, apegándose <J.l princi?io aristotélico de __ 

la. ~dad aut:Srquica, capaz de subvenir a las necesidades físicas y nora-

les de la ~?QCa; principio qn:? lleva .:i este autor a conclusiones distintas -

del resto da los pensadores atistotlHicos del m:.111cnto, [.XJSici6n que probabl~ 

nente cbscnboc6 cb alguna nancra en el avcrroísrro latino, cuyas :?rincipales 

caractnr!stiCJ.S eran su naturalisnn y racionalisrro absolutos. Admitra caro -

verdad últirra la revelaci6n cristiana., pero scp.:irada de la filosofía, sostc

nierrlo que las conclusiones r¿¡cionales de lct filosofía podían ser en ill.)~oluto 

oontrarias a la fe. La separaci6n entre la r.:i.z6n y ln revclaci6n que apunta 

en el ~fcnsor Pacis es aoorde ron la tendencia de la doctrina de la doble -

verdad. En el terreno OC! la ~ti.ca los averroístas se inclinan por un sccula-

risrro divergente de la traclici6n eclesiástica, sa.;tenicndo que "todos los fi-

16sofos cbl ITD.UlÜO son incapaces de prd:>..i.r la innnrtali<lall por de!''í)Straci6n'' ,_ 

que la teolog!.:i m:ida. .:iporta al conocimiento r.:1cional, que la felicidad se h¿¡

lla en esta vida sin la uyud:l de Dios y que pa.r.:1. logru.r la sa.1Vl'.1ci6n es sufi

cicnb:! una vida noral aoorde a l.:i ~ti.ca aristotélica. :Jcs<lc un !Junto de vista 

racional, este autor, sostiene que las sociccl.ldcs son autfi.rquims en el m'.ls _ 

anplio sentido. "Ind:~~ndienterrentc de su verd:J.d, l.:i religi6n tiene consecuc!! 

cias sociales ~·, por t.:mto, puede ser rcgul.Jda por la ~ocie<lad; cualesquiera_ 

efectos qoo pueda b~ner en una vitb [utura h.:m Je dt:!jarse al futuro. !X~sdc el 
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punto c'b vista del arlstotelisrro n.:ituralist-1 de Marsilio, los intereses espi

ritu.nl e~~ son i.J~nticos a. loo intcru.<:>e.s ultrntcrronos y son 16qicnncnte irre~ 

vantcs. Por otra pnrte, las prcoc..~1cioncs tror.ziles o roligiooa.s que ufcctan ~ 

la vicb :_Jrc!;Cnte cu.en, sin ninJUna excx:pci6n dentro del control de la canuni

d:l.d ln.nnnna." (U2). 

La cbra 00 Marsilio Oc Pudu.:i, 5C c:cJTf011C fun<lmrcnt.J.lnentc de dos apart:a

ck>s, el prirrcro contiene una f?:xp::lGici6n ele los principios aristo~licrn filo

s6fico-poll'.ticos y tiene por objeto cirrcntar la; conceptos del ser¡undo opar~ 

do, en el qu<J forr.n..tla sus conclusiones accrm de la iglesia, las funciones de 

los sacerdotes, su reluci6n can la autoridad civil y los nules que surgen oo _ 
una falsa a._ryreciación de es l:..1.5 cuestiones. 

Ma.rsilio de Padua, cbfinc al F.st::.ado o:no una es~cie 00 ser vivo, intc-

grüdo por partes gl)(..> i-raliz..i.n las funciones necesarias para su existencia. Su 

salud o paz, cst:l dircctancnt.e relacionada can el fllllciorn:un:iento ordenado y 

eficien ro ae cada t.ll1a cb sus partes y la lucha se presenta CUc'lndo funcionan 

nul algunas ele ellas, o bien cuando se provoc= interferencias en lii labor de 

otra. Tanbi~n afirma que h' socied:l.d es una canunic1.,d perfecta y por ello ca

paz de subvenir a st.E D3:ccsidacles p.:iru una vida buena; e.xprcsi6n :,¡oo tiene -

una dd:>lc aplicación o sentido ya que significa lo bueno en esta vida y tam

bi6n en la vida futura. El prirrcr sentido, cae, propirurentc en el canpo de la 

filosofl'.a que le estudia por l!údio ele la razón: el conocimiento de lo segundo 

se basa en la revelac16n y procede únicancnte de la fe. El gcbierno civJ.l es 

racional.rrentc ncrosario ccm:> rredio de orden y paz; los usos religiosos de es

ta vida son nec-esarios y CC11Stituycn el m?<ilo de salvv.ci6n en la venidera. 

las clases que integran una. scciedad, scgrm Marsilio de Padua, son: loo_ 

labradores y artesanos, t{Ul! Ll prO-.tCCil c3c lX !':'Cd.i0'.3 1T\:.1tPrif1)C'$ y los ingro--

505 ne~.:irios para el qobictT10; solcbdos, úugistrados y sace:rdotes, que en_ 

sentido estricto constituyen el Estado. El clero cerro clüsc social, es L:i. que 

originil r.uyoms dificultades y su lugar en ln ca:nunidad ha sido la causa es~ 

cial ele diferencias cJc o¡:>ini6n, debido a la dcblc finalidad ele la roligi6n y_ 

.:i. que el r.ir>si<Jnio ultra.terrena no pocde ser caiprendido por lü. ra.1.15n. N::> obs

tante todos los honbres, cristianos o paganos, coinciden en que es necesaria_ 

la existencia 00 un.1 clase especial dedicada al culto; y la diferencia entre_ 

el clero cristiano y los dcrrás sacerdocios, descansa en que en materia de fe_ 

el crist..i.:i.nisrro es verdv.dero y 13.s dcm5s reliryiones no lo son; pero desde el_ 

punto de vista filosófico, esa verdad extrarracion.:i.l Ll[X!nas si afecta la coo~ 
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ti6n. .n.rgumontaci6n cb la que se colige que la funci6n del clero es la de - -

aprender y ense.l.ar a::rue 11.as cosas que según la Escritura nace.si ta creer, ha

ror o c•litar el horrbre ?ara librarse del rr.al y alcanzar la salvación eterna. 

Desde el (Junto cb vistu. cr.ri.nentcrrcntc poiltico, Marsilio de Padua, con.s!_ 

cbra n la rcligi6n caro un fcnáTcno so::ial que erplea instrurrent.os na.tcriales 

y produm consecuencias sociales y quü p::Jr t.111to est:li sujeta a la rcgulaci6n_ 

social qoo SC<l nccesnria, de ln mismJ. nunera que otros intereses hununos; por 

lo ql.X! haCX! u 1n •.12rdad de 1.1 rcligi6n, en el sentido en qu::? pretende p:>sccr

la se tr.:ita cb una ClX"sti6n que no pUC!dc ser derostrada rccionalrrcntc y por _ 

tilnto deben ser :;cparad::ls la razón y la fe; scparaci6n que es cxmsidcrada el_ 

anteccd:3nte inm::'!diato del esa:pUcü~nn religioso y que en sus resultados cqu!_ 

vale a un sccuL:i..risrro anticristiano y antirreligioso a la vez. Este autor el~ 

de at..1car frontalrrcntc los intereses cspirittulcs qm la iglesia coru:üdcra -

servir y que los cristianos cstir.rui ecuo el fin últino de la hum:inidad y qoo _ 

por lo m.isno son cosas cbrn.1Si.:u1o scJ.gradas para. analizarlas r'1.cionahrcnte. - -

Fealrrcnl:C! e.st:a diferencia entre lo <lcnusiado sagrado y lo dem:isiado trivial _ 

es núnim.1; por tcmto cuamb la iglesia afecta los asuntos t.eJTpJrales, invade_ 

la 6rbita del est:...1c1o secular, por ello lns ci.cstioncs seculares deben ser ju=. 

gadas en t6rminos n1cionalcs, sin hacer referencia u la fe. 

M .. :irsilio de radtlti, tril!ilu.cb la distinci6n entre lo tcrrporal y lo c~piri

tual al illrbito de la ley y su creador; en su obra distingue CU:;ltro clases de 

leyes, destac!indose de esta clasificoci6n dos tipos de ley: la divina y la -

hl.Iíl'\IDa. 

Cnnsir;bra a la ley divina crno lUl nundato directo de Dios, en el que no_ 

participa la voluntad del harbre, relativo a los actos qoo ¡:iot:cstativancnte _ 

OdJe LL!ull.Mr u t2v.i.Wr llt in.111kl.lll<lütl en ~te munclo f>d.!"a lOl;IL-d.I ld 1..u1clil..:'.lÜn J~ 

s8<1.ble !J.:.1.ra el ha:bre en el mundo futuro. 

Define a la ley htnrum CQ10 el pn:xlucto de un nu.ndato del ctErpo sociul.!... 

o bien de las cbliberuciones de quienQS fueron leg!t.i.mrurcnt:e autorizados para 

crear la ley; leyes o dis?Jsicioncs concernientes a los actos del..i.J:eraó::Y.3 de_ 

los seres hum:mos qm deben realizarse o evitarse en este mundo p¿:i.ra alcan1.ar 

L-'l unronía y la paz en beneficio del cueq.x::> social; disposiciones cuya trans

gresi6n es objeto de un castigo o ¡:<>na inpoosta por el poder coactivo. 

La distinci6n entre las lc:;es divina y hurrana, se encuentra en la forr.a _ 

de sancionar su inobscrv::mcia. Si el hatbre viola la ley divina ser5. sujeto _ 

de las castigos q$ inp::indrS Dioo en la vida futura, y si por el contrario la 



234 

cbscrva rigurosru:cnt.e se ver§. beneficia.do can las recatpcnsas que ta1rbil5n le_ 

otorgará Dios en la vida futura, por tanto su violuci6n o acat.:un.i.cnto no COi.l'

porta pena o recarpensa terrenal alguna, sino Lma pena o i:eccrnp.:msa ultr1:1.ttrr~ 

nas, r.otivo por el cual es 90Sible .:i.finmr que la ley hLIDU.""'13 no der.iva de la_ 

ley divina, sino que contr.:J.St.:l con ella, pll'.?:S tJ:xl1 nonm que inpliguc una pe

na terrena rorrc.sponcb de hedi.o .:i la ley httmna i' su aut.ori<lad deviene de la_ 

prarml1aci6n ~um:lna. COnsecuentcIX'Ilt:E la cnsc..,,_-mza espiritual de la jcriln1uía 

eclesiástica no puc.:lc considerarse un p:xlc.r o auloridaU y~1 que carec...-e de fue!:_ 

za coactiva en este m.mdo, a nenas que el legislador hununo ;blcg\C esta fa

cultüd en el saoorcbcio. 

lil crcaci6n de la. ley irrplica la existencia de W1 h.:,1islador en tanto -

qoo causa eficiente, priini3eniu y vcrcbdcra cb ~sta, que puede ser el pueblo_ 

en su totalidad {civium universitl1tern) o bien lu ::xirte de iriís v.:tlor de uqOOl_ 

(valentioran parlcm) que m:mda y !Ecic.b por elccci.6n o voluntad prc.pia en una 

reuni6n general 00 los ciudadmos y 00 mmeru expresa, cuáles son los actos 

civiles 1\E cbben realizarse u ani.Ursc por los seres hununos, so pena de Ca.:!._ 

tigo o sanci6n tcrrp.:Jral. Por tanto la ley ht.mUIU1 surge caro producto de la a~ 

ci6n ce11junta de un ptr->.blo que dict..J. las not.m.15 [><."lra gdxnnar L."l!i acciones de 

sus intcgra.1tes o, invcrsarrenre un Estado es el conjllllto <le ho11bres que deben 

c:bQdi.P.ncia (\ un a~tertniri<1do cuerpo de leyes. Concltlj"endo, la fuente de Ll que 

r.una la autoridad cb la. ley, es sienpre un pueblo o la parte m:lli rclev.:mlc de 

éste, qm actúa por la dclcgaciiln de la autoridad que le hace el puililo. ?ara 

este autor, el ~rmino legi~Lldor se o:iuipara al pueblo scberano que crc.J su_ 

ley, en el sentido 00 que tcx1a autoridad debe cntendc!rse caro un acto del p~ 

blo y ejercerse en ncnbrc de 61, por tanto, la p.:irte mis representativa del _ 

pueblo, pranul9:i 1.J. l!?y con nna m1t-orid.."'1d derivada. El concepto 11 1.a parte de_ 

más valor" o 11:;ircdaninante 11
, lo ut.iliz.:i en cuanto a su nÚl1ero y calid.-1d, d:::>n

tro de la axunidad. 

Ia parte ejecutiva. y judicial del gcbierno, es cle·1ida o esti.lblecida tXJr 

el legislador {cucq:o O:? ciuc1:lc1.mos), é!erivt:mdo así l.:i autoridad del rrnnarca, 

en todos los cu.sos, de un acto legislativo cbl cuerpo de ciudadanos quienes _ 

d:?bcrán üjero:•r necesuriar.cnt.e sus atribuciones con estricto ~[X!gO a derecho_ 

'l cunpliendo exacf:illn:mte ron los deberes y facultades (poderes) qm les dctc!:_ 

mine el pucb lo. Con~p:mdc ul ¡:ocler ejecutivo vifJilar que cuela una de lu.s -

purt:cs que intnqrun el cucr:x; social, cunpl.a adccunda.rrcntc su funci6n ~ ~ 

ncficio cb W canurúcbd. 31 inclLi\)lin1L:nto de las cbligaciQn~3 propias de ca-
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da entidad oo ryoi>iemo se sancionará con la des ti tucitJn, dcslituci6n que lle 

va.rli a cabo al p<>o!:>lo, El ;>rincipado d?.ba 5cr único y suprerro, de tal suer~ 
~ su EXJdcr sea s~rior al <b eu:11.:¡uier (acci6n, r:icro re fama tal que p~ 

da actuar en la uchin.istraci6n 00 la ley caro una unido.d; unidad ncresaria 

al estado = cuerpo organizado; la falta ele unidad pro<lu::írá =sarianen

te lumas y ms6róoncs, cle la mi.sr.u nunera caro sua><JJ:,1 en el gdliemo nPdi!:_ 

val por las dificultacles que ocasionaba la existencia oo la dd:>le jurísdic-

cie'n oo los tribunales eclcsi5s tices y seculares. 

Concluyendo la ccr.unidad pol!'.tica, natural o autfüquica, es un todo or

glinico integracb por clases, cada una de las cuales aporta lo necesario tan

to física cnro 6ticarrcnte para la existencia oo l!ste todo y con "1 prop&;ito 

de alcanzar una vida bucna""n sentido secular=<le sus ciudadanos. 

El gd:iiemo secular posee su autoridad ;:ior nundato di recto o indirecto_ 

ool pueblo, en tal virtud, el clero :>uedc ejercer un poOOr coactivo, llnica

rrcnte si el puoblo se lo penním y p:>r tanto, actila = deleqaclo cbl pocbr_ 

civil. l?or otra parte el clero est:S sarotido a la regulaci6n civil 0000 cua_!: 

cr 1ier: ot-ra el.aso "J sus mierbroo, igual qi.e los seglares, est.Sn saretidos a -

la jurisdiccifu de los tribunales civiles cuuncb violan las leyes hununas .la 

ley hurmna, en estricto sentido, no contenpla delitos espirituales y 6.stos _ 

soo juzgad<:e solnr.-cnte por Dios en una vida futura y sus penas son ínpuestas 

nás allá oo la tmba. 

Si a los delitos cspiritmles se aplica una pena tnrrena, de innodiato, 

se convierten en delitos contra la ley humID1 de alú'. que si la herejía se -

castiga en la tierra, es un delito civil, ckblcr:ent.e sancionado o ddJlcrrcnte 

¡::cnalizacb, pues a este se ü:plicará una pena espiritual, la com:lcnilci<Sn etc:: 

na, y una ;>ena terrenal, la cxcanuni6n que corresponde de nunera absoluta al 

poeer civil. Esta argurcntaci6n, desconoce el derecho can'Snico cnro jurisdi~ 

ci6n distinta oo la secular, pocsto qcY'! en la nedida que itll?OOO penas terre

nas, fornu parte d:l la ley hurona y consecuentarcnte qtrda dentro del poder_ 

<'e la carunidad secular. 

Zl clero en tanto que titular de la celcbruci6n de los ritos religiosos, 

no pue<E inponer a nadie la cbligaci6n de hacer penitencL1, pues !lni=rente _ 

~ee L1 focultod de c>nseñn.r 'J uconsejar o, bien de arroncsta.r a los oolos s~ 

ñal.fuldolcs l.a5 consecuencias futuras del pecado. 

La iglesia no :;osee pro?icd1d alguna en estricto sentido, ya. que la p~ 
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piedad eclesifu;tica es r.;0r naturaleza tm.a concesi6n de la canunidad civil para 

el mmtenimiento del culta {pllblicol religioso ... ~imisro el clero carece del 

d:!rcd10 al dicz¡¡o o a la exenci6n de t.ribuh:is, salvo en la rrcd.ida quG lo sc.:m _ 

ccnOJd.iOO.:; por los funcionarios civiles. 'l'wibi6n sootiene este autor, ::100 lü._ 

clerecía está obligada legítim:urenre, al dcsenpeño de los oficios religiosos, 

mientt:"as pcrcih:ln sus tcrrt;oralidacics y que t:.crlo s.:icc.rdot:.e incluido el p.Jp.:l, 

poode ser cbpucsto por a.cci6n civil. 

:1arsilio de Padu.::i no prctencb consicl0rar a la iglesia ceno llI1.il nooV<.1 runu 

001 &;todo, sino qur.:! to.:kx-> sus UDJUitvntos tienen llil s61o objetivo, dc.st.n1ir -

las ~Jrc02nsioi1es :xJntii1cius tle lu ¡Jle11ii.:.uc1:.i putcst.:itis, p~ reconocl..i. qLC -

aunque fuwr.:i. nada m..'1s p.ir.a resolver problc:m3...s espiri tti...i.les y sus fines Í\JGran _ 

cspirit:llillcs, la. iqlcsLl rcqucríci. do algull.3. fornu de organi7..aci6n distintil de_ 

la ~ la CO.lil..lnic.bd civil; cuc•sti6n que genera d.iticulta<lr..s te6ric:i.S y pr<lcti

cas, yu que t.ma i<,Jlcsiu universal no tieri-:? cabid1 en LJ.s ccr.u.mid::Jdes autárqui

cas tL:tl y ca:n las c1 .. 1ncibc este autor. II.:1.rto difícil resultu L:.l organizacl6n 

cb la iglesia sin una jcr;:trqu!a indapcndient:c cuyos juicios cspiri tmlcs deban 

nc~scu~im:cntc ser ojecutados por poderes civiles distintos a ella. 

Par¿i a,:irsilio cb P..1duu, la jcrarqfil.:i cclcsi:istiCJ. es de origen hum:mo y _ 

p:Jr ello su .:iutoridnd deri vn de la ley htmmu, y su orguniz.:ici6n de rilllgos y _ 

po::Ercs tcrrcn%, cst.S cor.sid=rudil en la esfera del control civil, de ahí que_ 

la jcrargtÚ~1 y el saccrdoc::io no son, en sí r.U..s"!T'OS, la iglesia; la iglesia se _ 

inrogra p:ir la reuni6n de los fieles cristianos, cl~rigos y seglares. 

Marsilio de Padllil aún y cuando despoja a la iglesia de su ~r CXXlCtivo, 

sigue. en cierta fornu la tradici6n cristiana de la doble organi7..aci6n de la -

mism1 scx:iedaU. "Aun los scgla.rc.s -dice Marsilicr son eclesiásticos (Viri - -

ecclesiastici), expretii6n que recuerda la de i1a.rt:!n Lutero sobre -el saccrdo-

cio c:El cristiuno-. Pero croo todas l.:i.s distinciones O:! rango OOntro del clero 

surgen ?Qr institución hum:ma, todos los silccrdotcs son iguales en punto a su_ 

carácter estrict..-urentc Cs!"Jiritual. Ni los obisp:>s ni el papa tienen ninrJu.na ~ 

lidad cspirituul que no po~~oa un Gi.nple sacerdote. El car5.ctar sacerdotal que_ 

les autoriZZl il o:ücbrar los ritos cb Ll religión, es w1 esUgnu pururrcntc nú::;

tico ql.K! procede dircctrurente de Dios o de CrisLO, no tic1"J0 origen terreno y _ 

no ccnportu sx:xlcr terreno ni rango eclesiástico alg\.lll.OS. "' (U3). 

tlarsilio de Padua, cli.mi.nu la soberanía [Xlpal de la organizaci6n de la -

iglesia y niega al p:intífi~ autoridad en tilnto q1.2 sucesor de san t\?<lro, así 
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roi:o la sup=t»c!a clc ~te schrc los dcm'Í$ ap6sto1"..s. Nicga que San Pedro ha

ya estado alguna vez en l1om y '!U' hu!:licsc sido obis¡:o; que la preeminencia _ 

de la iglesia n:m1na se debía exclusiva.rente a su ubicacioo en la capital del_ 

inpcrio. 

~itm'l, qte la esencia de la canfe:si6n, la pcni.t.c.ncia, las indulgc11ci.:ts,_ 

la nbsoluci6n y la exo::.11mi6n, son el arrepentimiento por Jos pcc.:lcbs y el po

der di vino y, qoo la atl5cnci.a de es tos factt:>res hacen nugatnria cualquier ce~ 

ncnin, pll25 si un ~cbr se ha t>UCSto bien con Dios, ln <lbsoluci6n es plena,_ 

aun sin la ce:lchraci6n da ccrcnon.ia alguna . 

Para Marsilio cJc Padua, la fucnm de re~ laci6n y Onioo texto de la ley _ 

divina es la biblia, ya que las dccrctalcs ::ont:J.ficias y el derecho can6nico,_ 

no son derecho y si lo soo, ncccsarinrrcnte ticr»:?n la sanci6n da la ccmunidad y 

PJt' ello (ornkm parte 001 ile.recho hmuno, ccnsccuentcrrente solo las creencias_ 

conb:?.nidas en la ~criblra, son necesarias para la salvaci6n. 

Cbn'Rncido de los cbfcctos oo la jeran¡ul:a cclcsifistica,cste autor consi

fura al concilio general, CCllD tinico órgano de la iglesia con autoridad sufi

cicnto para decidir las disputas acerca de las crocncü1s cristianas o artícu

los de fe, cona>di~clolc una infalibilidad mtstica; !lnico punto de contaco en

tre la raz6n y la fe, que admite el racionalisrro prc<bninante en toda su argu

ncntaci6n. Supone que en un crncilio general la is;iiraci6n se unirá a la razón 

para producir una versi6n aubJrizada de la Zs:critura y dar respuestas satisfa9_ 

torias a las diferencias oo o~inil'in que pudieran suscitarse respecto ele tales_ 

naterias. 

Marsilio oo Padua, traslada a la iglesia un elcrrcnto de su teoría políti

ca, pn>su;?Olliendo que el cuerpo ele los fieles cristianos, caio el oo los ciu~ 

danos fu un estado, integra una corporación y lJOO :;>or tanto el concilio gene

ral es su delegacb. 

Esta traslación enfrenta el prcbleml ele que los ciudadanos figuren caro 

mienbros de cbs corporaciones: el cst.:100 y la iglesia universal. 

:n concilio general, organisrro representativo, deberá integrarse por cM

rigoo y se<Jlares, harbrcs :Je vid, honesta y versados en el conocimiento &; Li_ 

ley divina, elegidos en toc1:is y cada una de las princi::iales ~rovincias de la _ 

cristianc1.1cl, en la foim."l que dctenni.nen los gobiernos civiles y en !)roporci6n_ 

al núr.cro y cll.llidad ele su ¿001.aciOO cristi.ma; debe reunirse en el lugar qtX? _ 

el gobierno secular estirrc adecua-Jo ?:J.ra dirit:tir a la luz de la F..scritura cUil!_ 

-:¡uicr coosti6n dudoso. en troteria de fe o de ¡:iráctica religiosa qoo pueda pro~ 
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car d?saeu2:rdos entre los cristianos; sus LCsoluciones ._1.~n ser obll~atori<ls 

para to:bs y ?"t'ticularr.c:itB pura los sacerdotDs, Concilio '1'l" c'.c¡x>nde de los 

gobiernos civiles, en tanto qm titulurcs del ?Y.fer co:i.ctivo, pues rf?~JUicrc 

cb su apoyo :.Jur:i. poner en pr5ctica sus decisitJncs. Esta tesis dGl o:mcilio '11.:.. 
ne~l no tr.3.S!'.>usó las fronterus de l.J. tcor!a, por irrpract.ic.:illlc, a c:iusa de _ 

los ~los y ?articuluri.su'o nucion.:llcs ·.1~ i.r.yx:di'.:1n la unlfj eaci6n, sin crrb.:lr

g-o rcsulL6 total.n3ntc cfic:Jz cor:D nDdio destructor de 1::1 autorid..'.ld espiritual 

de la jeru.rqu!a, pretensi6n de .Urr_)(xtanc." ,J rcrnuncntG s'..;,5lc!flicl1 r...or el cris-

tianiSTTO r.cdicvu. l. 

fUrs1 Uo de PudUJ. el más oso.do de lo~ rx:ms.:id.'Jt"'C'.S di: S~l ~FOC.a, ?T'rluce ] ' 

rcligi6n a 1..J. conJici6n de una fe ;:iri Vütb sin neyor. inp::>rtanci~t, en la ~ue ~ 

da acción pGblica est1! Lle m:uier<J. .:ibsolut:i tiujo el cor.trol del gobierno secu-

lar. 

:1.J.nalio de Padu;i considr!r.6 al E.st·.ado co1:0 tl'l:l instituciGn tt!'i.u.t.i.v.Jin:mt:c 

::>l:';).-.rad:l de la iglesi.i, pero CO;'l Li 00l1=";<i::ió:-1 ele no inl..i?'rvenir en cucsUonr~s 

c1e fe religiO.S:<1; .:i.sir.tis:;o p._1r..i este aulor, l.:i , .ilesiu r10 e!.; tt.."la .:lSOCiaci6n n~ 

t.-mente volunt.-1ri.J. y sin nc02.sici._1d f.k.> pocer c.u1ctiva. 

La CCJ';lunirl:1d aut.Sr.:¡uiC<.l cm la..s tcsi.s de:! este autor i::!1fn~nta 1~1 peligro 

00 tener qm acl-i..ur caro a~nt2 e~ un.J i~¡lc:üa scbn?nutural. En t.alC!J circ:un~_ 

tancias, pedía eliminarse el nbsolutis1:0 !J3['l.Jl ca<D !JrClL'.i:..;ÍÚn e..S!'Jiritu,_11 fi~ 

ticia sob.1rr.mt:D a condici6n de qte los gcbiernos civiles :,ropJrcionunm a sll5 

st'.ibdi tos una nuyor lil:Jcrtud relirJiOGa. 

T..üS tesis ~líticas dt: Guillcrr.o <l2 O::c:u':l, :-iueden c.'Onsidcrarst! caro la _ 

irojor cxpaüci6n 00 la reacción que ¿¡do?t6 la nuyor p...1rtc de L:i opiní(ln ilus

trada de la 6r=-oca fronte al pretendido irrpcrinlisrro p...1p-Jl; cuyo dr?sc;1lü.c.-c de~ 

cb su persono! punto de vistn -h"'hía :;.i.Co .J.d·.,"Drt;u f?d.Cd la iglesia y p.-J.ru Etu:.~ 

pa-. 

Su d::ira tiene ccm:> [j nulidad af inror la inder,iendc.ncü1 de la cris tiand..i.d _ 

contra las pretensiones cL un ?-,1PJ. hcr6tiCJ, .::lirigicndo sus argLrrCntos contru 

las iglesias "Univci.""Sal y .\"XlSt6lira" y <le Avi.1on. la. esencia de los arguncn

t.CG ccnprnndich:J en su obra !JU~ Conceptuarse m.'.i.s de c<irc'Ícb.:!r t.ml6Jico '=Il:C _ 

jurídiro. 

Afirr.u ~jü3 el ?Qdcr del e:¡::crador no devi2ne del ~.xmtífice y que la ce~ 

rronia de coron;:ici6n de ninguna ~'\nera puede ser considcrcJcL:i caro una legi~ 

ci6n de 1.1 autoridad del nonarc.:J, ya ']ue lu elccci6n iTI"¡X:!rinl l~s un acto pro

uio del colei)io el."! electore3, únicos re?rescntantes del püeblo y portavoces 
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cbl n.isrro. Zn tal suntiC.o cual:¡uier :xxbr secular, incluido el regio, es pro

ducto del conscntjmiento del ::>ueblo, expresado a trav(s de sus representantes, 

los electores. 

Par:i este autor la voluntad revelada de Dios, los principios de la razón 

natural, los dictados de la e:¡uidad natural, las prScticas cxr.runes de los paf. 
ses civilizados y el derecho positivo da los pueblos, oonfonmn un todo o - -

cuerpo de Dcredlo al que dcb!a sujetarse cual':jUier tipo de pod?r y que todo_ 

acto de autoridad que no se ajustara a o.ste CS'{OOIM ser!a arbitrario y por ~ 

de contrario a la justicia natural y a la sana noral. 

Una nonna carente de la sanci6n da este cuerpo de Derecho se convertía _ 

en ami traria y el gcbierno perdía toda su autoridad, deviniendo en tir1íni.co. 

wego entonces si Juan XXII :¡u.len se hob!a autoOOnaninado "el siervo de todos 

los siervos de dios", se nab!a excedido en sus poderes estableciendo dogml.s _ 

contrarios a la Escritura " invadiendo los derechas de los gd>ernantcs s~ 

res y de la cristiandad traJndial, se habfo convertido por ello en un tirano. 

En el siglo XIV Guiller.:o de O::cam se o¡ione decididanente a la tiranl'.a 

existente en el seoo de la iglesia, rcafirr.undo la libertad cristiana y seña

lando la necesidad da J?l'.UVCer a ésta de un gcbicrno capuz de resolver con ju:!_ 

ticia los puntos controvertidos de la crt.'Cllcia y ~metica cristianas: al nús

no tienpo oofcndfa el cmocirniento cr!tico y el juicio ilustrado oo la can.in!_ 
dad cristiana fomte a la autoridad establecida. 

El dilema al :¡oo se enfrentaba este autor subyace en la pretensi6n del _ 

papa de considerarse infalible, aspiracilin por la '!"" este autor calificaba _ 

al pont!fice de hereje y ;?Or conscc.cncia consideraba qie los juicios del pa

pa no si""t?re eran vSlidos; de uhí que justificara la necesidad da un cc.nci

lio general qL» hiciera ccntrapcso y detuviera el poder da la jer¡uqu.fo cons

titucionalizSndola; sin que ello significara que este autor aceptara la infa

libilidad del o:x1cilio general, ;:i=tn que el hecho de estar integrado por -

loo rn&; ct?stacacbs representantes de la sabiduría cristiana no le precavía -

del error, aurque las prd:Jabilidades ool equ!voco se disminuían. 

W. escritura era la Cínica fumte que conten!a los eleirentos de juicio s~ 

ficientcs para resolver cuaLquier cuestilin teo16gica en debate y por ello te

nía primacía sobre las clecretales de los pa;ias y las decisiones de los conci

lios generales; consCCL»ntcnente s6lo rrediante la investigaci6n profunda y -

pleoo conocimiento de la Escritura se mmifestar!a la verdad religiosa, que _ 
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serta i.npll'.!stJ a t:o:bs los h!;ubres de !Juena volunta.d. IJwestlguci6n ·IUC: re.JU~ 

rfa Ve plena libertad religiosa, :x>r tanto el prcblenu ?')H.tico de r.t"lyor en-

verga.dura que confront:.:LJa LJ. l1pcx:;a, co~1sistla c:1 saretDr <Ü .'lbsolut:inrro papal, 

único C<lr.'Ú.no para el t'i:!stablcci...Ucnto de la !"J<.lZ entre el ?a?<.1- y li1 cristia.1-

dad; de o!ú L1 necesidad de contur con una (or.n:1 con.st.i.tucionaliz,:¡,da de go- -

!:licrno eclc!'Ji:istico: el co:ic.ilio general -cuer;:io sano 001 sn.!:::ie.r y creencia 

cristianos-. 

Sn este CX..'ncilio rycncrzil ~( rc2re--5entativo ddJÍan partici~r loo c16rig0'..;, 

los ~e<Jlarcs '~ incluso lc15 :-:;"Jj0-r.cs. 21 tünlu qU<-J: rL~Jrc..scnt:ie:.tc Ce la ~nuni-

clld 1;ri.St~1:1. ;xxU'.<1 actuar c1_,;;·(J un t::xlo o ,:1 tt'<J.t..-és cb los re:.:irescntantcs por clL.1 

ele<]ich> ncdi.:i.lttt.: 1ns COr;X>rJcio;ics cc10.!3i5st.i.::z!u: ?<J.rro.:ru!.:is, ;;onast.crios •) __ 

cabildos mtedrulicios. :~;:nL::;entuntns 1u0 integru.r'.í'.:m un sínodo provi..nc.L:il 

en el ~-pie se clt~<Jirían lo.::; re¿r0.!:J(mtantc.!.~ del concilio <_.<encru.l. Procedimiento 

d~ clecci.6n .:1~1e fl"c tCYb un {!yj.t.o cl:..x.:trin.-1.rio, ~~ro qi.ll~ frac;:_1..;6 .,1 ser oplic=:_ 

tb ;:i la iglcnia de t!.L;c tirJ:fD. 

la filcsoff,1 r-olíU.c.J. d.! Gui lJ01110 ti;.! O:c..::un t:s carnctcrístictt <kl. p:::.::: .1-

miento p. .. "11ítiro Ce :rc:.liildo.:: del !;i~¡lo Xl.,/ y :1 1~ .. ~·tl. •~11c,is~ 11,-,i.,~ e·-; J.os l'i.mil:f'-!i 

de la disC\Lc;i6n ,1ccrc.J. d3 L:i rel:tc.\.6:1 cntn· ol i:r~··.:dtr!.\ y ,~1 :;;n.cr.·:.d.<)':iu:-:11 no_ 

ol:>st..rmtc qu~; f...~;l.a cuost.i6n f-'·~ttcnccÍ.l ya ,\] p.:1.~;.:l:~.-,, sin 0n·'v1rgc• pl\':(} i-~nvi0,;n

cL:i e.1 prcblc:"·•.l <le LJ. n:-lnc16n 0~1tr:r~ un so::X:-1'"¡rn·· ;· su.s '-·í. 1 -Ei..1~ ¡ el dert~cho_ 

c:t- 6sto:; il re.:5istir a uq1.~l por razon.:s d·.; con::::ien:;la. ':!' r::.,1 r:i~ft.'r\.'0,1 rJ,~ !.t '\"l'..!r

d.:id criatianu; prd.llcr;·o gue en un princii)io r;o ::ilante6 en el seno de la .i.1Jli...:

siil con r.otivo de la plcnittKlo potcstatis pretendida por el papu, en tunto -

~1ll2 pcdar ±=oJut-n, irrpn?"scri;)tible y scix:?rcmo; ;n:-etensH5n ~.¡ue chocuba con -

las creencias y pr~ctica.s cbl mYJioovo, toc.:indo .J. los franciscanos espiritll.l

las Q?Jner a esta as?iraci6n el :;eso cb lu traclici6n antigua y las creencius _ 

d=inalltcs • 

El conflicto suscit'1clo entro la iglcsb cristi.lna Jel rrcdiocvo y el po-

c'br secular por las desrredidas u.rrbiciones heCj(!!n'.Snicas del papado, fue nós - -

ull5. cl?l pliIDO icbol6gico y doctrinario d.escr.boc.:mdo (;!n crue11tas gucrr.:.i..s fr.:i

tricic1"15 croo C03taron cientes de millares de vitlis htmrnus, llcn.:mdo .:il mundo 

fu sangre. Conflictos !~licos que tuvieron caro ?rincipal~ escenarios: Al~ 

nia, ck>ndc los prínci?CS hicieron <le ellos lll1il lucha entre ln rc<llezo.¡ los -

Países 3.J..jos donde tcm.ln la forira de una rebe:li6n contra un señor extranjero; 

en Fnmcia y en !::Scocia donde la lucha de fJ.ccion~ :2U!30 en peligro la estab~ 

lidad nacional. fr,mcia. se vió .:ifectada por no r.nnos de ocho guerras civiles_ 
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durantD el ?CríOOo catpn:ndido 00 1562 u 15'38. C'.onticndus bélicas de una bar

barie ~xtrcru, de las qU0 se signifia:t p::n: e.st.:i característica y el ttso dcs-

piadD.do del asesinato l.:i ele la N:C1c de San tlartolar6, afectando no s6lo la 

estabilidnd del gobierno instituido, sino ~flC acJenús se vi6 arrnnazad:i la exi~ 

tancin ~isrna de la civiliwci6n. 

Con:> lo afirm:inos <:i.1 inicio de este incLso y con la lTO'"~stia del CJ.SO, _ 

las arrbiciones de poder que dSaltaron al :n1:>:..do y dcsmturalizaron L.1 esencia 

de la rc:ligi6n cristian:l C1.;vicnnn ~ lw. t.csis 00 las ¡::cte..c;ta.005 sostenid:l ~;0r 

s.:u-. ::i.:i.::il'J (Pl a[XJ.Stol de los r-nt.i l(!s) f'n r.u í::!?Ísl.:ola a los Hamnos. 



ü\PI'IL"ID 'iEn:ZPD 

?.ZVOWCIO~l POLITICA. 

Unicanente con el pro¡:>5sito dc ubic.:t.rnos en el devenir hist6rico y par-

tiendo oo la definición que propusir.os ele "P<>volución Pol.l'.l:ic.:i", cnfoca=ms_ 

m.estra atención en el desarrollo de este capítulo a tres grandes gcst."lS rcv:>_ 

lucionarias, la prirrcra se registra en 1789, la segunda en 1910 y la tercera_ 

en 1917, es U?cir vanos a referirnos solarrente a las revoluciones Frü11resa, 

M?xicana y Rusa. 

3. l. REllOWCION Fru\NCESA. 

la revolución ele 1789, iniciad1 por la bur9""sÍa de esa époc.:i, deviene 

en un rrovimi.cnto social y popular q~ consagra lu victoria de la Ó'.?IT'OCI'acia 

sobre el liberalisno e inicia el proceso irreversible de las so::iedades hacia 

la igualdad. 

Es posible considarar caro fuerzas rrotrices de la re\<llución frano:sa: 

el ant:ind>ilisrro aristocr5tico, la reivindicación burguesa de la igualdad y _ 

las corrientes pcpulares de la clase baja urbaM y la sociedad canpcsina. En_ 

1789 gran parte ele la aristocracia francesa, adcm'.ís de anl:inobilista, es ~ 

ral y partidaria de la igualdad civil. lil crisis pol.l'.tica que condujo a los _ 

Estados Generales, tiene su origen en la /lsrutblea ele notables, en la que CaJ.e. 

rme reurú6 a los nuyores Llccionist.:ts de la sociedad "del antiguo regi.Iren 11 pa

ra solicitarles aceptaran el inpucsto a los propietarios ele tierras (subven-

ciún territ.Drial); gr.:i·.'mT'Cn que rech<J7,aclo por los notables, produjo la carda_ 

ch Calonne y cblig6 a su suo:sor (Drienne) a diferir la celebraci6n de la - -

Asanblea hasta fines ele 1787. /\partir de julio de 1787, el Park1llcnto ele Pa

rís apoyaoo por los tribunales provinciales exigió la reunión de los Fstados _ 

Generales, únir;CIS facultados para aprobar la ere.ación de nuevos inpuest.os; de 

esta nunera concluye en 1787-1788 el viejo conflicto que se había suscitado_ 

tlospoos del fallecimiento de Luis XIV, entre la ¡¡cJministraci6n absolutista y_ 

las resistenciclS parlarrentarias aristocr~ticas a 

Ia c"Onfusión de "5ta ~poca (1787-1788) radic.:i en q..., las reivindicacio

nes 00 loo Purl.:irrentos persigoon el sostenimiento de los privilegios, actitud 

que aglutina en torno Slll'º a la opini6n ilustrada, corrprencliendo en ella al 
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Tercer Estildo y si.mJ.lt.ánewcnte la crisis econ&üca (increm::"nto de precios en_ 

tierrpos re ca=t!ol noviliza contra el poder real a las cl;:iscs pq:iularcs ~ 

nos y canpesinas. In.is XVI en nuyo ele 1788 se lanza contra los Parlancntos en_ 

las peores condiciones pol.!'.tica.•, creadas por el triunfo ele la llsanblea ele los 

Estacb; Provinciales (reunida en Vizille) soore los edictos del guardasellos 

Lmoignon; ludm qm pone en cL:iro Lis particulares rurbiciones del 'Ibroar Es~ 

cb, que tras lograr el e:¡uitibrio nrnérico entre el clero y la nobleza, ooliga 

a los privilcgiacbs a concebir una llsanblea Nacional con poder de clccisi6n. 

La preeminencia de la burgucsta y la reivindicación igualitaria, quedan 

al descubierto, cu.10cb In.is XVI transige (agosto de 178B) en convocar los Es~ 

cbs Gererales para nuyo ele 1789. llsanhlea en la que el '!CrD.!r Estack> buscará 

dl{llicar el núrrcro re su reprcsentaci6n y ootener el voto por c.:ibeza, dancb -

por hecho que cou la adhcsi6n cle algwlOS nobles y el rojo clero, será m:1yorit:.~ 

ria en los pr6xim:ls Estacbs Generales. Son precisrutente Neckcr y el pt-cpio - -

Luis XVI, quienes aceptan qoo el n(JITCro de representantes del 'furror Estaw se 

duplique. 

Durante los 111'5CS que ruitcex>den a la reuni6n de los Estild:ls Gcrerales, el 

pueblo se levanta contra la Mninistracion !leal, a la que considera caro Cínica 

culpable de la crisis ecoo6nica que padece. La industria w:bana, afectada por_ 

el pacto carercial frunco-inglés de 1786, la falta de morcado rural y el inc"O_ 

nento en los precios soo causa directa de la disminuci6n del p<:>d'>r acl:¡uisitivo 

del l.'ll'blo y fuerza notriz de los violencias y ioot:ines que se registran en los 

alredeck>res de Par!s durante el invierno 17811-178~ ast cono los proleg(m:mos 

del not!n parisino que tuvo lugar en abril de 1789 contra la f@>rica lJéveillon. 

linte estos acontecimientos, la clase política abriga la esperanza casi ~ 

si~c.:i. de que la reuni6n de los Estados Gererales carrbiara toclo, en tanto -

qoo el pueblo, con un sentimiento c.lSi religioso, es~ra el advenimiento de su 

bienestar pr-cpiciado por las medidas que tarara el buen rey liberado de sus ~ 

los consejeros. 

De mayo a octubre de 1789, fue aniquilado el l\ntiguo r6gincn francés; - -

acontecimiento brutal en el que la participaci6n popular fue decisiva ya que_ 

determinl5 el ritno que tamrían los sucesos hist6rioos. 

¡:., nuyo a junio, los diputados burgueses del Tercer Estado, hanbres de ~ 

yes en su nuyuda, animados por Mirabeau y siey6 se enfrentan con el rey, los 

obispos y los nct>les, logroncb la adhesi6n del bajo clero y la aristocracia -
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ilustrada constituyen el 17 de junio de 1789 la l\sru1hle<1 Nacioll.:ll. Esta es la 

prirrcra rJc las rrnJC.~as pru2bas que tendrá que enfrentar Luis XVI, considerad::l_ 

la más inrort.:intc, p:Jrque tr.i.rca el principio del fin de lü rronarqu!a. 

El 23 de junio cb 1789 en scsi6n solerme de la Asarrblea Nacional, Luis 

>."VI, mmifiesta. ['..'Or prürcra y Gltim1 vez lo que ao:?pt.n y lo que rediaza. ~~ 

nace: los inpuestos y los errprestitos votada:; p:::>r los Est:.u.cbs Generales, las_ 

li.bert:i.d.':.'S individlk-i~s y d:~ la pren.s:a, de m1ner.'l condicionad.:. la igUJld:id -

fiscal; redm7.a: la igu.::ild1d civil, L.1 ebolici6n d<~ h°tS órdenes y el íin de. 

ln aristocracia. Esta resistencia. O:!l rey, d.n....-.. ntil la .-:ilinn:tü entre lo::; dipu

t.J.dos de \.'crs<:tlles y las mnlti.tudes parisinas. El est:.J.do de agit.:ic.i6n popular, 

latente r.1'"!:~~ l;i r:ir.i.r.r,vera, w1e sus crn:xiorv~ .i.l scbresalto p:>lítiCJ que pro

VCK!il la l.liutt.icb a L:i.s Lrop.:is y la. ~ti tuci6n de N-.~cker el 11 de julio. 

En t.c:do lo que VL! del siglo XVJ JI, p.:i.r.:tóojiC<•m:mtc el P<-:tn alcanz6 su pr~ 

Cl.ú n:C:> <..1lt...o i~l....:ci.;;,::¡,~rc.-;t.;.; el <líi:! 1 ir}> j..!1Jn <)·· i7,l'1. r:nr r)lo lil ta•n de 1a 

bas ti 113 poode consi<lcrar3c prcxlucto de \U1a sem:in:1 de revoluci6n ~Ju.lar gen~ 

rild".1 [x:>r musas econánicas y tyJU'ticas q11e devit'ne en c.spc.,cic de mx]¡._:lo ¡J.~ r
las futuras jornadas par.is.i.nas: el vicjr"l disturbio dr~l hiJirbrc, clásico en 01_ 

Antiguo r6gi.Jrcn, encuentrJ. una m1r:•wt :·_;n1irl1 Pn la pasi6n revolucionaria, en _ 

el cbseo poruJ..u· di:· aniquilar L:t oon[abulaci6n ci~ nobles y ricos, única; res

ponsables del hnnbre del pueblo. JL.y;ta. a1ut la revoluci6n tocbvía es COiTtrú~

da r:or L::i bUrC)U.'!sí.:i., lo CjlE le I~tmi.t.c salVdl' <.i la l\!:¡.:U1blc.J. de Vcr.:;.:illcs p~ 

to que la revoluci6n papuLtr es un.J. revoluci6n distinta il la suya, que tendrá 

neccsültd en un [uturo pr6YJ.f!T) de bt:i::;c::i.r J. sus prqüos dirigentes, sus pro- -

pias c...or.:;ignas, siendo este el or.igen el? los sansculottcs de 1793. 

LJ. 1i.~voluci6n fr>l c..i.rrpo, latcnt:.r: t.:urbit'.'!n en los rrcscs prcccdentcz a ju-

lio, tiene lug.:ir en una FrLlllciu rrcndicantc y miserable, iletrada y silenciosa, 

r¡ue slhi t,-1m:mte muestra 1.'1 otra c.:iru del mW1dO de lus luce!> y 1.-:i inccr..::;i:;tcn

ciu ck-" u1w c.i viliz<tcllb. L:l. Gr:mde Pcur (~1 gréITT miedo) se registra durante _ 

la segundu quincena de julio y t.00.::> el rrcs de ar;osto; pánica colectivo en el_ 

c.:rnp::i qtl'-~ se exp •. 1nd~ cscalo1n.c1:urcnte con la noticin de los acontecimientos ~ 

risino.;, prccis.:urcntc en el tiertpj de L'.l cosecha, rrarcnto fund:urcntal P..n la_ 

viili r...1ro.l, ¡:x:Jr cll"J J:i. i.m1']inoci6n c·11rpr!sina se desOOrdn y ve enemigos en ~ 

das p.irtcs, trátese de fncincrosos o de ej~rcitos extranjeros, c1:mdo por rc-

sultado ql.Y~ la Fruncia rural, t:.ocla, se levante en arnas contra el castillo y_ 

el señor, porqu.Z! el gran. miedo es slnple y 11..J.narrcntc una gU?:rra social. 
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En Versallcs los diputados {patriotas) dudan ante la acaretida violenta_ 

ae los can{lCSinos, resr.ccto de las alternativas de soluci6n que se les pres~ 

tan: restablecer el orden por la fuerza, es tanto = roiper el frente canún, 

prodocto oo las jornadas del 14 de julio; enviar contra el canpesinaclo a las_ 

noovas milicias {burguesas) y a ~ nercenarios reales, significaría ponerse_ 

en mmas del rey ·Q::>tan por condescendat' con el novirniento carrpesino, con rap.!:_ 

dez y OOclsi&, 0CX1Sideranclo que la igualdad fiscal, no ser!a suficiente para 

el logro de este cbjctivo y "".nos aún el abandonO de las servidwbres pcrs~ 

les existentes en Frarcia, se ~aoe l'lCO>SMio aniquilar la propiedad feudal, _ 

acx:i6n que les permitiría lO<Jrar esta neta, al tienpo que pondr!an a salvo la 

propiedad burguesa. E'Ste es el contenido de los decretos votados del 4 al 11 _ 

re agosto, que abollan el sisU!!M feudal; de narera confusa y desoonocrtada O::. 
saparoccn los diczm:s, los derechos scñorlales, los privilegias personales o_ 

colectivos, los parlanent:as, la venalidad de los cuerpos pllbliros. Ia suprc-

si6n de los d?red1as señarii.ales y la prohibici6n de la venta de cargas pCbli

cos' fueron cbjeto de .i.ndenni.zaci&. no as! la desaparici6n de los die= re 
la iglesia.'!ratando le salvaguardar la propiedad privada, la l\saDl:>lea la asi

mil6 al Derecho a:mon, que so convierte as! en derecho ~. El principio_ 

queda vigenm, potqUe l.os canpcsinos tuvieron que pagar alguná cantidad por -

aqmllas empras. ~das que l!paciquaran las :IDinos de la nayor swlevaci6n _ 

de la historia de Francia. al tienpo que pcmi ti.aron a loo canpesinos vincu

larse a la revoluc:IJ5n, CCX1Solid.'indose en sus parcelas, para convertirse, has

ta hoy en cl!a, en a:inservadores del orden burgU!s¡ siendo el nodelo Vandeano _ 

de 1793 la ~.xcepci6n que confirrra la regla. 

El !lltino acto ool ciclo revolucionario ele 1789 ser1i protagonizado en p~ 

ñs por el pmblo urbano, que junto con sus dirigentes hab!a ad:¡u.iriclo plena_ 

CX11ciencia de su frerza. 

Ia ncgati\.a rol rey de Francia a firnru: las decretos ool 4 de agosto que 

contienen el veto en la l\sarrblca, la penuria del pa¡i, el paro de la industria, 

la agi taci6n ¡:qmlar pcnmnente centra el ccnplot de la corte y el barquete 

que ofrece la pareja real a la guard!a, son la causa de que el 6 de octubre 

sean conducidas a las 'l\lller!as, con una buena escolta popular los minarcas 

franceses¡ acci6n que se traduce en una nuew mpituL:tci6n forzada y segunda_ 

ola de inmigraci6n. 

Fata acci6n tiene una doble inportancia, con relaci6n a las jornadas del 

14 d:! julio; en pr:!Jrer término la rebeli6n parisina se consti tuy6 = fuerza 
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trera escisi6n en el seno del partido p.::1.triota, dand) por resultado que durante_ 

l.cG debates scbre el veto ~..e h""l t..sunblea y dcsp~ de l.c.lS jumadas de octubre _ 

Mounier y sus arnigog 1ronárquiCOG se separaran del CJ.ITPO revolucion1rio; pcrson~ 

jes que OOsp~ de octubre em.iqraron de fr.mcia. rx.~ e..c;.ta form:i la corriente po

pular ronienza a 00..scrrpciltr Sll papel (}.:> tlifcrenciadora de los grupos políticos_ 

fu la revolución burgtie!:>a, m:miicst.Jncb ..isr el :i.npulso dccisiv-v que hu da.do a 

lec ao:xitrrimi.entos. 

L:l culmLnnción de cst.:"'l rcvoluci6n sin pn..:>c2di2ntcs, enf.P':!nta un prdüc.1'.J.: -

lus [u:~rz.as ronfrontad.Js serán 01p::i0-•s de oonducir n un noovo equilibrio y a -

q~ nivel; la sfX'ied-id aristocr.'.itic.t ha 1m~..>-rto ty2ro qu~ s<1.ld.rá <le .sus. cenizas?. 

Es indud.lblc (}l~ el si1lo XVII f:t~ una griJJl 8~:om pac:i l.J. nobleza, el alza. 

cb l;J.s rent .... :is de la tiP.rra Je pc11nitió en estilo tb vid.::i. csp)cmbroso, sin L"'rn-

b::irqo fue t:a.rrbi~n 1'1 rmja1· prrn~l"\1. de 1.:i. i.nc.:ipuc.:iU.:.1J l!Oil::.ic.:.t J~ J ·1 dl"i::;l'ncr.:JCi·.l 

p.."Ua preservar atlr:!ctué.LlncntD el r)...1ui librio ccx:m(:m.ico y social de F'ranci<.\ y ~u 

nrui.ción se objeu.va. ri.."T.1 la cr:ugr<1c1ón colecUV<.1. r' u_si6n dn b qu? no~ oftC>;c 

UI1il tfC)Or priY!b:i <:>1 hecho dc> 1n·~ en lel .~sur.blca Con~.t.itu)·entt.~, una p.:i.rtc de l~i 

aristocr.:icia alia.cb ron los plr.r..cyos d0l ,-int.igoo 'It:rccr f.st.J.lin, iíl!.-;t..it11?c una _ 

nueva Francia. En el portido patriol.:1, nos cnc·Jiltrz~nn::; con d::x; r:.:..)Chcfou·:.:..1Ulr1, .:-1 

f.~ntnorency, u TalleyrMd-~rigord u. I...:1 Faycttc, ']LK~ en el clinux de la pop11la·· 

ridud enoaboza la gmrdia nacion.:J.l, o sc.;1 el:~ Par-fo. En el ttiunv.irc.1.lD yu8 lr_, 

disputa la autorid:ld .:i.l partido, t:cnt...,1os a. w1 no.':>le milit..1:'.' !UeY..oinr.lrc di:- I..:mct:h 

y al antiguo parla.'TCnt:ario Du¡:iort, junto al nlx:gado de Grenoble Barnavo. M.i rn

beau, con su extraordinario talento ejerce un.:i qra.n influenci,,. 

L1 Francia que nace de :L.15 o..:ni7...:is de lil Francia de los nobJes, e::; Lln..1 - -

Frcmci.:i d:! not:ilil"~, ryr;incks y pi..."l::¡u:?ños ¡ en don~ los propietarios rccnplazan a 

los arist.6cratas. Pero es esta ln Frun;:i.:i. qu0 h;:ibtan pro¡cctado 1nc;..i.rm<lbh.!L1~rilL 

loo rofonmcbres, que habtn sit.b tenu de discu;,i.6n en las l\c.1dc..-r.icis Prov.inci.1-

les, sociedades culluralcs, lCXJ:i..as franc-m156niCilS; claro q\P- ~•Í en gr..:in p:J.rt.c, 

pues la gran claboraci6n cultur.:11 del siglo, es el patrinnnio de los diputados, 

no obstante qtc y.:J. p.3.r<i entonres el estallido social de 1789, h.::ib'.la iirprcso a _ 

su obra un carilctcr m.'is ¡_xJpulnr. 

En lu nD?clilraci6n de loo Dercd10s O=:l I1oobrc 11
, confinrnnos e.!3~1 ascvcra-

ci6n con la frase 1'1.os franceses n:J.cen y [X'rrranecen libres e igu.:.'1.les en dcre- -

dlm", frase que qaranti.za en sr misnu .3. todos la igualdad de oportunidad2s j ~ 
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sesi6n del viejo Turo>r Estado, " ••• En adelante todo deberá hallan;c obicrto _ 

a todoe¡, gracias a la gran ,liberaci6n burguesa del trabajo y de bs c:ipaci~ 

°"5. Pero los harores de 1a C.Onstituyente han apnondido tanbi~n en loo libros 

cbl siglo qoo la aptitud para el gOOLcrno y Ll. vida públic.:i naoo de la inck-

¡::endencia y de la instrucción, por tanto de la ¡>ropicdau y el desaho;¡o: de -

ahí. un esc.alonnmiento carplcjo Ue lCG d0rcdv:is P''líticos ~ ucucrdo con las 

tarifas fiscales, qoo rcst.:lblcccn el arbi.trüjc de 1:i riqueza. Quedan, no obs

~'"U1te, en la bnsc de la pir.funich, nús de ClL'.ltrú millones de ciudadünos u.ct.i-

vos -cifra notnblc si se la co¡p.:ira, cjncuentil. .:u'":,o:::; 1r~'1s D:tr(l~, con los Uos-

cicntoo mil electores de la FrDncia de Wis Felipe-. Por: c.ncim.1. csttín lCG - -

electores 0-.:?l st2rJui1.:b gr.J.do, 10090 loo nlcqiblcs, (}00 íorm:m el mic\.·o cncuu

drnmi.ento cbl pats." (1). 

la nuevu administración liOOrada del intendente ccntr~11iz.J.dot·, depende 

ahora 001 nunicipio, del ilisLrita, del ·.1-:'¡-.1rtarrcnto y rJ" 6::.los l..J. justicia, _ 

indepcndicnt.em:mtc Gel poder, el nl.l3vo ej{!rcilo: b gu..!rdL:i. naciorhll, C\l.Sto-

dia del nueva orcbn y r.aci<h en 1789. 

J.cs nonq:o1ioo, los mglarrcntu.:;, los privi.lc~ioo indusl.ri,llcs y concrci~ 

les fo'ron abolidos ¡x>r la llsonblca O:>nst.it\Ijentc que º'cr<:>t6 lo libcrWd <Je_ 

circulnci6n interior y liquidS en 1791 LJ. cl?rrocrar.::::ia de la; interc.::;l!S coq.or~ 

tivos (octmdfo.s ·¡ gremics) ~ante la lP.y du Oicir,,Ucr, qlY' extJ,ndi6 el ,;i~ 

tcm; cb Contrato bur~OOs al muncb od trüb.ojo. 

En el ec111p:> L1 ortodoxia 1.ibcral qU(? e1tse:in.·on Goun1üy, Qucsn.:i.y y M:un _ 

Smith d10c:.1 oon el viejo slsterra cam.111ita.rio; el gran tcrrc\tenicntc reclarru _ 

L1. a~rtura cb zrercadc:G y la li.bcrtaU de pn.>eios, el fin de 1cis obliry1cioncs _ 

~inas, la liOOrtad de la rotur.:i.ciún d.? c.:ul tt ".'"Q'";, e~ 1 dcrcd10 a c.-crc.1 r c.:i~ 

f)()!::; y prados, el fin de los pastCG colf'Cti~u:;, aduciendo toch 6sto corro con~ 

ci6n para el 111'.?jornmi.E.mt.o de la proouctivi.lLJ del :::.:.nyYJ; po:;tura que se trad~ 

ce en un aut6ntiro capit:...J.lisno rur.::il. la A.c:;illlblea .1.0..."'f>t.Ll y ~cicta lu. liber

tad de precio::: y la de cultivos, pero deja subsistentes los pastos colectivos 

y los bienes ccm.m.ilc!1 en beneficio de los indigentes~ De igml rn:mera la - -

Francia de lLlS luces transige ant.c 1.:1 Fr.:i.ncia popul..a..r en el árrbito del libre_ 

c.:nrbio intcm¡:iciona.1, prc:hibien<lo la export.aci6n de trigo, no obst.:inte la b~ 

na cosecha de l79íl. l\ctitud que probabl.<?mmte se deba al viejo terror <lel hmn

bn>, que sigue cbninanclo las rrentalidades. 

ta nedida de rroyor trascendencia decretada por la Constituyente para es-
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trechar m.Ss al canpesü1ado franOOs con la revoluci6n burguesa, es sin lugar a 

dudas la venta de los bienes de la iglesia, pero sc:bre todo la venta 00 sus _ 

terrencc; solución rruc ~r.nitió resolver t.:i.'Tbi~n el problcrru financiero que _ 

prcpici6 lu rcuni6n: cst.1. vieja idea de L:t filosofía de las luces, le condujo 

a na.cionalizur los bienes del clero, üo:'!pts:mdo en canbio que el Estado paga-

rfo l.OG g'1.~t:os plihli.ros ele la Iglesia; acción qm produjo un doble resultado: 

la soluci6n de un problcm3. b'.5cnico, gracias a la consolidaci5n del nuevo or-

cbn y el aniquiln.miento del pOOcr econCmi.co del nnti.guo prirrcr orden Uel rei

no. 

La ab:Jlici6n 00 los diezm:is sin indernn..izaci6n, vota.da en agosto, se ccm

plcta oon el decreto oo novicnbre de 1789 CJUC dispcne la venta progresiva oo_ 
las bienes eclesiásticos, rredida que udem'"is garuntlzar5 la anisi6n de un pa

¡::el de F.stado 11el ;isi911...::1do 11 can un intcr6s l1el si, y que tlt->ne ca10 objP.l:ivo_ 

sanear la deuda (pablica). "De nada sirve que en la Asarrblea, lavoisicr, Con

cbrret y Dup::>nt de tbrrours denuncien ln rilpidü convcrsi6n de este =l::ono del 

tesoro:= en un verdacbro papel noneda que se bencficiü c'k?l curso forza.do y se_ 

derrocratiza por la cmisi6n de bj lle tes peque..t1os; de nada sirve que predigLll1 

la infLJci6n y sus miserias sociales. Sin cnbargo, tienen tanta nás ruz6n - -

cuanto que el antiguo sistenn fiscal ha sido abolido, y la recaudaci6n rruy -

.:tlcatoria c.b los nuevos inpucstos sc:Lrc la riqueza territoric:1l, mueble y co-

rrercial ingem1anente confindu. a ~rpcs elegidos, habr5. de for7.ar a la rcvol!! 

ci6n n cubrir sus gastos sin cargarlos sobre la riqueza prodocida. Pero no h~ 

b!an CC11prendido que la principal raz6n de ser del billcb:? ele banco revoluci~ 

nario no era técnica, sino politica y encmni.nada a crear unn aJiplia denocra-

ciu. 02 canpcsinos proletarios, vinculados al orden nuevo. E.s preciso que los_ 

asignac.los se hallen en tu.las J.as n"1!10S para que la tierra ele la Iglesia pase_ 

nl Tercer Est.ado. Puestos ~n venta pcr los municipios nediante peq1>2ños lotes 

que p:x:l!an reducirse u 500 libras, ron LUrplias facilidades d::! pago, los bic-

nes nacionales cim:mtaron la cstred1a alianza ent..re la burgtes!a y el canpes!_ 

nado, si bien la ciudad, en situaci6n de poderse hn.rer Con tet::rc.nos,,se benf.!_ 

ció ros aOn que el C<1llPO de aquella irurensa transferencia ele prq>iedad. 'lb-

dos los beneficiarios, pequeños o grandes, son en adelante cátplices. La his

toria política de la Francia oont:enpor:ínca va a quedar profunilarrente nurcada _ 

con ello. Pero su historia ccon6nica t:arrbi~n: graciilS al rrantenimientD 00 los 

viejos derechos colectivos y la !IUlltiplicación de las tierras carrpesinas liba 
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r.:i.cb.s cb SU"> señores, qu.~ oorona y acelera uru evoluci6n multisecular, c.1 vi~ 

jo sistenu prccapitalista logró sobrevivir en el c¿¡¡¡po a la subvcrsi6n de la& 

instituciones ccon6nic:is. J\sf el verano ele 1789 dcj6 una profllilda hl.»lla en_ 

la nueva Francia, no sólo PO su sc.nsibilid.J.d sino tzurbi~n en su realid.J.d so

cial. L:l Fl:ñnCi.J de las lures es en princr lugar una Fr.:mcia social y la - -

Francia burgu:;sa es tillrbi6n una Francia ClnPCSi.na." {2}. 

l..o;"l nonatq\Úa no fi...'C aniquiL:lc1."l irurediat.:urcntc por el rrovimie.nto rcvolu-

ciOflario de 1789, pues la revoluci6n no se at.rcvi6 a c.Jflbiar al rey de Fr~in-

cia, sin enbar1JO a causa cb la expcrienci..."1 de julio-octubre, y Con el pretex

to de la separación cb '?'~l-CZ, la 1\sEmblea Consti tir¡e:ntc, organi 1..:i su pi-opio 

reino, ¡pues 6.st.a se OJ!l'.'icrte en peDX'iilnntc e invcnctblc, to.1u L.1 inicL1tiva _ 

y votn sus lcye...s y fn.ntc a <ÜL:l el po...ier real queda desu.cr.-1lizndo y dcsm_-m~ 

laOO, a pllrti r de cstl"! rrara-·1to LDis ):VI será el "r:cy de los franreses por la_ 

gracü1 de DiCG y la I.cv Con~titi.1cion<J.l Cel i:swao•· y por liillto un ente creado 

por la sol:crruúo. nacio11al, que d:;bcrti prcst..J.r Jurarrcnto de fic.blid.J.d a lo ro

ci6n y u lEl Icy. 1tJs ~c!X!l:Ds de lo J\sarrblca pcrlr5.n ser vetados, provisional

Jrcat.c por el rr!y; derecho Ce veto nús U."'Órico q~ rca.l; el rey en tanto que 

jefe cbl ejecutivo, úni.c.:un.:!ntc U.en(? control cli~to sobt<~ sus mini.:;U'cG, p:'

ro ca.roce lb autori<.bd sobre la mJ.yorí.:t de los ftL-:.cion.:irioo, que en üdclantc _ 

i;erán elegidos; 1.1 politica exterior, ::..c1 .'í c.lir1gitb tc6ric •. mcntc por el rey, 

pues a propuJst.:t tb él la 1\.s.:mble.:i. l:'L~olvcrá en definitiva sd--,rc la paz o la_ 

gterra y t:urrbi~ r.:itlficará 1.0'_; tratad:lS intcrn.icionalcs. 

En las votaciones scbre ln organi znch'5n de los [.<rlcres, los m:márquicos _ 

si.'li.K1Li.z~mlC'5 del sistenu lJic.:.:urcral y del r6gi.ncn ini:Jl6s, son derrotados por_ 

el partido cb lm patriota5, quienes no cb.3timb~ su gran respeto par L:ts le-

yes instauran una f\saublca única. 

ta. M.:urblea, no ::;Ólo 0xpropi6 los bienes de la Iglesia, sino que t.:mbién 

la reorganiz6; ocuplindJsc en adclanw del sost:L,nimicnto &'1 culto. Los miem

bros re la Constituyente, no cr.:i.n .:mtirrcligiosos, no obstante haber prdiibi-

00 loS votos 11c.n::Sti~, p•Jr?S hen-xJeros de L:is tradiciones cl!saro-papistas da 

la administ.raci6n rronárquira y con fecmnci(l galicunas, ~;t._\uraron el sistc

llll ,., relaciones entre! la Iglesia, el Fstado y PJ::mi, a través <.le, la "Corctit~ 

cil5n Civil del Clero", y el catoliciS!lP continu5 siendo la religión del Fzta

cb aunqoo las de~ reli9ioncs fueron toleradas, con la carLJ.c\:Qr!stica que en 

adelan~ loo sacerdot:.Qs serán elegidos por los "electores" de! las canunas y 
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d:!pa.rt:arrentos, gozando de! un sal..:i.rio caro los denós funcionarios y t.1.r;"..:ii6.'1 cc:t 

la chligaci6n ae prestar jurarrento de fidelidad a la Constituci6n. Los o.'>ispos 

investir5n a los suo:~rdotes y a los clüs¡:os un r.ctro;x:llitm10. Estns nl?d.idus r~ 

ton1an al nacionalir;rro galicuno y rccuerclan la i:hrccr.:i.cia clerical sofuld.J. por_ 

el janscnisrro del siglo XVIII que se inspira en &L-rond Richer. 

Esta organiz._'1ci6n autorizad.:l al principio por el rey, no es del agrildo de 

ílam. '.i' el papa Pío VI, qui? en ccnsistorio secreto h.:iliía condcn...i.do ~·a la 11DJcl~ 

raci6n d2: los c'bred10s cbl hcn:bre 11
, en 1791 nnatcmiza la Constitución Civil -

cbl Ch~ro, pues no era fX)Siblc que rend~Fra la cbru de una rovoluci6n que il~ 

nazaba to<hs las tradiciones y a su territorio de ll.viñ6n. In A.Ga1rblea intimida 

al clero fr.:i.ndL:; a protestar juranento a L1 Constitución; intimidaci6n que - -

Equivale al cisoo. lcG cbisp::>.s en su gran m..tyoría se niegan a jurar ln Consti

tuci6n, el bajo cl.!?ro se divide, qtedando asf definida la geograUa religiosa_ 

de Francia: V·~nó'5e, Bretaña y Alsaci.J. son LT'fract.:irL:tS; el ~t.-1cizo 02ntral co~ 

ti tucionalist.:1. 

En las zona.s de proftn)C}a fe, el cura si<]\~ sien<lo dUCilo de 11 vida futura 

<k-1 ca.rrpesino, quil~n si~ cscuchfilldolo; forno inesperud..1 d.:!: cont.r.J.H,}\tnlucüSn, 

en dontlc el taior de DiCG queda al servicio de> lns nostalqias de la nohlc:z.a. 

Tras el cisrra clerical, la cmi.graci6n encoontrn CC'O en Fr,1.ncia y es .1sr corro 

Calonnc, incorp:Jrado al servicio de la po::1ucila corte turinesa del Conde de Ar

tois, organiza carplot tras o::nplot, tratando de revivir la goorra religiosa _ 

del L:lgu:>do;; contra los hijro de los canisards, ¡:ero t.o:lo es inútil pues cuan

do el (" ... arrpesi[1']dO se violenta en 1790-1791, es únic.:nronte pa.ru i.rrp::mcr ou in-

t:erpretaci6n º'l decreto de 4 ele agosto de 1789 y evitar el pago d.' lm c'vrc·-

chos señoriales y su retroventa; sin enbu.rgo es suficiente que el curu (rofra~ 

tario) insin~ a la cnnunidad canpcsina q~ la revoluci6n de Purís ya no se hE:, 

ce ca1tr.:i el sC'Jlor, sino contra Dios, para que las mujeres se cnternc.zc:m y -

p~io02n a la r.-.11ni lia; son prccisarrcnte los curas refractarios qui.enes propoE_ 

cirn"'.i., 1n.c; prim:-ras tropns a la cont:rarrevoluci6n. 

Lcis nobles r.mi~¡r.:1dc:ls confiriron qoo su jefe Luis XVI, no sup:> esperdL el _ 

cisrra Ccl clctu y i::or tanto aproved1ar ln COJUI1turu que en s! misrro rcpre ... c;cn~ 

ba para n.'cbazar todo cuanto hab!a pasado; en octubre de 1789, en carta dirig!:_ 

da a su primo el rey de España, protestaba fornul.rrentD contra los actos que le 

habían sido arrancados por la fuerza desde el 15 de julio y que por tanto se

guía ntcni6nó:xic a su prograrru de 23 ~ junio, leí.do por sus mini.stros ante --
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los Estados Generales. Ll debilidad espiritual del re¡ no es cbs~culo para que 

C90:1ga encarnizada rt.>Sistcnci.:i il la wlos;:il presi15n que janás l'."Cl• nlgnno de - -

Francia haya tenido quo sufrir. l'i?sistcncia que a partir de 1790 se ªJ?Cliª en la 

tradición ¡xilitica y en sus escrúpulos de cat6lico, pues su debilicbd lo orilla 

a OOjarse conducir t."Or su confesor (refrüctario) y por sus inclinaciones ~rso

nales. 

En esta rrona.rquí.a constitucional, cb hed10 sin rey con.i;t.itucional, la diu

Mctica revolucionaria es l.:i respuest..:i natural n la resistencia real, ~se es el 

papel que d:?senp:!:ña París, donde se han insti:l.L:ido tres p:>dcres: la municipali

dad, la guardia nacional y los distritos. 

la rm.micipalidad y la guardia nacional 1
' ••• elegidos o rcclut:ndos sobre la_ 

b.Jse del oonso, se hallan en nBnOO de los =p¿¡triotus-: de la l\s.:urblcn, L:l Fayc

tte y Ea.illy. Pero las CUilrenta y ocho scccionC!.i :,rJC sur;f:-dcn en 1790 i1 lo.-, se

senta clistritDs Cescnpcfum un p¿ipel nús lX'Pular J' a.ul.Ó:ionu: a tr.:w6s de Sll:j - -

LlSanbleas prirrarias, cb sus crnd.t6s que disfrutan de atribllcioncs de policí.J, 

t1c sus proclanus, cb su.G resoluciones, ¡x;rsonifiL:.:tll Li. :..u'...o...:r~ui.ru poj?tll:ir 4 I..::i -

.:igi tacifu d::-bidu a la fulta de pan 02s6 con las bur·n.:is c.'G'..:;CdFIS de 1789 y de -

loo años !Üguientf>_::;; es la viqi Jilllciu rcvol ucionurit!. ':rulen c1·ic3c L-1s sr>ccionc..c;, 

mientras la :;i.ustrié1ca= u·.:uro. sus ccuplots en el Sl?CT.C'to Ce lu. Tul]erías. Duru!:!_ 

te el invierno Ce 1789-1790, un violento c;on[licLo opcinl! el distrito Ue los COE_ 

cblicrs, presidido por Danton, .:..1 Olatclet de P.:i.r.ls, q1.J12 quü)rc detener u Mural 

por sus artículos incendiarios. L"'l 1'\s.:miJlcn lL!]i:üo. b .. -ijo 1.:1 presi6n constante 

cb aquella puja popular." (3) • 

l.:i Asrurblca sieuprc dividida IX'r los o:::üm de sus dirigentes, sin que nin

guno logro inp:mcr5e 4 los derr6crat:as parisinos sa:;p0.du:m de ~·1i.raL-:-au; L-i F'ayc-

ttc no cbja de ser acusado por M<lrut ante los patri.otas de cárplice de la aris

tr.cr.:icia; el misno tritnwirato resulta so.:;ped1oso, Sü:"3[.Cd1w que se obj~tivilll 

, .. n "'1 dPhnt.P. coloniill de nuyo de 1791, cuando luucth y na.mavc c:ipo:¡an a los co

lonas qoo proteuCcn WX!rarsc Ce la tutela del cxclusivisrro rrctrqx:>litano y co

ncrcio.r librem:mt.e con todos los países, micntrcis que ~-=+·i.2rrc apoya.bu. u. los 

mu.L:ltos qi.c reclam:tlXU1 sus lbrud1as políticos, fundados en los principi.oo de --

1789. Triunfa la ca\..19.:i 00 los mulatos sosl:.enid:t ¡:ar las socic.aad~s parisinas, _ 

una c'b las cuales se 11.am:lba ".:unigos de los negros"4 En la Asarrblea, nadie ooa_ 

plantear el prcblcnu de la esclavitud, ya que J13 5cr .:isr ::;e [Xmd.rrnn en entred_!:_ 

cho los principios definidos por la rovoluci6n. 
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[)(>.sp~s de Mounier cb Miral:e.."'lu, toca a Ib.rnavc, DUJ:Ort y larrcth lidiar ~ 

rontr~ los llDVimientos parisinos (club<>s y hcrnnnd.:ides) y el pc:¡ooño grupo -

que se corotituy6 en su j111.:L~rprctc> en la 1\.sarrbleu, jef.:i.turado por Marat y Da!! 
ton. El de!>Ct:juilibrio revolucionurio provoca que Parfs avance y el triunvir.:i

to rcb.uaxla; es el tenor al cxtremismJ p:Irisino lo qtX? origina q~ no pocos_ 

diputado!> patriotas se acerquen al rey. DU{X>rt explica en la tribW1.:i de la -

Asanblecl con tcd:t cL.uid.:td que la rcvoluci6n ccxro rrovirnient:o ame.do ha cctl- -

clu!do, qoo ahora huy que estabilizarla y preservarla carbaticn<b sus excesos. 

El gobierno clcl:c ser (u:nt.e y s6lido, p.:ira ello L:t. igu.:ildud dcOO ser restrin

gida., reducida L.1 likrL'.1<l y oonsolicllc11 1E1 cpini6n. Esta progrunu de la nue

va m:xbr.:ici6n de 1791 obliga a los triunviros a bu'3car el consentimiento del_ 

rey fXJr ser nc02sorio pura alc..mza.r las objetivos prop~stos, dcsafortllllmm-

rn:mt:c el obstlículo real no se ha novi.Jo e incluso se toma ttús insuperable -

que nunca. 

LJ. respuest.tt de Lui5 XVI a este progr.:una es Varenne, el rey pretcnc'k? - -

htÚr, sin c.k!jilr cm LJS 1\tlleríil!.i m.'ís qoo una dccL.traci6n solemne de su hosti

lidad a la revolución; escape L.""lrgarrcnt:c m ... "'<li tuda, ool preparado y peor ejccu 

tado que da ¡xir resultado la muorto de la nonarqu!a del Antiguo r6g.i.Jron ante_ 

la qJini6n franCX>.s.:t. 

LJ. si tuncit'Sn qoo rcal.rrr>....nte vi ve lu. Francia revolucionaria queda al dcsn~ 

do con aquella nov.ilfaac.i6n a rebato de una pequeña aldea perdida en la geo

grafía fran~a provocada por la presencia de extraña berlina, así cato aqu::

lla nuchcdurrbro silcncicna, vigilando el retomo del conVO'j, con la ~zn. -

<Escubicrta (22 de junio de 1791) . 

k1 hil.icl:l de 1.uis :-.vr, plantm nucvancnte al partido patriota el problonu 

del fuluro de la rcvoluci6n. Po:jucña:; grupo-..:> en torno de Condorcet lanzan la_ 

cousigníl. d= C.."'On.St.ituir a Frcmciu en República; ~pierre, desconfía de una._ 

repGblic.:i porque pueoo ébscnbocar en una oligarquía, apoyado en la i2t¡uicrda_ 

·oo la .l\zuirblca, loo clutc.s y las sociedades populares y ante aquella nueva -

prueba del o:nplot aristocr!ltico, roclanu el juicio y castigo del rey, conviE 

uanclo::ic así en iJ1~11Jrtd .. .e de lü l"l.!clCCi6n punitiva del pueblo. El I'L"').' ya no 

es su.grado; el padre se hu vu:!l to tir.:mo. 
11I'k?s00 ese rrarcnto, ¿c6rc =estabilizar-= la revoluci6n?. Los [>iltriotas ~ 

<Erados cb la Asanblca siguen enpeñados en conseguirlo, no obstante, a coota 

cb una ficc.i6n que gravitará pcsadarrcnto sobre su futuro: la Fayetto, llailly _ 
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y los triunviroshacen votar a los diputados •,iue el rey ha sido ::::raptado::;; d:xni.

nodos p:ir el tem::ir dí? una nueva intervención p::ipular, se ven cblig.:idos :i soste

ner, c:ontra toda evidencia, qu1J Luis YNI es su bicnrurodo rey constitucional. 'E\.:_ 

ro sin e:rb.:irgo, no r-or ello logran evitar la rcacci6n de París. Tod.:l un<.l carrp..i

ñc1. ro peticiones a favor dc!l c.:istigo ó.:!l tl--'J' dcserrboc.:l en una nunifestaci6n CC!! 
tral en el Car¡po Marte, el 17 de julio. Ex.>cl:ancnte un año dcspu6s ele la gran _ 

fiesta engañosa ili la unani.m.id.i.cJ nacion.:il, y en el !;itlo misrro en el que habíu_ 

sicb aclamado, hi. Fayettc fu o~ u lu gt.1ardiu n.:i.cional de clispa.rar sc;bro la _ 

Illlltitud. Dato .i11port:ante: por primora Vüz, l<X• ¡:o:le""s públicos salidos de la_ 

revoluci6n h21.ren lo qll'..! no se atrevieron ha())r contra los c:arTfX:!Sina.:i en agosto_ 

do 1789, ni contra PJ.rÍs en octubre¡ s-1--' Vl)}l\'l:'n LUntri.l el pl.Jililo del L..1.do d~l 

rey. Pro·1ision.::il:n . .::nt.e Llon 103 veno..:<l1._)IX':>, pero ul prcclo de un.:t nucvu y gruvc 

escisión de los palriot:1s: los m:x1erJ.dcr~; Ucsertan d<:!l club de loo JacdJinos y 

se insLllan en el convento de los Fcuil L.:nL.s, a <lon~ les siguen casi todos la:; 

U.iput.LH.bs, ltlientr,.is qun P.übcspicrre ~nr.:tnc~<..u en la dfltigua sede r se ingenia 

¡:ura nnntcncr fic1r.s ,·'ll jt1cdJi..ni~110 a lus sociecbcles provinciales afiliachls, ~ 

rniblc in"'·tnmY.:>nto {J.ir,-1 el futuro. Par el nnrcnto, lO'J Feuillants p.:i.rco:!n triun

far: haom ck!t.cnl!r a ,1.lytmos il:Jil:udon.!S p:irisinos, mantienen (Ü onJen p(lLlic...-o y 

'lOt.m algunos rc~to.1t•es co1i:3crvadot·C!J .:i la Constituci6n. El 14 de scptieJTbre - -

Iuis XVI se aviene .:i prest.ar juru.1rento de fidelidad al d!giin:'n que aO-:!pto rrenos 

t{U3 nunc-i, y la Constitlrjentc procl.am1 org\lllosarrcnt.c, nntes de disolverse: =H.:1. 

llegado el final de la rcvoluci0n=. F.n realid::i.d, trél11Stnitc a la ~gislat.iva un_ 

rl-gincn que no puede [uncionar. n {4) • 

lu oc.'(Y]ido que Eurcpa dispensa a la rcvoluci6n frunccsa, evita que cst.J. se 

vuelva hacia Eurc:pa, la liga Intcm4lcional de los reyes soportn. con t.rm)(J1J..ili

d.1d la cbs:3raci.::i. de Luis XVI, pl.Xl5 ello }.X?rmitirá a lilS potencias continentales 

mayor libcrt..Jd p.::i.r<1 s.:itisfacer sus ~icionc.s respecto a Pol,.,nia y el lnpcrio 

'l\lrco: por su p..utc Inglaterra obt.e.ndr§. m:lyorcs ventajas ccacrciales. 

Estil C'OCxistencü-1 hostil pero puclfica y caut..:i, es pcrturbach por consconí.!_ 

ci.x; :;~C'.z:.d:triac;, n,1ci das de las transfonnaciones iI:tcrna.s de Francia. L.1. poU

tica fran<X!s¿i se trill1Slonro de 1787-1791, debido a la rcsistt3ncia del rc..-y y la_ 

ag i taci6n popular. 

Procurando evitar conflictos lu Constituyente procliuru un nuevo derecho i~ 

ternacional: A les príncipes aleioones que recL:unan 51.l!J dcrcd1os fcuc11le.s, cctro _ 

propietarios ch bienes en Al.sacia, les propone una inderoni.zaci6n p::>rquc Al.sacia 
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es franoosa por adhesión voluntaria a 1.:i Fedcraci6n, rrá.s no por derecho de L.-O!! 

quista o caro resultado ci'.?l tratado <b \•!ostalia. 

En septic . .,.rb~ éb 1791 se ane.xion.:i i\viñOn, previa anuencia de la pcblilci6n; 

anexi6n que la. diputaci6n ratific:i de irnl"C\._4iuto <1.f"-0'.{adc"l en el principio por -

ella acuñacb cb que los pueblos tienen d-:?recho i1 diqxmer e.le sí misnos. TOdo 

~to, realrrente es producto 00 la. confrant.1ción tenida con el papa a cansa de_ 

la Constituci6n Civil Jel Clero. Esta actittrl de la cliput:.lci6n francesa, cons

tituye tma arrcna7.a para la Eurqxi dln.fislica, nús tc6rica que real; por el no-

rrento, pues el punto de íricci6n entre la revolucit'Sn, Europa y la guerr.:i, es 

roalm:mt:c Luis XVI quien h.:i.cc tcrlo lo posible pon¡u::? L:ts potencias europeas d~ 

el.aren la guerra a Francia; <...."OntinCla escribiendo a sn prirn:> el n-y de Esprula y 

a su cuñaOO -E Viena, .:t quic.nc:s im.nUenc infornudx sobre su proyecto de fuga. 

I.a prensa parisina denuncia con frecuencia ~too pro1cctos, las secciones m:m

tan guardia en ton)() cb l.J.S 'fullerías, tOOo debido ul sentimiento algo confuso 

qoo canpea en el ánino 00 lu ciudaci:uún, de que Luis XVI es yu un reh~n con -

res¡:x>cto a Eurcpa. 

Tras el arresto del rey en Varenncs y su retomo a París, ck>bidanente CU..2_ 

tcxliudo, el Th{:erucbr Icopoldo y el rey de Prusia convienen en subordinar cu..1!_ 

quier intervenci.6n a un acuercb gereral de sclx!r<Jnos curopt."'>OS (dcclaraci6n de_ 

Pillnitz) • Par!s al igual que Luis XVI, sabe al90 que las cancillerías de E~ 

pa no alcanzan a ccnprcnder, ~ si la gu:?rra llega il estnllar, será un.:i guc-

rra ic'hol&Jica, secreto que es casi una alianza, un dcsoo canO.n y contradicto

rio; la ~rra p.lr.:i los frana:!scs revolucionarios cst..5. ayuna cb cálculos tl!cn!_ 

ce: O:? c:mcillcr!'u, rl0 le\ r;:idon'llidriil Tt'aíJUiavl!lica y principesca y de las ~ 

biciones tcrritorL1lcs que ca.rcJ.cte.rizaban la guerra del Antiguo t(""gÍJll~. El -

ej6rci to franres cbsorqanizado por la emigraci6n de varios oficiales y carente 

cb una disciplina castrense no es capaz de realizar una evaluaci6n de fuerzas_ 

y 1·icsgos; el uúrrero do! voluntarios alist.Jdos cl1.:."Spués de varennes, es Slnm.nen

te r<Y¡illtico; en tales con<liciores la guP.rra repre.scnt..'.l para Francia una nueva 

fornu 00 nxplosi6n I."'evolucionar.ia 'l sus contradicciones. 

FcnátPno <le iu;_x:irt... .. ·mci.:i. func11ITl'.?ntnl en el prcblct!\J. de la gu~rra, es la s~ 

hropcbla.ci611 rural y url:x.llia de Franci.:i y ¡:xJr ende su prcr.:ondcrancia derrcxJráfi

ca en Eurcp.:i, puesto que las crisis cíclicas ya no nutan caro en otros ticnpos, 

desp~ de 1789, l:>Vro si')u::m siendo una rurcn...1za p~a el fr5gil e:::¡uilibr.i.o que_ 

se da entre la oferta de los trcdios de subsistencia, el empleo y una derranda 
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~ trabajo c.:ida VDz nús urrplia; en estas condiciones lu g¡lorra rcvolucionZJri.:i 

ofmre una salid:i a L:i supcrpcblación frono'sa pUP~s brindJ l.:i oportlln.idJd ol_ 

c.mrp:sino y al n::públic.:ino extremista di.! partir hu.ciu 01 fri:mte, ele llevar -

CO"l.Sigo sus personales pasionés y L:i cs1x:r.J.I1Z~1 de OOtcncr en las acciones de_ 

guerra un bast(m d3 ílli..U-isml¡ al misno ticn¡:o 1.::i guerra [~nni tir.5 a Francia 

exportar sus prd.Jlcm..15 política:; y su dial~cti.c.:i interna. 

fuspu& cb Van.:!fll1Cs, la pareja real V'C en el <....'Cmflicto u.mudo su !Utinu_ 

qx:irtunid.J.d par.:i re::;L1urar su nüno, picns.:i qoo tma Fr<inci.:i debilitada. y d..~

lntx?grada por 1a revoluci6n 110 pc<lr.!i ha~r frente y resistir .:::i los cjl'frcitos_ 

aliadcG de sus prirros y cufucko. Contrariom:!nt.e a sUs anhelos lu guerra se -

transfornnrS en el elerrnto uni fic..:icbr de 1,1 gr<In n.:ici6n frana."!Sa, que ftmdir:! 

cm una pasi6n canún a las cL:ises ilustr.J<l..'15 y fC.puL-iIT>s, p.:l!ii~n q~ cng.~nUr¿¡

rá el sentimiP.nlo nacionülista. 

En la Francia revolucionaria, lu fi]osofíu de las luces, transfoan:u:i:i y_ 

sinplificada, ha loqrado lleq.:ir hilsta Ll!3 1n_isc1.s p:ipul.:tn::..:J. C..1ni.Jios profundos_ 

que i1I{>Cdirán a Europ.:i rca:mc:o~r en ella su f.ilosofía.. F.st..1 síntesis precoz 

entre ncsianisno idrol.&Jico y P,.1..'-ii6n nacional, penni ti6 u los frunceses inte

grar kis nusas al F.st.J.clo, da1Jdo puso n un.:l naci6n nr..<l:~n1u. 

A partir ele este rrarcnto es otra lu. clincn:.;i6n de lo.""i objetivos rcvoluci~ 

11.c.1rios, la guerra con Et.lrcpa mrcce de un fin pn::visible. A.l.bcrt SOri:ü estinu 

qtx! las frontcr.:i.s naturulcs son el objetivo bu.<;C."ldo por Francia en este con-

flicto ~lioo, porque ns.í lo h.-:m cxLcmildo lo_:; girondinas y t:.anbi6n Dan ton y_ 

~~11 bajo el Directorio; Ilrissot cxpresu en una curta a servan L.1 neccsi-

d:ld el? "prencbr fucgo'1 a to.la Eurq:xi; p.:ira el 11nnlu.iii'.ts 01.:ttnn~tte Ja fin.:ilidnd 

00 la g~rra consiste en la rcializaci6n de uM ºcruzada revolucionaria", posi 

ci6n mís erintiva guJ real: "El terr.itorio ~ scp.c1ra a París ch Petcsburgo s~ 

r.ía muy pronto afranresl1do, municip.:i.lizudo, jucobini?.ado". Pc.:t.1 .. rrcnte esta ~ 

rr.n r,...voh1cion.:i.riü. c..u:-e:w l°k: dJjet..tvas cbfinidos, pur~to que htmdc::! GUS r.:úc..'CS 

m.."is pro[undas en la rovoluci.6n mi.snn. y Qnic.:i.m:mlc con ella pUL'<.le acabar, por_ 

eso loo trilmfoo franceses, cl..4'.1I1do mucho terminan en l1lli1 tregua, ya que el e:!_ 

t..lblec.i.miento <l..; L1 p.:iz o una. derrot:l, son cu.lificudas en sí mis:n.ts cono BCG

[JL""Cill)<.3.JS y consitlcrad.J..s traici6n al p.l.t.riotisno revolucionario; en estas con

diciones l.:t qucrra u.cl]uicre el car.'lcter de f<'.l:ctor de ine:;t;.:ilii]ii_LU inWrior. _ 

L;i, guerra justific .. 1 LOd.1s las rivalid:1dt~s y llevil.I1do nl l"!Xtrcrro l.l..5 ludws ~ 

U'.tiCJs conducir:.) ~)tY=esivarrcnt:c a lrcs Jisllntos gnlpOS al poder: los girond!. 
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nos, los rrontd.ñeses y los t.ctuidorianos. 

El trilmfo y la dcrrot:il, tienen sus consecuencias 16Jicas, t.J.les caro el_ 

9 termit.br, el 18 fructidor y el 18 brum:i.rio; efecto de: las dc..rrotas son: l.:i 

Repúblic.:i y el terror. 

L1s rupturas guc !3C produjeron el 2 de junio de 1793 y el 9 de tcnnidor _ 

de 1794, son considcr::n1"'1S las m:is inp?rla.ntcs dentro del prcceso revoluciona

rio; incluso nús qu=: el fin 00 la Convención, qua sobrevive a los termidoria-

nos cbl Dircctor.io. 

La caíd.J. d1J ílobcr;pi1~rrc el ~ ele tcrmi.dor, puso fin al período chrocr5.tico, 

iniciánc!o.;e e 1 rcilhlUo de la burgucsfa¡ a:úch qlX~ 10'.3 parisinos conside.rilron 

o:uo el fi11ill Je lLl cru cb lcrror, pero no de ln mvoluci6n; id6ntica reucci6n 

tuvieron los reul i.stas fran~cs y la Eurqxi mJn..'ÍrquiC3. LJ. guerra continúa -

siendo ele.rento C'~rúri del pr:002so i=olítiro y Lh1U.nanUo c.11 gr.m HL.Jiili l.:i. CC1i~ 

tura interior Lle Franc.i<1; 1...1 r<-1z6n .isi:;tc a ternidarümos y dcmScr.:itas Clktndo 

consicbra.n que· cr.t.J CJ1t~rro no ha canbL:ido de c."U'.'.Íct.er y r.iguc sicncb nczclu ~ 

pillaje econánico y de 1ib-~raci6n soci.J.l. D:mton, Pd:x?spierrc, Camot o !3.."lrr.:is, 

no pudieron y ni siqni.ei:."l. intent:zu.un a.~tcner la ~rra, porr1uc el pat.riot:isrro_ 

rcvolucion,1rio qu.~ il<ihíil tk!j~1rlo de m:J•11 I iz:ir !.:is llll!.':iil.':; p.1risina.s, tcx.11v!a con

scrvab..i. !>U [ucrz,1 fundl!rcntal p .. 1rn re1,ertirla ('n Ja sed de 1Jloria milit.:i.r. 

"L.i. historja 1c·volucion,1ri.:i., con f!·ecll(!nciu dJs0.sion.1d1 por el estudio de 

los grandes dirig~n~s, sur.:iyn sin e;1h1rgo ruriJS ve~:> que uquclla conUnuid:id 

pol!tic:i. fu:J [X'rcihida c:;pontftzicu...•ra::nte ixir 11 m·iyor!a parl.ill1lmtaria que succs~ 

Villrcnl:c sootuvo -o dej6 Llctuor- a r1irondinoo, 11ontagnards y tenniclorianos, y 

que se r:cq ..... ~t1-J<5 ba.jo c!l Directorio cm <:l decreto de los dos tercies. lqucllos 

convcncio11.·1lcs de la ""-LL:J.nllr<J;.· <le los que Sil!'i6s es el cjeirplo t:ip:>, encaman_ 

ac.lmirable:rcnlc 3. trav(>s Je loo ..:.izares de l.u coyunluru p:::>lítica, lll1il fidclicbd_ 

íunñ.arrcnt.,·ü: quieren cxm.struir cont.r.J. Europa cna grLU1 rep(iblica sin ne.bles ni_ 

reyes. 'l .:i02pt:an el p,:i¡30 de 5U ¡:.recio, prinero el terror, luego el golpe de f'~ 

t.:i.do pcrnuncntc. En luy1.r ele unu p .. :17. 111e es ya l.; bancbra &? la non0Itr11ril y de 

la rostauru.ción, prefieren inL:ilible:m:mtc la gu:rru revoluciomu:ia que los ~ 

tiene rm el p:xbr en nanbrc de ~;u.1 sueños de juventud. En rcu.1 ida.d, el gOOier

no de los Lennidod.:inos, el sindic..1to de lOG ri:gicidas que rnin.:i sobro el Di

rectorio, nuntienc y CUirple las prrocsi.ls girondinns en su rurbivnlencia origi

nal: la guerr.:i ~ libecaci6n l~ Lll.rbi& Lma ~ra de coo:¡ui.st.a. lDs sucesores 

de Robcspierro s6lo tuvieron sobro los girondinos una posibilidad suplen-en ta-
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ria: una vez victoriosos, pudieron sustituir el activisno interior por el rrcsi~ 

nlsno exterior y l ibcrar su daniruicitin oligárquica de las presiones pcpul.1.rcs. _ 

Pero al conti nuu.r y extender una goorra q~ no pod!an <le tener, crc.J.ron, caro -

Drissot, COOC> Dant.on, coro Rolx!spierre, las condiciones de su propia c..:úd1. - -

PtUdJ.J suplem::--nt.:tri.!l de qtc aquella guerra se habíu convertido en algo consus

tancL:il con L:i revoluci6n y casi en su misrr.:.1 naturaleza.: si no porú'u fin a la _ 

~rra, la rcvoloci6n se ncgab.:i ü sí misma; si L:i proscquíu., fil11\:ll:xi su pn::pü1_ 

condona." (5). 

!.u frustrmb Juúcb de Lttis XVI, constituye un reto p.:iru los nuevos diputa

dos que integran la l\sarrblca legislativa; dcsafro que c..c; reCOJido por ~stos en_ 

el propio terreno cJcl rey: 1:i g~rr.:i con Curopa; ese es el sentido del ultilT\:'1-

t:tun que fonnul.:i.n a los clcclorcs de Trl!veris y Maguncia en 1791. 

Tu unanimi.d1d patriota qoo se prcxlu02 en torno a la <JU0rra es poco cl..Jril. _ 

lns F'cuillunts , nuevos .1~Jpirantcr-; al pcpcl de consejeros ck?l príncipe, faron-

tan el bclicisno (c:-:o:~pto lbrnv.ve). la f'uyctt::c, tiene la esp:?ran7.c.1 de que una 

gu:!rra súbita y restringida, prcduzca lu cst:clbiliazu.ci6n interna, dcrivacL:i de _ 

la uutoricbd que en tales condiciones puedan aciruirir los generales; c:ilculos 

incY.c.-ictoo y secundarios, 1:t csi•ncia del novimicnto consiste en que se trata de_ 

una guerra popular uuspiciada y al.C?ntacb. por b. izquierda de la Asamblea y b.J.n

cbra ~ los jacobinos. 

Brissot, es refractario a la ~rr.J y urgum:mta que destruir Coblenui, C'e!!_ 

tro ch loo emigrados, c.s obligar a Luis XVI a escoger; es el final de su dOOle _ 

juego. r..os reyes curor_JC?os tienen de ~1nt:emano perdida la gmrra, porque los pue

blos rccibi:r5n al cj6rcit.o fr.:in~s cerro su lilx!rtador. Ibbcspierrc, es t:cticen

te a 1.:i. guerrü porque 1.:i considera el procedente de la instaur.:ici6n de una dic

tadura militar. 

El grt.p0 Orissontino o rJirondino, un:otendc ser fiel intérprete de las nen

t...1lidades revolucionaria~., pra1otoras <lel puso del péltriotisno de 1789 al de --

1792 y ofrece, a la ne7.cla. inestable Ue universulisno y n.."lcionalisno una fasci

na.ci6n que ya es uoJern,1. 

1 .. 1 crcaci6n de un mirtbl·ed.o Brissot y la e.ntroniZélci6n de Francisco II ele 

Auslrla, son los arrteccdcntcs de la declo.rucil'.5n de gu?rra ül rey de 13clhcmia y 

Uungr1.a, propuesta por Luis XVI y votada, casi por unanimidad, en el seno de la 

/\sanblea el 20 ele abril de 1792. Gucrm que perfur~ Luis XVI, destruir.'í a Bri-

ssot y llevará u RDbespicrre, prirrcro al poder y dcspOOs al cad.J.lso, caro a los 
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DesplJ1;s del 20 de abril de 1792, la revwlta parisina encontrar§ un nuevo 

fenrcnto, la derrota, sin qw ~to quiera decir qUC! los p~cedcntes hL1yan des~ 

pareciOO, E_:Or el contrario, el .:isignado (que ha ~rdido un 60% su v.:iloi· ncmi-

nal) y el incrc..."Tcnto de los precios que inyect.J.n noo•;os brr:os a los qritos w~ 

tra la carestía d? los g6neros y se acusa de ello con m5s !npctu que nunca al_ 
11a:tJ\)lot <:1.risto:::ráticu 11

• LLl J0rrot¡1, pn:cb:1 .:ibsollltanc.ntc la traici6n, si el 

ej6rcito revolucionario retro:edc anlc el enemigo c:J por causa de la tralci6n _ 

que el rey, los ndües, los generales y los ricos hilll ~q)()tril.do en contra de_ 

la naci6n; p:>r t.:mto, parLl VQnccr tny 'I!X? CJ.<;Ü~pr o los traidores, cono t.:im-

bilfo para ccrrcr. Al radicalizu.:-~c: el m.1..1li··¡11C',.ls:ro Lit.ente en lu.s concicnCius ~ 

pulares, 1:J. guerra ronsióeradl cerro llL'Jio p .. iru :>ülvar a ln :x1Lria, C'Gtimula. la 

cm.iL,ci6n terrorista.. 

las nottc1as advcrsu.s de l~ l)t:l1il.'l"OS ca1b1lt's ccrc.>. de Li lle, rovilizun 

a las secciones, a los clu!Je~ y a las socied.:ides popuL:ircs que denuncLim al -

"a:mité austriaco" c1c las Tuller!.as. In::¡uict.>. L:i i\s.:is;hleu. 11.:.uro a filas a 20 

mil federados pJ.ra c\:![cnder París '1 vota un decreto contra los s.:i.cerdotcs ro-

fract.:irioo. Accionus que rrcroo::m ~ol..arrcnu~ ltt ncg<Lti.v.::i de Luis XVI, quien des

tituye a sus ministros girondinos y ll.ar1u de nuov<J. cuenta. a 103 feuill.:mts. ~ 

ta diferenci;:i. es arbitrada por el pll2blo, si(3no de los liC'lt\X>S y pru0Jx1 <le qoo 

la mvoluci(in nucv~1m:m te se ha pues lo en nurd1.:i. 

la insurgencia se apcxhra c:1c! las Tullcrfa.s el 20 de junio <l~ 1792; frac:i

sa en su intento por wncer L:t resistencia del re.y, sin cnbarl)O el 10 tl!:.! a!)OS

to cb-1 rn.i.sno .:.u1o, con L:t .:iyuda UGcisivu cb las provincias, la jom.:i.d:1 parisinJ 

oontra la traici6n conch.r¡c con la ca!d..>. del rey. T..i.J-..::; diputüd...'Y.3 c.1o~1tituycn a _ 

Wi~ XVI baio 1::i presión &? L.>.S piC<.J.S y vot....1n 1.1 elecci6n dn nnz1 Convcnci6n ··

p:::ir sufragio uni.vcrs.:i.L F~;ta c>s la gr.J..n ili.i°l:J.t.:11 .... i.c'- ~-.:e· ~:-"ic.it·~ entre iulio de _ 

i789 y .:igosto 00: 1792, el puL'blo .¡u'-; h:i..hr.:i. sa lv.ll!O u la Constituyent:.o ahora -

C0100na a la /\Gmrblca IL."gisL.1.tiWt. 

L.:i jornada. Jel 10 de etgosto de 1792 no es inicio de otra revoluci6n, sino 

la culrninaci6n Je un .. "1 cvr:iluci6n Lncvit.:.tlüc tras L.1 huíd.l d;l rey u 'J.:1rt:~1mes y_ 

accleratll por la gtiet.T<l• :"r.:l;-;::iJ F~ encue,.nlrn um:.~ni.i.z.Jd:t. por 1il inVilsi6n¡ los _ 

cj~rcitos prusianos cntr.:in a lt'.l CJtlCrra en julio de 1792, y la Asanblca IP-yis~ 

tiv.:i. .:i.caba l.b r:l:cla.rar "lzi patri.:1 cstS en ps>ligro". 

ta rronarqu.r.:i c..."'\Jn<-iti tucional de los feui llants ha [racasucb y los burguc--
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ses rrc::ó?racbs '/ nobles li..J:eru.les hiln :nuc1pit.J.do su ca!da por su a1uivocada. ~ 

tura sOOre .L:i. g1J:!rril. L1 cllr.11 001 re"-/, no deviene cm el inicio de una nueva r~ 

voluci6n; las jorri,:i.Jas <.El wrano de 1789 sig~n siendo el episo:lio fundarrcntal 

ch la historia o:mtJ:'nf'Or5rn:.-.:i de rr.:.inci,J., el 1'1 <le .:igosto ca;cibia la naturaleza 

polltica del r6;¡irrcn, se rarpe con un.él fornu de gobierno multisecul.ar y se ini

cia la avcnturú republicana¡ trutbi~n cJJ:ti:üll.n los c1nip:r.::; dirigentc..s de la revol~ 

ci6n, la sociedad c;-:cLusivist.<l es OC>s;::>lazada de. la csccn~"l rx>r cquolloo que si~ 

pre hab!n. ir1nor.:i.do, militantes de les rrcdios intelectuales de la burguesía: FC

ric:dist..t1s y ub::Yj:irbs drnOCrutas, h:'.lTinus decididoo a puctar unu alianza con el_ 

p1nblo necesaria fJJra ven~r, pero tunb1~n cm un ftituro cerc.::ino les vu. a divi-

di.r. 

Dcsp~s Jel 11J Q1_• aqo.stl') y unt.es del 22 00 sa::it.if.!Ilbrc, (•yjstc una dtu:üidad 

00 ¡xxle~s: París'/ L1 Asilirblea teqisl:1tiv.3. El ¡ .. oJ....>r •k-- la 1\sarrblc.:i es cantra

rrost.J.do p::Jl. ~ dictadura urban.:i. de una Ca.I:un;1 iri::1.:rge11te, niicida el 10 do uy~ 

to, "~ .. el novjraicnlo de las ::;eccion¿-!$ 1>1ti~;iri«1.s ht:t c•ncontra.do su inWtvrute, y 

su Cónstantc i_)resi6n (oorzn .:i la l'\!.:ia:rblPu il ,-,.,,.11_,r una po1_i"tica que pn.~figuru _ 

el 'Terror: loo co:nit-6.; ~ vigiJ.1ncitt de L:i.s s\xcio:1•'~J rnulLi:.'LÜ .. \lf1 rcqi!::;tt.us, in 

c.:iut...:lcíor'l<-~S dtJ h·i001 ur.i"C.'!stos de sosp?d1uso~;; los <l.iputudos ni:mf;fiU'l un Com:::.ejo 

ejecutivo de~ Gcis nüerrbros, entre los cu.ücs .se halJ::t Danton, para n::(~nplr1zar _ 

.:>.l rey cncar-cclndo, in.sti ttr¡cn un triblD1al de f.'XCX'.pci6n '/ CFJl~uvun las penas t.'O!! 

trzi el cloro refractario. Ld OOrn. 103isl-<1tiva .J. plazo n{lS l.:i.z:qo se encu::mtru. -

igu:.¡.lm.:mb.1 nfect.:tdn por l.'.l ro¡untura: laici Zr1ci6n del C!ltado civil, institución 

del rli.vorcio y nuf•V.:ts conaJ~üoncs .ll mundo c,wp::-.sino. SO ponen l"n venta en pe.-

'Jt~ño_> lot.t::s las proplcik1dc:.; de loo c.m:í.qrudos y dcf;.:i.p.:.i.roo:J la obli<._pci6n de in

dc:mrüú1.:;i6n fOC los 1>...-!tC:fi.ci0::; SL'l°1C'LÜÜ0r;, fl'11VO pn0>s1mtaci6fl de t..{tuJ..o Ot-iqi

nal. El 10 de d<JO::;t0 de 1792 carplet.i de 0xt.1 fortr\J Ll.J '-J!-·<nrtes m-xlid.:ls de 1789 

y .:10.:-lcru W: c:-prcpiución st-ñoriJ.1: c>s uno J.¿ l'.):. sPCretos de la fidelidad del 

Ot!TfO a l.:t. revnluci6n pilrjsina. P,:)ro ni Lu ,\sarrblea ni el Coru;ejo ejccuLivo, ni 

siqu.ü:i·.:i D;mto:\ :pie es ).J. r3r.J.n vo1, Lk:l '.'Pr:,no, l0-Jr~1n canuliwr el uovimiC'..nto _ 

¡:x:ipu.L.1r, ·IlX"' rV">r 01 cont.rari.o \'l..Ph'l.!n o n:.-iviw1r L:i.c m:üilS nnt.i.ci.:is de las fro~ 

tcr~1~ (c.-:i.Í1'b ,j., I.onq .. q '/ 1.b Vcnfon). I.,i.;.; ~1'-::ln7.¿1S orq.11üzzic1..1.S qu.¿ tienun lugur._ 

en l..üs rr-is.lor.\_•s p:irisina::; f';it..n' r:i ::! y ••l G de septicubr-e att>stigu.:i:~ de nunvo. 

el tZlzona:rJ.i:mto (le 1.:1 m.mLalü1:id terrodsta: dorrot.".1-lr~lici6n-castigo. Pero - -

n;i.icstran t..1r:hit-n z.--on su :..;.:i.lvLljisrro -de 100 a tsno •1(ctinns, cin su tr•Jyoríu pri

sioneros de dcn"cho canún- hasta qu~ punto hu aurrcnta.do desde la pri.Iruverll la 
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sed fu sangre. 0..mton se calla; los girondinos se hullnn paralizados ¡:or el mi~ 

do; Robespierrc ha acusndo ya a nrissot dt:., traici6n. las lud1as de harbrcs y -

gi:upo:; por el poder V1lI1 a adq:itar en add;intc el lengu.oje del terror del papu~ 

cho." (6). 

Fr.:tncL::i es salvucb 00 ln inva.c;ión pnisiunu ¡_:cr Val.m¡, p:::irque los volunta

rios .se han cnfrent;.;i.cb y ':eneldo a los rrcjores sold:idos de la 6txJC'l. TrJ.S cst.a._ 

vict.Dria militar parcial, Durrouricz i::en1d.W que los ej~rcitcx-> prusianos retor

nen trurquiiwcntc a si~ cuarteles <k"' invierno. l..cciones que ponen 00 m..mifics

to que l~"l Rcpúblio., t1rocL-u1uda solamem3n\:B r-or la COnvcnci6n se identifica ron 

el 1ro:lelo girondino croado p::>L- Ilrissot y Sl.15 '3.migos: misionera y libcrt<lri."1. 

El gnqX> <l~ i3rissot ilifícil de ubic.:ir ¡_10r su hcl.crogcncid1d, en el pasado_ 

i1111L:cliuLo, cn::rL'nt..:1.nJ.o w l.J. dc::ocruci l de• l<is secciones p .. i.ri~in.:u;, fonro blo.1~ 

contra RolJ:!spierre y M.:lrut en el !:iCOo cb la As.:urblcü. Grupo que se define p:Jr 

sus enemirJOS 1ri."".LS q~ ¡ ... or sus convicclonc~; pJlítico-ruvolucionaria!>, a gt·.J.do tal 

11uc los gironclinoo ~e dcscnc..1minan hacia los enemigos de l.i rcvoluci6n q:x.:mi6n

do.:-.c a la comunu t'k.'! P.J.ds y al f.:m.:i.t:isno fiscalizutlor y terrorista de los repu

blicanos extremLst .. 1s ü.;cu15-culotte!3) y rctroc."Cdier.do .:mt:c L:m consccu:mcit.IB f.O: 

Utims 1]c una querr.1 que ello.> mis11os uyuduron a dcscncarenar. 

El roirnnLicisno cnsu.lzó .J. l.ck:; !..AX!t.1G <l~ la guerra libcrmbra, a aqu6llos 

.:mtep...1Sa<los del n.:icion:tli.G110 de i7t:1uicnl1, [X!ro dcspu6s de Muthicz, la histori~ 

qruífo. francesa. EC j nclli1a hacia los Mont:..·tgn.:i.rds, precursores 00 la dictadura 

rcvolucion.:i..ria; esta qran querella fJÚstr:nu en la 4uc se enfrentan p.:isado y pre

sente no ck:h.::? hacernos olvicbr qt12 L.1 Convcnci.6n, globalncnte considerada, es 

lu JJl..:mura, corriente que no presenta clificulttJ.d, porq~ si L:i revolución cons~ 

m; \.i.:'.'rtlg1nos.:i.11cntl! u. :.,t~ l.i1l:1L:.,, .:Ji.-j~~c c1. (;:.,~.·.!Jio bcncfici5nd1s0 dr.• 1.1 vast·a 

fir:Y•licbcl rb L1 b1ff<Jtrsí1; vistas L1s cwas de cst.il 11UJ1Cr¿i Sieyés, C.:nrb.:ic6réti, 

r...:irere, C:unbon y mud10s m'is cnc.Jn1.:m. Wl.J.. cont..inui<lad hist6rica y l1flü posici6n-

prccmincntc en el Parl.Jlrcnto¡ es en este> nivel donde Li. P~voluci6n íranccs.:i cn

Cllentr..1 su significado ele cL:tsc. 

'frt1s la retir.:i.da de los ejt;rcitos autro-prusianos, Francia inicia su CXf->il!! 

si6n hnci.a Sub:rya, fliza y núrgen izquierda del do RÍn~ de5p1Jds de ln batalla 

c"JQ Jeri1l\J~S (novir'ITbre de 1792) Dum:::mriz ocupa OOlgicaª los territorios gm\ildos 

p:>r Francia, rrcdiantc acciones ~lic-i.i:;, no fueron utilizados por la Convenci6n_ 

ceno n'Cdio de presión para c:-1 logro <le ncgociucioncs wntajosas, porque 6sta -

c..'Onsecuentc con su p::>sici6n es fiel a los nuevos ticnpos al anexionarse &il.o¡a, 
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<-11 votar "la fr.Jternid.:id ~; apoyo .:l. todos los pucblo:z; que queran go7..ar de libcE_ 

tad", nl llevar a los pa!scs ocup<ldos la legislación francesa: libert..1d 1 igua!. 

Jud, p:!l"O tarrbi~n el asignildo y los inpuc~stos, al decretar el ajusticirunicnto _ 

tlc Luis XVI, hecho que prccipi ta el oonflicto con tOOa Eurqxi. 

Son 11llK.:.hos lo;::; girond.tnos que se oponen a que la Asanblca vote la muerte 

del roy, m5.s para conservar un::i. rroc'lcrcJci6n ulterior qLC pur\J salvar las posibi:_ 

lid.:idcs de una paz futura, ello porqu= no han carprcndido qua lu muerte del -

rey, que rart:ic Lls atadur.:is de Frar.ci.1 con su t>USado y con Eurqxi, es canse- -

CU?.ncia directa de 1.1 cbcluraci6n de la gucrr.:i de Luis XVI al rey de I3d1emia y 

Hungria. 

Ll guerra yuc se ha gcncra.ll:>..::ido por la intervenci6n de 1nglaterI:"a, del 

p..ipa, d.! 10s príncipes it...·üianos y .:¡ l01rL1n<~s y de España, ha~ renacer el cspc~ 

tro de la derrota y l..J. c.1.1rcn.tza de in'.t.u;i(1n, n•novnndo la situaci6n de 1792. El 

ej1'hcito prusiano rcconquü;ta lu orilla izquierda 001 Rin y vcm..'C a Durrouriez_ 

en n6l<Jica, quien r-crdido en los entreteloncs de la inLriqa, él.Caba rx:>r pana.rsc 

del ludo cb lo~ m.LStriaCC>S, de!;crcdit.:rndo u sus protcclOL-cs los girond.inos. tu 

guerra rropordon.:i al r.ovimiento revolucion.irio, unLl. prueba rrús que evidente 

de lu tr.:lici6n interior: el levcmtami..,nto <le Ll V.::inc~c que se pro.luce en el -

Jll?s de nurzo cootra la; rcclutadores <le la Convención, que en naihre de la le

va engancha alglmos millares de solc.11l10::; (300,000 hcrrbres); f*('r;lntamicnto üp~ 

bada por la COnvcnci6n el ITl:'.S anterior. Io.J c.:irrpesi11os se nic,..pn u ir al fren

te y prefieren corrhatir .J. su_s cnrol:idorcs en defcn!.i<.t ele _su cura, de su señor y 

de su rey, y Uc ellos misnos, cst:.,.1 invcrsi6n de la aLl<l.flza cst:.ablccicb entre_ 

la burguesía y el caq::esincido U0nc s~1 origen en factores de orden geográfico_ 

(aisLlffiientD de 1.1 rcqjón, t.crn:non boscosos, f.:iltn de caminoo, etc.}, rcligi~ 

so (fuerte influencia de los c11r.is Ll!lt.Lii..:L...1.rios scb::-c un C::"l!'~~innrlo devoto) y 

cconán.i.co (üep..1upJru.c.:i6n de la c1;1.sc cnnpesinu, paralización de la industria 

local, venta de los bienes nacionales en tcneficio OC> los burgmscs de las ci~ 

dJ.~s, etc.). 

EsL..1. crisis (prirruvera de 1793) c.."O]e a Francia una vez rrús carente de un_ 

wrd:idcro gobierno, d..,.s']aj.:id.J entre los generales, el consejo ejecutivo y la _ 

Ccuvcnci6n; situnci.6n que justi rica las ronsignus parisinas contra la traici6n 

gironclina, el recrudecimiento del terror y l.:i salvaci6n públlc.1, inpuestos y _ 

rcc.[Uisas. la rrontafia utiliza la situaci6n caro .:itml y lil Convenci6n le hace -

eco votando r.l curso obligado del ac.ic;nudo, el precio míxirro de loo cereulcs,_ 

la instauraci6n de un tribLU1<Jl revolucionilrio y de un Cani.t.6 de salvaci6n pG--
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por Danton, quien hast.:i e.se rrorcnto ha trat.J.do de evitar el raipinú.ento entre_ 

la Gironda y la :-tontaña; desafortunnd-urcnte LJ Gironda inici.:i la lucha int-e- -

rior, enfrentando a L1s provincias (~l.:irsella y Lyon) contra PJ.rís. 

Rob:!spierrc crn]'6 que {XX!ru r:crsu.Jdir a 1Ll Convcnci6n para que se .:i.utcxü!. 

minara, nús no fue a.<31"; l.J 1rutibci6n de L:i .1\.s<UX>lc.:i fue pro:.lucto ele llllil revucl. 

t:a parisinu orgcuÜZ.:ld.l p:ir los eMrg6s, los jefes de las scccionc..s y de los ~ 

rrios ¡.:q:iulurc~ obligetron el 2 de junio il lu .l\..suirblca a dt:!crct:...1r t'!l <1rrcsto de 

29 cb sus 1ni1?rrb1-os (los jefes girondinos). Este: golfú Uc &;tacb populur contra 

la repre.sent..:icJ6n n.1cional, deviene en \•ictoria :Je la Mont..añ.:i. 

La etap.:l yuo st> inicia el 2 de junio de 1793 se signifir;;;¡ por lo. cxü;Len

ciu de un goblerno de hecho, no de <.lcrccho, .Jl tic:ipo qLJie 0virlenci..1 la incap.:i

cicbd 00 la f{Cp(i:,1.jc,1 paru d.1z·sc en ticrrr:..Js Llf~ CJUJrra in~>tituciones clefinic1.is_ 

y cst.:lbles y Wl pnx'Cdimi.c.~nto k"·p l. r.u \.an'lL'!":<::'.'i.ón '.•lontaf1c.J.:l confiesa '! recon~ 

re la gruvecl.1d de la sittk1ci6n, prodt1•.::to d0 ld qur·rra con el c:-<l•:!rior y el C0!2_ 

fUcto civil interno; consiente p:.1r la fuerz.1 P!1 (•1 \."\~rano <ll~ 1793 ur:..1 .:mt.6n~ 

C.1 OOleg.:i.ción de ~1115 poCcres; ric•ro sale (jlll'? un <jOlJicrno de h{:d'JO, s6lo tiene -

sentido cm rel.:v:i6n con Li ro¡untura y el cx¡ui librio provisionul Uc f1y~rz<1~. 

Este gcbicrno de hecho, fonnllizutb, c.1r2 ulgtma mJ.ncru, a finales ele 1793 ne- -

diillltc Ju gnm Ley de Frinnrio, no ccs.:i en su trü.n!.:ifonr...1ci.ón: evoluci6n p.iral!::_ 

la a 11 cb su ba.se soci<ll, 5u c.'ri1f1 r<•ncia intPtln ';' 1-. . .--,ituuci6:1 CJCnt~r.:tl. 

El trnvim.i.ento 00 las secciones parü: i.nas y L1 cri;,is nacion.:11, alcanzan su 

opogeo al misnn tiCIT{JO, durilllt:c c-1 "'-'rano de 17'.JJ¡ ~1 triunfo lle! 2 de jwtlo, ·

conredc u las ~cccioncs el p.:ipcl, provisjon.Jlr1I" ... 11tc, decisivo l'n L1 ~ituJci6n que 

prevalece; LJ. 111.'iliaci6n p1r11nl~.nt.1r-i.1 de la ~lont.ati.u es inpri:·sdnrlibl0 y Jas ['(">i

vindicacioncs de los diput.:itb~• 110:1l.:ignanl.c; no pueden scquir si0ndo ic311oruclas, _ 

cb l.i rovoluci6n, p:1ra cc..-nvcrt.it·sc (.:n 01 árbitro de una ,1li.:mzu r¡uc deberá - -

agnJ¡Jo:Ir u los purl.:mcnt.i.riO'~ de la LJ.arnn:u y ti la phVc llrb.:mu, no OOstantc nl_ 

profundo ubi~>1n::> quP ;,ep.Jr.:i a l.:i plebe urOOna (br.uzo.--. desnudos) de 1u lmrgucsía _ 

rcvolucio;i:tr.L . .1. e incluso d1~l gnqx:> t~nc .. 1!.x~.'.ado p::ir RdJc:3piPrre; car,1ct.crístic.:i _ 

c1uc ¡"2.nnit(' c.'llific.:ir .:i la clict.1dur.:i 11onLJfic·~.J. ilc frcnlc 1x;p111~tr y re~>alt<lr la_ 

hctertX]l!nL"'icbd dC! ~u contenido social y Ll12 1.a urtid:td de !>11 políticu. 

lo c..-..-prp~:i.();1 bra¿os desnudos, l.JUC ut.ilizu Daniel Gt..~rin para designar a -

lo$ indiqcntes, obreros de! los fábric.:is, t.r.WajadoIT'.s o domicilio, oficiales 
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artesanos o tencbros, ha sido ca"'!l:.iud.:i por th Sohul, quien <lcvolvicondo su un~ 

guo naT'hrc a este grt{.Q scc.L:il, les dencr.nina sans-culottcs; estrato que se de

fine rrcjor por un.:i ncntalidad quo por una sitll.)ciún cconánlc:1. 

!='rente a la i<Jlesia que ha tra..icion.:itlo su misi6n, el s.:ins-culotb?, de --

gril!l sensibilidad religiosa, rctotn.:i. a las fuentes y a la lrragcn de 11 Jesús 11
, _ 

alinentando unJ. escatología secularizada p::>r el culto de los sante5 y nártircs 

de la Ibvoluci6n. El sans-culotte, rcrsonifica la i.c;u.i.ldu.d (gorro rojo, picu 

en n..1.Ilo, virtud) y el reverso de 1J. ::;ociedad aristocrá.ticu.. i\ sus enemigas los 

nchles, rico:.> y p:xlcrosm que sueñan con la igu:ildad dentro de una. soci.eda<l -

virtuosa y p::bro hay í]UC mantc~rlos b.1jo b eonst.<mte .:menuza de la guilloti

na, • .. t1.:.rd..1dcr-.:i gt1.J.tliña el: la igu.llc.Ud. 

El (bsCO (b desquite y canhio soci.:il, al ticr.¡Xl que alila.:nLi. Ll pasi6n ~ 

rrecti•/LI intinti.d,:ilori<1, constituye el ca1plC>J1Cnto ck! lo derrccracia directa - -

pracUc.:id..1. en las ~•0ccioncs y que lo~ sans-culottcs hJ.brían q~rido lkvar u _ 

la Convcnci6n a trav6s del control Uirecto de lo~; diputado:;. 

En el fir.bi to cconánico y s~L:J.l, el gOOicmo contiene el alza de los pre

cies, sl..I[Xltvisa los aprovisioík°lmientos y ontrcga a los Uirigcntcs lo que quita. 

a los ricas; la '''Jitaci6n urb.ln.i. ~i~ C'St.:iwJo definida por la rcpart.ici6n - -

igualitaria de la p:muri¿i, r.o ror la solidarid:id de los prcductores. 

El tradicional cura revolucionario, está personi CiC""...::ido en el ~r!ocb 1792 

1793 ix>r Jua:p.Jes Roux surerdotc rencqado, jL'fC de los cnrLig(s, apá~-;tol de la _ 

secci6n de los <Javillicrs. El rrovimicnto de los cxtrcrni.~t:..:ls rcpublio.i.1\0S C!S U.e 

naturaleza prec.Jpi~1lista por mm paradoja constante en la historia ele las re

voluciones, en lClS qoo sienprc ex.i.~W::n gr~ :.xi~l<"!; r.1r,,cwrísticos del f\11-

tiguo t-6.Jiirnn ccon&nico, r¡t10 con sus extrcmisnos políticos ubren el camino .i _ 

un nuevo orden, mimro que los anir¡uiL:i.r5. 

El <Jn~)() Nontuñ6.s scnsH11r~ a las presiones de la c..i.lle y Je su propia iz

quierda, tcndr5 ~icnprc en cantra 1us reivindicaciones p::~mlares, [X!tO ta11bi6n 

Ucnc b necesi<hi (le> conscrv.:ir el ªIXJ'/O <le lu Convención. Dueño ele los jacob!_ 

noo y 1l~l C.omit.6 ~ s.:ilv<lci6n pública, no está dh;pucsto u ceder ante las exi

gencias ll> la call~, rurque su (ucrza 02riva de su pJsici6n de árbitro provi

sion..:il. 

Dos son lcJ"-..; pdncipalC>s 6rgcmos de gobierno de 1.:i Co1wtmci6n: El Cani~ _ 

c:b s::llvaci6:i p:íblic.:i. y el de seguridad general, con lns tc>miblcs atribuciones_ 

de J:X>1icí.i. El ::.cguni.lo n"Cnos conocido que el princro que es el vcrcbc1ero poder 
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ejecutivo, dotado c:b VLtStoo poderes, nace en el rrcs de abril de 1793 y en julio 

su ~sici6n se ve alterada, el día 10 con la dimisitSn de D.:tnton y el 24 con_ 

la llegada. a lH cb Hol:.cspicrre. NorrLrcs que I'L'cuerclrul el largo conflicto que ha 

enfrentado a sus [\1rtic1:irios, pai-ticuL:mrcntc 1\.ul,1rd y Ma.thicz, no se tr.1t.:1. da_ 

una oposición entre corn1p:::.i6n e integridad, sino un conflicto entre <loo co- -

rricnt.es poH.tiCJ.S. f.._"1 rorricntc política, encabez.Jda [Xlr Danta.1, danin6 el no

v1slno Canit.6 durante la pi-i.n:tV\'!rrl de 1793; ol m'ls iro:.'brudo Uc los rront:ll)mrds.!.. 

busca sotcrrucL-1m::nh3 Li. posibilid:id de una paz con el exterior, sin dudu <lis- -

puesto u cu.nj~or a la rf'in1 por el reconocimiento eurq:ico c3cl hcd10 revolucion~ 

ria; int.cnt.o qoo chOCil c.."Otl la desfavorable siunci6n m1lit:.ur de loo ej<'.'.!ccitw -

franceses y con la inp:.1sibil iclJ.d de [rcnar el engranaje interno cJc LJ gUC!rra ~ 

volucionu.ria. Su rnnuncio. .11 Canit6, advierte el fracaso tb su pol!tic:i. Contr~ 

riarrcntc !bbcspiC'rrc, tcnnina por convcrtin_;c en el súrbolo de um gucrrLt rrcsí~ 

nica rontra lu qt:e ;;icnvre carbati.6. 

Robcspierre rlD::;(1·~ el principio hanbrc cL-:J.Vt.::? del "gran canitl!" de ~:;alv,1ci6n 

pública, u.l qtX? .:iport·,1 su convcmcimicnto de qi~ únicrurenre la u.lümz.:i entre el_ 

pueblo y burgucsí.:1 p110dc ~~olvar a Ll rcvoluci.ón y sus Sl.X:!ños ut6picos de igual

tbd, es el puente nc~sario cnl.rc r'.1rrs y la COnvenci6n, sitllllci6n que sicnpre _ 

da a en tender a Ll k:;ru1b lea, p:irql.X! el Cani t6 es renovable cada nes. El grup::> 

rcbcspicrrist.:i no e~:> suficiente p.:ira definir uJ groo ccmit6, porque su direc- -

ci6n continú.1 siendo colegfodü no OOstant:c lo cs~cl.firo de las tarei.15 que a ~ 

da uno corresponden. Ia división de sus 1nicnbrc:G en 11p:iU:ticos 11 y "t6cnicos 11 , _ 

invención tcrini.dorian..J. dcntin.i.c1.1 a rcsponsabi tizar .:i los pu.rtidarios de Rcbcs

picrrc d:! los estragos del 'furror. 

son muchos los fu.ctorc.s que q:ioncn entre s!, a los doce canisarios. L.indut 

!..-lC opone al terror qu..~ apoyan Co-lot, d 1 Hcrbois y Billnud-Varenne (hanbrcs del_ 

grupo fu los oorOOlicrs): provisionalnx:!ntc y por razones cb Estado C.:irnot, a ~ 

fcrencü1 de l?.obcspicn:c y sus .. un.igos, s0 SLIDU .:i la. rx:ilítica Uc concc:;i.oncn nl 

pueblo. la OEXJrtunic.l:J.Ll c1ur~ les tuic en el vcr.lno de 1793, es rrús ft.erte glc sus_ 

difcrenci.:1.5; la dfogrcgudón <lcl gnq::o de los rrcnt:.ugnards, conducirá a la die~ 

dura c..xclusiv.J del grupo rolx:>spicrrisf-...:i (obril-julio de 1794), dcspOCs del rcs

t..-.blccimionto .n:laUvo cit.~ la situaci6n interior y exterior, durante el invierno 

re 1793. 

Dict;::idur.J de guerra rrcnos rentralizu.da de lo que se piensa, porque el ~ 

t.6 de s.::ilvaciÓ!l pública, a voces d1oc.:i. con lJ..S prerroqutiva.s de los otros cani-

~s, p.:irticuL.tnrentc el de seguridad general, que trata persistcnterronte de ~ 



265 

ncrse a sus intrlgas proJ•Jci6ndooc un conflicto de graves consccucnci.Js; junto_ 

a la resistencia de m:ilerados y girondinos existe un "federalisno'' revoluciona

rio; en múltiples ocasiones la acci6n esp::mt&iea de las socied.Jdcs populares y_ 

de los jacobinccs locales super6, dcsvi6 o sinplerrcnte ignor6 las dirccLrio:?s _ 

gubernarrcntalcs. Frccucntc...'TIY'"!nte, las Gclministr<icioncs elegiclas en 1792, sospc-

d1osas fu sinpat.!as girondinas, flY2ron substituid.:ls por canités popul..:i..rcs " .•. _ 

En fin, los miari:iros ele la Convenci6r1 envi J.dos por el gran COmi t6 crno =rcprc-

sentantes 0n funciof"l('s= 11rovi.stos de ph'nos p:x1ercs, reaccion<lll a la \tez según_. 

las condiciones locales y sus prcpi.:15 tcndenci.:i.s: Linclct p.:icific.."'l el O'.:!stc qi-

rondino sin unJ. solu condena a muerte, mientras que Carricr h.1ce ahogar u CCLCc.1. 

d: 3000 vcndeanos en Nzmt:P..s. Lu fairosn centrJ.lizaci6n jacdJina es un i111JCrativo 

<E 1.:i s,1lvaci6n pliblica, un:.1 rx:x1cros.:.i corriente <le putriotisno unific..1c1or m'Ís 

gtx? UM. rc.:ilidad udministr.:i.tivLl: de hcd10, ~fccL1 a FrancL:i de m..1ncr.:i. muy des

igual. Por otra parte, uno de los problcnus actuales es el cb conocer ncjor loo 

div'Cr:JCG ü:>p..:1.rt.._i::rcnto::; ''/ regiones, c~l funcior~:ur.i0nlo ~,11 dPl <JObien10 rcvolu-

cionario, carplcja IOC!Zcla <.b uutorL·la.d pública e iniciu.tiv.is loc.:ilcs, que L.:i -

gran ley rlc Frim:lrio c..\~1 año IT no )CX]r6 definir sino a[X)Stcriori y c.:_ l,... 'lrri

bu.," (7). 

El gobierno revolucionario, afecta OC> nuneru profunda y desigual a tOOos 

los sectores cb l;i vida na.cion.:iL f.ü p:Jlítica terrorista <lel régirrcn, qucd6 fi

jada en LJ rrúlTOria oolcctivu. <le los fi-.:mccses con un tono dram."ítico: 17,000 CO!!_ 

denas capitales <1nujaron un LoL:.al aproxim.J.Jo de 3'.j,OOO .:i 40,000 ITI1..Crtoo (E5ta

dj.ztica cb D. Grccr); p:Jlítica que di6 paso a las aspirucioncs de los sans-cu-

lott:.cs y ofreci6 al gobierno indiscutibles ncdios <le novili..-.aci6n del país, poE_ 

que no ero suficiente eon haL""er conredido a loo crurpcsinos ~sp~ del 2 el:! ju

nio, L:i cancclaci6n de cu.mto subsistía de los <..bredlos señoriales, ni la venta 

en pe::¡ucf1os lotes cb loo bi<.:!ncs de los Pflli9rados, para pcrlcr vestir, alirrcnt:.ur _ 

y arm:ir a la pobfoción cdltve:.irtd {.,;..1...··Ú 11J1 uU.llÜ¡¡ J.::! hc;rl.:.rcs) ll.J..1.:icb .:i fil~ -

r::or la leva dAl 23 00 a•]Osto. M.:'LS que una ¡:olttiC<l social, el gobierno revolu-

cionario llev6 a e::1bo un.:i. [X)lític.:i cconánica (irrpul.sn<la ¡x:ir la canisi6n de apr~ 

vechamiento) ¡ que pUC'dc mlifimrse caro la princra econOIÚLl diri<Jida en condi

ciones cxe!.•pcionales de penuria. I..u fiJ.:tci6n general <le los precios y 5alildOS 

máxirros, irrpucstos, rcq1.úsas, control <le lu prcxltx::ci6n y la creoci6n de c1rpro-

sns cst.c'ltalcs, constituyen lo nucionalizaci6n de la econatÚ<l. <11 ticrrpo qur:! su

tisfaccn el viejo deseo de reglrurent._1ci6n ai~ la plel::..c urbana. y las ncresl <ladcs 
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de la gterra. El terror~, el cj~rcito rcvolucicn.:n:io evitan CJUC' estas ncdid..:is_ 

de aplic.aci6n difícil, unan al c:mp:?Sin<J.do y a LJ. plebe urbana contra el Est.1-

do; aún a cost.J du 1'ipob..:ca:r el por\l\]nir de la naci6n. lDs bur~es Montag- -

ru1rcls d:!l c.ani.~ de sulvaci6n pública, fieles al libcralisnn ccon6.nioo, consi

deran cst.J cconan.t.J. cli.riqidu o:xro lll"h1 rredid:i provisional, tan es as! que t.ie-

nen cspc"Cioles consic1~racionc-..3 paru el gran a::ucrcio y Ll b.1nca, }' no es ca- -

stL.1.l r::·Je haya lic¡u..ida.d:i al l!elx?rtisno l''n l.:i prinnvcra de 1794 pura lo..Jrar lu -

f lcxibilizaci6n ck: Ls prc;.ionQs ccon(~nims. 

El gOOic-n10 revolucionario apareo.-:: así o::uo l.ll1il dicL:!dura de gll(;!rr<l pro-

dueto OC> las cirt:urist.ancL:is y L"'.:.l.iD ti.n.:t scgunc11 .subvcrsi6n Cdcsput;s de la de 

1789-1790) dJ las eslructur,·c~ cst-1tulc~-; de 1.1 n.í: 1 'h1 fr.:u10..:::;<J.. ":..:1 h..:i. dt!juJo 

unas huellas L.1n profuncbs, caro objeto do.! oJio o ca10 vaJor ~ ejenplo en L'l_ 

caicicncia P'Jlític.1 rn:dcrn.1, ello nv sc- U:1:>c $6lo el que el Turror u.brieru un 

.:iliisrro tb s~rng~ 1mt..rc su:~ p.J.rt.i.d~u:ie:-:; y !;11,<:; :1d'<eL~;un0<-.;; sino U.urt.üén el 1.1uc, 

al llevar h.:i.sl:.a ~us Glt.inu~ coos'21X"-'11CL1S 1:i (U·il~ctica i·1u.:.1lil:arl.1. Je la IT!\~ 

luci6n burgt.x!S."l aooptó la pa.rticj puci6:1 Q> :rJ.norí,is popularc:; rm el gcbit~rno 

001 Estado y for.j6 lllld conc.i•""?nda n~1c.i.onal a l¡¡ vez .Jafú.:r.S.tica 'l tot.i.lit:...1.óa, 

cuyo cjcnplo si'Jl~ estD.n·lo vivo ,-·,n 1.,l :mlrido ·:~· !,_,~/. :;u lf:J•-'ll•L., u lin d; cuen

tas, tiene mud10 que ver con su misno 6xito. F.slCJ no quiere decir que lus di

visiones del u.d\IC!rsario no tuviesen lnport..mciu: ge ha hecho notar la fla1urJZ<1. 

velcidooa del =fcd¿ralisrro= girondino, f..'l .:üsla:micmt:o de lilS insur~ccione.s -

realistas scp.:irad.:is r::or el i·1aciso Central fif~l, el c:ir.':icter lrx:,Jl dt.!l lcv .. mtu

miento de la Venc.!C--e, así. caro lu cc.rucra y las cont.r.Jdiccioncs de L:i Europ.:i -

coaligada que hJCP. la gur•rrCI rk> .T/L~r J. ;-,.:J CVtl::>.ilJUt..: tUtu:miz.ir SU'~ esfuerzos.Por 

su parte la revoluci.6n tarrpoco ha su.l:nterLitb tod.Jvra las r1•·:;l.:is del ·Jicju u"CXJo 

el:! c:nrixitir y se m:mtie.re fiel a lu. estr,1togia llol l.1.Scdio y de 1~15 tropas tb _ 

onbn cerrado; ¡:ero pJsCe un nuevo l'jf!rcito, 0.1rulqanndo con el antiyuo, y todo 

~..:arrbia ron Ll autori.Jud en 01J01.antc iJicli::;cutHb Jcl p:xlcr civil y el iirpuJso _ 

que cb t'H eironu u truvP:J cJQ sus t"t•pre.scnt.~1t:L·~.; c:n 10:.1 ei6rcitQ'~: U!lcl sevt_"'rJ. di;_ 

pur.:ict6n h.J renovado 1~1 ru.:-1do y pn."lrovülo a ofir:iah::.~ j6veneJ, hijCY3 de la rn

vuluci6n, cono J10..":I1c y Jrn1nb.n. UlLino fcmb dt:'l t..r1Uquo r63im.:>n 1 la carri.~r.:i _ 

militar se a!Jre ahora u los hijo~; del pue>blo, 1:1.Í!1 .:mpli.JJrDnte inclLL;o que fa. _ 

rolítica, Ll prin12r.:i c_rucrru. idcol6gica d(• los t:iet:p:JS :1D.Jcrnos h..1 rmcontr.:i.do -

t.ani.nén sus h~ro-_~s. En el otoño L.1 ~ütuación r.Ulit.JL f>~lt.S y.:i cndcrez.:i.da en la_ 

fronter.:i norte {t·:attignicsl y antes de que las trq:Jas se retiren u sus cuarte-
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les de invierno lo est:ar5 tani:J16n en la frontera este (Estrasburgo y land~ul. 

Al misno tienlXJ se reducen 10'.3 focos contrarrevolucionarios interiores; Lyon 

es recuperl'.ldo en octubre, Tuulon en dicierrbre, y lo.;; VMJeanos son derrotados 

p::>r KJ.0:,er, prirrero en 01olct y ll.:c.:go en Le ~bns: L:i insm-rccci6n org,:mizad.:t 

se transforrm en dlounncric. Pero los misnos 6x.itos del gobie1110 revolucion<J.-

rio haren m1s ale.:itoria su unidad." (8). 

L-'1 agitación de L:ls secciones uviv.:itll {X'rsiswnt.crrcntc p::>r los p:üitJl"OS _ 

cxtrcm:ls dü rrarc.nto '/ las difcult.Jdes del abast~cimicntn, p:::rquc L:i 1lcgu.d.:t 

de rrercancícJ.S !'.;C vuelve csc..:l~u, articulas caro 1n carne y el jcl:6n alc..lI'lz.J.n -

precios exorbitantes y p:Jr ello se vtclven inalc..mzables. ,Jao:¡u::!s Foux y Vür-

let, jefes de los enrag6s, exigen la pena c.b JTILP-rtD ¡xtra los ~tX....">CU1.Jdort's y 

usureros, y t!l pro:cso ili los girond.inos y de la reina. 1.::1 L.r,.r.-ller·:b de la Man 

taña {~rbert y su 1?6re Duch~ne) les di::;puL; la clientcL1 ')xtrcmista ..i. las -

secciones. El ·l &? septirnbrr~ 00 1793, se realizin TT\:"1..'1.ifcstaciones pnra n:~la

ma.r el pan, al día siguicnt~ las seccio~s anr.:ld.'.ls rodean la Convenci6n CJ1pu-

jando ante ella al alc::ilde c.b París. L:l l\s.:nrblca accc~ a la creaci6n del ej~E_ 

cito revolucionario 001 interior, l..:i inst.1L1ci.6n del Terror, .:i.1 .:i.rre:._;to de los 

SOSp.;!dl.osos y a L.1 ilipurnci6n ~ los ro:ru.tés; .:il t.l.t;!Hl~ '-iuc apr·ovech3 la :;i f:u¡...!_ 

ci6n para cli rnimr el carc'.'icter pcnran~te de Li~; i\sarrbleas de ~;ccci6n 'J que el 

Canité de salud pública aprehenda a Jacques lbrn: y Vu.rlct. El triunfo de los _ 

f!nrn(_J6s, lleva ~n s"r misno Sll aniquilamiento, ~i bien l.;:i A.sanblco.:i recoge lU1a _ 

parre de su progr.:una de gobierno, dejo sin cal -cza al rrovimit:11to. Tras estos -

acontecimientos, el debate político se va a d:tr solam::!nti:: en el interior de la 

Montaña. 

Con el apo¡o de l~ cordcliers '-/ la c.crnuna. el hebertis1ro Ucvic:ne en el ú!_ 

ti.rro in~rprcte del extremisrro parisino,rrenos sincero, :1cnos fiel (jlY!' los enr~ 

~' pero ~jor :..:.bic:ld:'J J.'!""..!!: i'."!~Lr~·r:>:T'.:c. :-:1 ~:-1flicto ']1.Y' r:li,~_ntil. t'Y'ln l;i !io:i:'n

ría de la Convcnci6n y del C".anib1 ya no .:ita.lle al Terror .....-.:iue ya ha carcnzudo-_ 

ni a los procios m5.xirros -qoo ya hcm sido vot.:ldos- sino Gnicancnre a la des- -

cristianiz..i.ci6n; organiza tret6dica'TC.Ilte a la ronun.:i en París rrediante farsas _ 

untin:cligiosilS y la clnusura de iglesias; w.nticlericalb-1ro popular y urbano _ 

que se cnclX!ntra provi.sion,._11.rrentL' en la revolución, un culto de sustituciGn. _ 

1...1. nuyod'..:i de la Convenci6n, antirreligiOSi'l p:!ro realista observa en la tcnde!:_ 

cin 1ebertista un 1rovimicnto mis de disoordia c.·ivil. Ibbc~~pierre, enemigo del_ 

ateisno, legado de la aristccracia y de los ricos, se aCC!rca <J la corriente n-e_ 

derada de la rront.aña y deja qu? se extic:ida. tm.:i ofensiva antiliebertist.a, rrogi~ 
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Lra,]m3nte Ort].:tniUida p.Jr le View: C.ordelicr de Crunille D2snoulin!'l, y que, m.-'ls 

allá de la dcscristianiz<Jci(>n se encnrni.na al Turrar tnisno. Segur.:irrcnte Du.nton_ 

se rranticmc fiel a su sueño d0 lU'\ o::xrpraniso con EuJ:0?..1; el gr<Jn Cau.it.6 p:>r su 

parte, es m'ls cauteloso r¡uc los gironilinas en este terreno. Polx:mpierrc, en su 

perora.tu de novierrhw-didcnhrc inserta diforcnciacionas entre las naciones -

aliadas contra la rcvolucl ó11. 

En la Francia de 1793, lcJ política cJc Danton es it1farmnte, p~s J.~ b(IZA.1~ 

da. éb la p.12 'Jllscit.u .la oposici6n de l.is :1cccioncs de París y cb todo el pc.rs9_ 

nal revolucionario, li~¡.:i.do al '!error y <i la gt.erra. En enero de 1794, Rd:icspi~ 

rre retroo3:dc y OCsarrolJa el tcm.1 centrista de las dos facciones que ancnazun 

a la rovoluci6n; p¡rra eCTib<:1tlr a los hcbcrtisL1s induce ill C.OniU! a at-1car a _ 

loo cxnc:;eradoo (IJ~r y su..c; v.rn.i gos J y ulxmdon.:J. a Dan ton y u ~srroulin.s ul Contb_ 

t6 de ~0guritbd gcncrul, quienes son <;uillotin.:i.dos el lG de gcnnin.:il (5 de - -

abril) de 1794. La Convenci6n u.urque t:..itul~ttnte, t.ennin.-:i por <.:i.-·der. 

L:t dict..JJura Pcbcspicrrista se inj cia roulnentn con las curre tas de Gcnn.!:_ 

nal, el purtir 00 este m::uento Ll canuna obedecerá, los clubes y las sociedades 

crrnucl3ccr.'.'in o se üsfunnr.ín; la revolución congcL:lfu,cl desc:cnso del uovimicnto 

popular anunciu el final innr-di.i.to del gnr~-o rolJC'...Gpicrr.ist.c1 al dejurlo a n~r-

ccd de l.u Convcnci6n, el go!Jicnio revolucionario ulc.:in7..:t su uulori<lad plena y_ 

máxitM a:mtralizac.iún; l)'d>ietno de minorras qLk2 ha guillotinado por su misno _ 

principio y que ya no pucOO recuperar .:i su c:bredla lo que h.:t ¡:c.rdi.<lo a su iz-

qui.erd1. El gcbien10 revolucionario ruüqui L1 u los ultr.:is del cucblso, sin de

jar satisfechos u los ncrlcrados~ la !;cgunda carreta de germinal advi.ertf! el -

fort.:J.lcc.i111.iento r1c la dict:.:idur.:1 y del 'furror. El dcsquiciam.icnlo de la rupre-

si6n terrorista y lCJ evasi6n de Th:.Uespu~rre a la CQT\~nsaci6n ideolrSjica (fíe€,. 

ta 001 ~r Suprcno) por la ilSimilaci6n de su pr.inucfn a la del orden natur.:il, 

consti tuycn el signo de este período. 

la inrrovilicbd prusinm, bcneficiil a la C.J.Itp,J.ña de lu prim.Jver~1 ele 1794 

que d'""!sE!íltxJc.:i en Ll ctf~rtura del frente norte en dos ill:is y Flcurus dc1ruelve _ 

(l.Glgica a 1;-yanciu. A partir cbl inicio de la exp.J.nsión revolucionaria ¿de qut! _ 

sirven la quillotina }' la <lictaduru?. LJ cu.!d;1 Ue nobespicrrc se debe. a su~ 

tin.:ici6n ¡::or rumlg,:u1nr dos t:6nninos qoo ha.n uc.1b.:ido p:>r ser contradictorios: _ 

el Terror y L:i victori~. 001 u.rptumient.o de la opinión (frances.:i) el t.·cuplot ·

de 'furmidor obtiene su fuerza, al ticut:o CJUC rr>..ugrupa a los descontentos cb la 

Conve11ci6n y de los Comit6s: lDs unti1uos terroristas, Ll Llanura que rcdcscu-

bru su f~rza, los exr.ivalcs del Comité de seguridad general; del O::J.nib1 de --
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salvaci6n pú.':>lica: les OJr.Ígoo de ¡J&ert, Billaud y COllot, la derecha y los ~ 

derados en torno a C...'l.rnot. 

El 9 éb- t:LH.1rd.cbr, incoostioroblcrrcnte, es producto de la victoria, pre- -

si6n 00 la opini6n y desquite de L1 O:mvcnci6n. Todo l'sto signifíc.:i. que la re

voluci6n substituirá las netas de DiUlton (libertad por la paz} y de Rol°"spic-

rre (Ubert.ild por el rorror) por una te:roora, 01rcana., dcfin.itiv<.iITCn~ u los _ 

sucñoo fJirondinos Oa llbcrt,.ltd fX'r la victoria y p::>r la COf")'.:}uista}. 

"Es ln horo de la Llanura, ap.:?gach por el pasado, el patriot.isrro '/ el in

tcrt!s a la. revolución: .sí h.1 sastcnido- ,11 gobierno revolucionario, s6lo lo ha_ 

hcdta 00.jo l,1 ddJle arrcmza de la. invasi6n y ~ París. La ooyoría p~n.·J-'-1rrcnta-

r.ia de lo IJ::m\fl"mción :.:e lJen{l de tcrrorist:ns urrcp0ntii3os y de girondinos iUMi:?_ 

tia.dos; con }.7 c1u~ bond rotro::;:Y'ctivam:mtc su cupitulu.ci6n del 2 de junio de_ 

1793: de ncu'.:rdo con h:~ lcccionc.> de fo filos()f1a ~se0rru sustituir el reino 

del hcdvJ cons1 . .nrndo ¡.tJr el ae li1 ley. Pero fiel n.l cxp.::msionisrro i:cvolucionu-

rh), no l0Jri1, cono t.:mpoco lo lO]rlS en nen, e~-;i::up,J:r ,i L..15 con.sc>cucncias in-

ternas de 1.c:t <JUí~rra! !J<_1r.::1 P:->to::; rc~1h:icb . .s li\ lucha ~ontr-::i Europ.:i y contra la _ 

rcsL:ur.-1ci6n ;1on~tt1uica de Frand11 :-.-;on Ull,..l mi~.;rrü L"'{.~;a: una lud1,1, :-:iup1em-.mtc_ 

por la vida. 10.3" tcn:tidJrianos, d.111 Pn P9~, un,1 nueva con.::-;titución ,1 Fr.:rncia, 

.:il mü;rrn tic•11rx) '_il/(' ur~vur~h"C'n l.) p:1 L1)1r;i J la opiniún pCiblicl.i bUrtjUC?Si.l' pero 

'J\0lan i1111PdL1l.i:'l.'lll.c L·1nto su 0:-;prritu co10 su letra con el dccrclo de. los -

dos tnrcios, y pucbL .... "111 por- l.:i ftY ... rZi-l las m.P-V<J.S u:-1;mblcus,llcgi1ndo a in.Gtalar

sc cinco rogjr.:id..1.s 1m e.1 Dj1ectorio. Estfin condenados a pe1-p2Luar!';c, ex>sw q\lt."?_ 

hacen sin elcga.ncia, pero lli) sin cncrg!u, trotando en vano a truVf!s de un::i sc:

rie de solpes de E:st<'.lcb, cb dar con lü (unción de un r6gincn establo. El apoyo 

ch les c.j~rcitos victorio.:;05 ha rcciiplU7..<1do a lu pr-esi6n p.:fluL:tr: jam.'is las l~ 

1ir~1s inversas y sü1(';triec.1s de ln derrota y ln vicLOri.J ftl'ron nús cl.:1ro.s." --

(9). 

Ba.n-.1.s p-1rsonuje represc!nta.tivo de lo;.:; ter:nldorí<mo.1 qut .. -! <id):~n por cons

ti tuirso cm los :.c'l"r¡:j tcnios del Directorio, e~-;o-.i.::"'i.:,1:ntJ:i !;11mi ni::tran en el in~ 

rior 1,1 r;1~'.:inic~1 :1c.' 1.1.s q)0rias miciona1c:.•; lx•ncficiarios d1: h~rocs y pr-ccurso

ros f~ ll:fl genio lC•'fÜll'l<tri.o, OfrPC(!O IJlJ:l ÍJrd~n rJr:. rlO"""rGOtWjCS dC transicil5n, es>_ 

rrarpidos, aiL'l'l\1.dr}'; ;11 prJ•"!t.:r, sln e~;crúpulo~ en sus no-Jios. lil izquierda re

chaza .:i ,· .. <..;t_o;, individu0<J \'lJ~<.Ües '/ uclonlcbi-es ,}~l rr .. y:.-k·0, y ln clerech<J sigl.1]_ 

fiel al m.it.o l"Dn<l¡,:irtista :-lcl c<J:os. '/ del !;.:i l·.~rJr1r. rY?safortunndarrontc, el go-

hlerno 1Jur9uf.G que surqc tb l.i sub·:L·rsíón t.Prrr)ri~ta no 0s prc>cisaircntc el re!:. 

no dD 1"1 virtud, t.:in caro a Robcspierre, sino una clas.r.! tlcmiru:intc L}ue continua-
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rá preservando um revoluci6n sie11prc il.ITCnazada, pero hija de tlTlJ rovol1Jci6n 

ya hecha. 

lu revoluci6n ele 1789 confinn el triunfo Je la ciudad sobre la corte; ~l 

aTPCño jucdlino de centralización íortalL>ce el :iJ1~rL:\lism p,Jrisino sd:ire la_ 

vida nacional i' el .J.dvenimient.o <le los tennidorümos le otor')il todo su esplen

dor: L"I reacci6n m la socicdJ.d contra el terror y L:i aus tcricb.d oonsa')r.J.d.."1 -

¡:cr los snns-culottes, el rcs.J.rcimiento de la vidn mund.:mil y lCl.S mujeres, con~ 

tituyen este nuevo rnund:>, ca'.plct..1.."!Unte m:<lerno, que se Ucspln1.a tn1s el <line

ro, el poder y el placer, 5C encuentra tcrla.ví.:i ll\.-U-cado por el rccllcrdo inrrcdi0._ 

to &? la sccicdad ncbi liari.:i. 

Esta sociedad m:x]0rnn hace fortuna con el d~ficl t del l::c;L..1c1o, y no con la 

invm:si6n industrial, de la nuriera c:am lo hicieron los ferntli~t-s g~n6r.1UX de 

Luis XVI: cam los arist6cLot.as anu el dcspilf,1rro y rcchuZ<l 1~1 ,J1unu. con un 

protocolo trastocado, 1.1 revc.•renci.:1 al tny ha si.do suhstil11i 1 b ror la ccnu mll!! 
dana, p:.>ro en un eso:-nario de estilo L11i~; XVI, l.J.S mujcn:':!s encuc.'ntr.:m nt'ICViJ.ITCl2_ 

te la suprenucíu mtmdan.:i que les h.-1bra conf0rido r.1 siglo. En t.illc·s condicio

nes no es posible soqn:encbrsc I-XJl't)llC los ernigr.v1os que rcgn~san, caro nn<l.'lire _ 

Stilel o T.J. lleyran 1.-e.:mu<l;rn fc:ici lnr.ntc sus co..;tuni1n:!s, su nnm(lo únicancnte se _ 

ha ~grnducb en un c:k?mirroncb; le scx::icc1:td burguesa que cm:~nJC del Terror, cn-

cucntra nucv,:mcntc sin s.:iberlo, una herencia nús antigua que su i·evoluci6n. 

Esta socicfbcl lcc1islar.1 p .. '1r.i el futuro y asentará su prcLlaninio .i tr.iv6s_ 

de la Con'J'.:>nción y de las asuntJleas del Din"'Ctorio. ílcstituirá el sistcmi. cco

nl'xtÚco 1-irer.:il, ftmdarfJ. la enseñzu1z.:i. secundnri.:i y superior francesa y t8nnirw

r5 por detener el crecimiento cl!l desorden rronet.:irio ~1ir•3ü1o ele l asÜJn.:tdo, ttv.s 

hcl:w~r lOJr,,rb de 6st..o el m'hdrro provecho gracias a los "m11Kl\tos territoriales" 

sin errbargo frac.:i.surá en su pro¡ecto rrcdlll.U- de C!>tahi U zar la Frnncb. burgue

sa a tru\~s 00 insti tuclones no.Jcmas y pcrdur.:ibles. 

I.Ds tennirlorL:ma..; tienen a su favor v.:iriu.s ventajas, entre otras, la h.i~ 

teca real se h.i canc:clac.b, el 1rovi.micnto popular h~ i.nicinclo ~u .Jc5ccnso en lil 

ex¡:crie11cia aettmuL1d.J. desde 1789, que ut.llizarSn para locjl"ar un ncjor cquili-

brio de rx::ik~res. 

I.::i Rl.:;:>ública, dc>ml.Siado j6Vl"'n to:Javí<l, ?<J.r.:l evitar q1.10 ]a opini6n burgue

sa la asimile a lu dict..1<.lura sangrient.:i de los r:ani.Ws revolucionarios. lo.:; -

venredoIL's de Rd:x:~~pi.Prrc, en su m1yor pctrtc regicicfas y mic'l.rbros del gobierno 

l'C'.'O lucion.:i.rio, tr,1t,-rn ele 1.:1'.'ur su ra-s.:i.do aprehendiendo y entregando u los ja

cobinos .:il v1.Jrduqo C1.rd.0r, sin erriX1.rqo nunca pod.rtln ca¡)tilr ln confianza de la 
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qJini6n púbJi.ca; este t.livorcio, qut".! en principio se di6 entre los qrupos en el 

[XXk!r y sus nundantcs, se ilCP.ntuar~, es decir, existe una Fr.:mcia burguesa ¡:e

ro no un acuerdo set.re un parlalret..Jrisrro bur~s. la opini6n m:::x:lcrac.1.1 continúa_ 

lT'iU"ejando caro recurso polítioo la figur.J. del rey; el extremisno urbano la e~ 

caci6n cbl II. Desgracia .1cO?soria, son lus rolas cos.cdms de 1794 y 1795, qoo 

agnXJJ.n sus efecto~ a los rle la infL:tci6n gc.ner,1n<lo nuevanentc escasez y a9i~ 

ci6n pcpul.:u-. L:i Con\.-e1ri6n :-.0 J ,1n7~1 contra la i zquicrclJ, dcsarnundo m:?t6clic.:i

rrent:.e los h11-rios populan::-s y climinancJo la revoluci6n pa.ris.inu durante 35 - -

.:iñoG, !lasta 1830 con L1 derrota. definitiva. de los san.s-culottcs {tres de Pra- -

dial del III). El jac.."Oliinümn, .llregcn política fund::i.rrcntal, qU0. logra reconci

liar a las faccionc·~• Ucl U; el jao-:ihlni~.:nn, c.~clir..:intcrrcntc oli<.ldo por la de~ 

cha, tiene u su favor lt1 si:crctu lc·.:i.lt..1d de quienes deben ul 'fürror su posi- -

ci6n, cbsdc Barrllu ::d ca1li.t>urio 1r<.l.S rrocbsto, de !Iochc al n{is huni.lde sold.Jdo. 

:•tuestra del influjo 'Jllf·~ 1.1 •JUCrru cjcr.:.'l""! soliu: 1...1 r.x1litica intcnta,es el des~ 

b<irco de Qu.ibcron, uconb:~dmicnto qt1') induce a hi Convcnci6n a cerrar filas. 

h1.s instH.ucionos rcpuhlican...1;.; <k~l <Jño III, influid1s f..or el pensamiento_ 

f:X:Ü.Ítico cbl s.ir¡lo, pretenden apoy.:i.r su funcionumicnto en Ll ley, en la scpar~ 

ci6n do poicrcs (0-jcculivo coleqiado, si.stc>nn bi.ca1rerul) y en el voto ccnsitu

rio: dc:..;aforbma<111m11tc cx...'<Jc gr.:mdcs cs1x1cios (políticos) a las consultas el~ 

torales, irrespon!..:ableirrmtc multiplicac..bs ü grado tal 41.X! no es posible afron

tarlas con rcgularid.Jd. En 1795 !o>d:m.:!salen el Decreto de los dos tercios y la_ 

jornacl1 del 13 f:;cndimiudo; los tcnnidorinnos logran constituir nuyoría en las 

nuevas .:tsUJrblc~ y cinco ck? ellos {re<.Jiclda~} fornan p.Jrtc del Directorio; n~ 

vo ejPcUti vo oon el q1E Gll.S miCl1bros se han ca1prarctido de 1n.inera absoluta y_ 

dcfini.t':ivu, lb.s m'ls de> Lis veces junto con el pcrsonlll ministc.•ri.::.l y tk>partarrc!:!_ 

tal. I .. :i revolución prooi')UC! a tru~~> del r:crsonill polSUco que h..i llevado al 

p:>dP1· y 3 C:l!"'JO de lll!i J1Li'-''vd.b iw.it.itucioncs. 

L.1. oligart¡UÍa parJilIT('ntaria, sotxirt·.a sobre GÍ la. r.c~..ir1.1 hL'n..'nCÜl del 'l'e

rror y de la. gucrr<J, .:u~n de enfrentar lus luchac; pol1".ticus }' la prcsi6n de lc:i 

qüni6n pCibLica que la llcv.Jron u frugrrcnL-i.rsc. El tt'<J.i.ncn, rx1r aig,il que fue

ra. dur6 cuatro ailos, h,1r:i. de la guerra ::;u industria y su propagunda y del cjéE_ 

cito victorioso :ill sostén; Ja situaci6n sf~rá mntrol<ida r>r.~rgic:.J:;cntc p::ll" fl,,J.-

rrus y Rcubc 11. 

"Se ha drmaainado a su poU:tica, L:t IXJlític.:i di:~ lu =btbcula=: lu cxpre- -

si6n se hu hecho cl5sicu, y designa Ut alternancia de los golpe>.!; ascst.ados por 

el ejcutivo contra la izquierda babouvista (1796), luego contr.:i. la derecha rro-
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nfili:r..ti.ec.1 (1797}. Pero result..1 cngaiiosa r:n su f~cil sinctr!.J.: en realitbd, de::;

~ de la rcprcsi6n de PrJ.dial d?l III, el novimiento p:ipular p.:irisino cst.."i 

desarticulado y '/·:1 no constitU'/C? una arron<J7....c1 contra bs instituciones. En la 

primavera. de 1796, es venlld ']UC la terrible crisis econ6micu. y financiera - -

-tan cvidentn en L.ts curv.1..s de nnrblid.:d d:!l invien10- permite a !l1t..2uf reu-

nir en tomo a sí los restos del ht.:tlx>rtisrro y del rt.1bcspicrrisno ( •.• ) Mezcla!:!_ 

do con el viejo ir¡U.J.lit...i.risno u.cJrurio la id~a m'b rodcrna dc~l pustch poHtic..."'O, 

no logra intcrc.-;ar nús fJUC a ülgtmO.G <..'Cntenar<\:, de antigUJ:; tcn:oristas, últi

no sobresalto suns-culotre nrud10 r.ús que prinl'"!r dcsr~rtar OOld1e•Jique. F:ícil-

rrente dcsa.rtü .. ··uL.1do por CJ.rnot, que se ha redescubierto CCTTD o:mscn'.J.dor con 

la victoria, el ccr.plot b.:lbouvist..1, .:tl mrrgen de su letjudo idcol&1ico, cnc.ic-

rra sobre tcxb lUla ür;::>0rt.ancia netptiva; iiipidc provision.11.rrcnt.c l.::i r:olftica 

el:? uni6n de lQ~, j<Jccbinos Jese<l(b por Ibrras y P'~rmi te a Can1ot utili?..:tr el -

prin'Cr pánico di:-- 1.1 bur'JUC:;fo en b:ncficio d..~ su r..otrtica de co..i.lici6n rk~ L15_ 

fUC'r?...clS nrx3crc'.ld:t.s." (l'J) .. 

En 1797, b prirrer.:i cxmsul t.::i clcc;t:.orul del ID-Ji.nen pon0 u.l d1:::iscubierto -

que las ftY.?rz.:is rroderurlas son nnnárquicu.s; ~>i tUc.1ci6n que ccnsti tuye una .;mcn,1-

za para la m.1yorL1 p ... 1rlammtaril:1, pue~ el vurd..Jdcro pcliqro que ;ir~tlL'lt.u u L:i _ 

coalici6n tennidorL:im es la rostaur.i.ción rcalist.oi (const.itucionill o 1rodcrucb); 

realisrro que se encuentra ptisiono~ro de su pasado, cb sus ccmbutcs, de la Igl12. 

siil refractaria y de su lcgítiiro rey, ecuo p.Jr.::i que no sc.:t la chou:umcrie y el 

desco ele desyui te IDS que don el tono. 

Ante el peligro rea.lista narr.:i..s, Peubcll y La Rcvellicrc-h1pcaux prontue-

ven L:t uni6n del p:!rsonal republic:ino civil y sobrl! todo mili t.._1r, esa es re...·ü

rrente L1 oricnt.J.ci6n del 18 c'lc Fructidor (nuevo 2 de junio ñc 1793), prototipo 

de golp;? de Estado burocr~tico contra la ~prcsent:tci6n nacional y vuelta al __ 

r6giroen de excepci6n y al Turrar; f1\1.-.:aso irrcvorsiblc d<::!l intento por cstubi

litar la rcvoluci.6n fXJr la ley. '1\. ... ntaU.Vtl rculiz.Jcfo por los t:Dnnicbrianos ('O -

sepUc:mbre do 1797 1 ap:r_,'udoo tx'r i:.l cj6t·ci lo; LL•rror fructJ.dori.mo desatado -

contra los nOOles y sü.o:~rtlotcs rofractnrios que! resulte la prec~minenci..1 del ~ 

dcr ejecutivo y lJUe los h.::ic.-c cautivos del fr~ígil m....""'C:lnisno que cnlaz..1 cst:..1 p~ 

pondf'rancia a l.J c-:.qunsi6n ftLUlces.:i y u l.is victorias de la Hcpública. 

"!..u exp.:msi6n fr.:mo.:-sa por Eurqu, Uc·ne pues, un.i historia ca1pleja, vi!!_ 

cubd.J indisoluble;icnle .:1 la in0.st.:Uülili1tl interior. Después Uel g de Tcnni.dor, 

los sliccsores '11. ... Rd~!.;pi1~rt"l.:! heredan :1nte t:o.:10 los resultados del gran Comité_ 

cb salv,1ci6n pública. se itprowchan de las corr1uistas francesas en B6lryica y 
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en Uola.11dt1 p.,ra ao=:~pt"'1r tm.J. nagociaci6n co:i P!,JSir1, que quiere tener las nunos 

libres en Polonia, consienten una ar:ex.i6n eventual de lu orillo izquicrc1, del_ 

'RJ.n y hacen de !Jo landa un pars sa~li te, que se convierte en Ll RcpúbUc.:i P:í~ 

va aliadl.I, y tratan co:i la Fspaña de Godo/ en contra de la parte esp3liola de _ 

Smlto Ik.mingo. Quedan Inglaterra y ,\ustrL:l, o sea, lo esencial de la CC'i<.-üici6n: 

cx:rro no puede alcanzar a la prirrr:r.:i, Cttrnot prepara rontrn lmstda la canprulu _ 

de 1796, :rediunte el o'Slcbrc pL:m que d:i prioridad a los Pj6rci tos ele Alcanniu, 

y que el na:1bramiento de lbnaparte caro carnnclantc del cjt5rcito <le It.J.liu va a 

echar abajo ... " {11) • 

los finr~s b~Jico:; del Directorio, puctkm ser tan sinl_Jh~s e-aro L:i teoría 

00 las frontr-ras n:i.tlir:1lcs, de la que e~ parlifurio intransigente el aLc;aci<lno 

Fi?ubell; el trnt.J.do de~ BJ.silea con P1w;l.1, sin sohi.::nt.:ir dcflnit.iv¿itf('ntc la -

CUC!:.>t.i6n oricnt.:i r:!n C!;u cli rccción a la opj ni6n públ i C.."'l. F.n f'....JlliJio el act..erdo 

de Ju !l1ya con la Hcpúhlir.:.1 B.~a-¡1vu, cond!:..-2 un.:i p:Jlftic.:i m'ls <llfbiciosu, lu ele_ 

L.'15 Hcpúblic.a.G hcnr.~~r.cl'J, CO:-igrcr_¡odus cato basti6n proLCctor u.lrcdcdor de la -

::qr,:m n.1ci6n=. Más o n-cnos fo.vor.:iblcs il 0...st.::i poL!ticzt, son los l1011brcs fieles 

ü. L.1. idc.J. gin:x1Ji:~.\ 1.!'.' 11 r·111;--.vh n·•,'('J11:r.:ior..1ria (Siry/5s o T."'\ Pc\flülicrc-1/:p .. ~

uUX), en tanto CJ.LX:! C"Jrnot, bti.sc.'Jr:Í Pn ildcL.:mt:c una p:1~ de O'Jfipromiso ca1n rc-

quisi to de l.:i trn.ión i.nt:crnn; lLJ5 co1)·1ubt.J.~; pucclí·;i servir u Frnnciu COJO ncclio 

de transucci6n qtr.: ;1scgurc la rlr~fvn:;u no.cionnl. En este p:!I:fo<lr.J se pro<.1.ucc tm 

nosaico de p:i1íUc.as cxtcriOlX'!.;, ncordc con las (_livcrso.s aubicioncs r~xistcntcs, 

N..l[)(')le6n Ibnapilrtc, uñiidirJ. L1 r.uc::;tión ~;uplC'!TCnt.-1rin de su p::>l'.\ticu It.ali.:inu, 

finalmmtc rc"p.üdacb ror Por.is. 

i::l Dit·cctorio <.r:....116 1.J polític:i ltali.;-m-1 r]0 Ibnnp.-irte sin qoo le intXJrtil

ran las .inprovisac:ionc>s, ¡--or 1.u ncrx>sLd.:.i.d g1-e t.crúa de Sll!.> victorias para con

servar e 1 p::x1cr en París, y ac"Jem!is porque el cj~rci to era neresario pnra la -

cjccuci6n pr.'lctica del qolpe de F.sta.do de Fn1ctick1r, Gt.il para los intereses 

financieros, gracias al saqueo de Ttalia y sllrbolo e instrunento de una Rcpú-

blica corf.!uistador,1. cuyJ. glorizi carp:msa l<l ine!:;tabili.Uad interior. Trus la -

partida 00 f<ona.[.1c1i.:Le ...i &3ipto, el Di!'l:''.:'=Dri0 rPinir.iarfi, p::>r Cl.Cntu propia, la 

pol!:tic-'l de l<'tS Rr>públic.as hcniunas. EsL .. 1. mi.rcada tendencia por cont:inwr ill'lü_ 

guerra de fines nú.s indctcnninados, Ltp<1rtc de la victoria tot.31, se 00.sa en L1. 

propia naturalc7.a de la rovoluci6n ~· en los intensos v'inculos que la opini6n 

pública hil establecido entre conqui!>ta y rcpúblicn, paz y nonarqlÚil. El grupo_ 

de los regicida::; que qobien1a París, tcirc rrenos n la paz, en la ncdid.J en que_ 

t!sl=<i. no representa la ;.urcna7.a de una rost.J.ur.i.ci6nª nacer y fa-rentar la guerra!.. 
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permite al directorio prot:cqerse tanto de los dP.rcchistas CCT!O de los i~uier

distas, porque L:i rcvoluci.6n se ha. definido por un patriotisno guc ha airulgam_:i_ 

do las dos p::Y.;iiciones del 'furror y de la guerra; pai-a mud:os patriotztS la uve~ 

tura militar es un nuevo m:xJclo de uctivisno revolucionario que udenús ofrece_ 

riqueza, ¡x:>sici6n y honores; el ej6rci to se h.::i convertido usí en el órg.:mo do!!_ 

de el talento encoontra posibilidades de pra1oci6n, yu. no es nús ~'Klut'.Sl rclicu.

rio tan bien guardado por el Antigoo r6gi.rrcn. ,\ p.:irtir de este rra1cnto, el fu

turo de la s~rtc de! la cruzac.la ruvolucionar-ia y ele la ílcpfih1.icü, ~-;un iru>cp.:ir~ 

bles. 

"'<:lflap.:irtc arrilxi en el m:::ircnto preciso pa.ra. cnecu1w.r ,:1q\~l cj(:rcito, t1'1l~ 

lla en 1..:ida rt>volucionaria, clguell.::i. <Jloria, ut.i li:~ando para ello su ~¡cnio mil~ 

t.lr y poUt....:co, que brilla en el ncncnto Je~ 1~1 c.::i.npañ.:i de Tli\lia. tltp:.ücün, c5 

el cm.Jdor de algo qu::~ ni Carnet ni S.1inr-.TU'">t, pu<lic.~ron encontrar, b c:.t:.r<1te_ 

gia revolucionaria del nuevo ejl!rcito. En rmyo !le 1796, tras la cntr\1d:i en ~li

llin, clc.scubrc su futuro ¡:.ol!tiro con Parfo Ut• r:o<lur a po1·~r; al .JÜO si~uh:!ntc_ 

efect(t.J un ensayo <le lo qoo ser:í su futuro c.."On:~ulado, fungiemlo cu10 ."irbiLtu 

de It..11.ia ante Francia. Sold100 victorirY.o;o, hl!roc de Lcobcn, tk> Canpofonnio y_ 

r.bspu&; t.1c Rívoli, i.Jnagen núsnu de la ~pública vjctoriosa frente a los polít-.:!:, 

ca; de París, permite que lloche y l\ugcroun lleven a c.Jbo el lB de Fructldor al 

sc.:1.:vicio de furr.:l!J, ~ decir, con su apoyo, ¡:ero :}i 61; UIID:]UC hostil a una -

rcstaur.:ici6n rronSrquica, no es partidario de entregarse al partido rcpublic.mo, 

cuyo frucaso, c1:t por descontado, que algún dí...1 puec.L-1 o.p._1.n:>ccr ccrio inevitable_ 

salvador de la rewluci6n. 

Bonaparte, se nuntienc al nurgcn de los swccsai de rructi.Jor y dc!l '!'error 

(ructidoriüno. En Francia la dictadura provision..11 del ejecutivo, Ur>..struyc l<J_ 

con.spiraciOO .. 1.nglo-rc.:ili.:;t:.:i ccn 1.1 Jcport.:ic;ió:i Ge ntr.ero~o:: :::;.:.::7er'~ot.cn (~:rJ'.::: 

tarios) y nOOlcs, al tieiqx> que lOJra cierto sanerunicnto ¿iiJm.i.nistr.:.iUvo y fj nc1~ 

clero; L1. debilidad y descredito de cst.J dict..i.dura, h~ inpiilin il!.K~gurar L.l in

ncns.i herencia qoo rcclrum y la construo-..::.i.6n dP. tUt.:1 Fr<Jnci.:i nueva, li.lx!r.:id'.i de 

la Iglesia y e\." la su¡X>rst.ici6n, iluminada por l<t fu1-:?rz.:i Uc L"'l educ.Jci6n y los 

profesores del Instituto, c>n fin, lll1'1 Francia cduc,::idora de Europcl, ponJllf? l.:.i _ 

fut:'rza de la ludu intc~rna :nueve nucvt:ITTCnlc u.l Directorio hacia el afán giron

dino, la inst.:turaci6n de las Repúblic.'15 hemnn<J.S: Su.i.1..-:i, Rara l~ incluso tUipolcs, 

pues en esta .:i.cci6n Cilnpoformio solo ha. sido un alto en el camino. 

A la crisis interna de la autoridad se añaden los efectos decisivos de la 

últina l)UCrrn enrcpca; los co:tsPjos en PradLll de 1799 / se hclJl veng.:ldo del Di-
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m~nt:.c llll!l constitución¡ es el m::nento de Sieyés, ~:iw probablcrrcnte piensa en 

uaa nucv.-:i dinnstla constitucional. 1.:J opinión públic.:J. retorru él sus recuerdos_ 

a c:msa fu las derrotas del ver.:mo, l.J p5rdida. de Italia y la arren..i.za que pesa 

sobre Francia; t.c:xb w1a izquierda &:! or.:i.dores y de q:~nerales, intentan revivir 

el e.s¡:ectro j~1cdJ~no 1 lL:nt.:lU'..·;:i que fracasa por la ausenci.1 del u.p:r¡o y 1rovil!_ 

zaciGn popuL:ir, cl·~:rr..~nto csencüil cbl jarobinisTro "fbr el contra.ria, el cansa!!_ 

cio gcnerill de <bson'len y <3e la guerra e!rpuja w. la opinión 111:xJcruda hcici.J. 01 

rey legí tino ccmJ hac.l.J un htil:.ii to s,.•cular; l.J ilk?o J1~ vohvt u poner en tr.::mo::.:; _ 

de uno ::;olo 1...1 :..;;:il·.:.1ci5:1 d•2 te.Y.los si<3ue sirmdo, a~.¡uc por \\tuy poco tienpo, -

una truclici6n 1ron.'5.rquiCJ. En s0.1:1cj.:i.ntc sitLUciCin, la iniciativa de SÜ!'.i~S poo

dc rruy bien udat-'tar unJ uúsc.:i.ra untijucobin::i: en reulid.J.<l se vwlve contra ln_ 

rc.st .. mraci6n rurcn.:iza001·a. tl1 li9J, 1..t dc:-rct:i. l1 ~icrd r:oJilizado .J. los S.J.ns-cul~ 

ttcs; c.· .. '1 1799, rcum.rro ü lo;, d1rnk1f)!;. E~;cap .. 1do ,J.·· S-Jipto, b'Jn.:i.partc se convicE_ 

te para Sit:y6:-; •:>n •_>l dlL1Jo inc~vit...lble; i":Y:l in\X)rLt 'lui~ rcr¡re~;i_-. desp\Jl'5s de que 

la ~-ütu..i.ci6n lilili W.r hetyu ~;ido cncztl:1>.:>7..:irb ¡.>'Jr 1-bs~;r!riii y p.:>r Jlrunc¡ 61 tl:'prc:::e~

ta la victori¿,¡, y la p._1z, y 5ic--'y6s lo h,-1 previsto todo, salvo lo esencial: la _ 

p::ipula.r.idad del ht'?roe, la L!Xtra[.Ol:Jci6n Jenocl·,~tic.:i <le lu idf'_..:i rronárquica il l.u 

r:ersona 00 ru1 p'.3.-¡1.):..:10 noble corso que pre;A-,ra. su papúl de .:lrbiLro desde hu.ce _ 

dos años. t'l"ldic lo scJ!:ie tcxhvía en la L:Jrclf:~ ti1•l l') DrunuriC1: pero al cabo de 

diez años, frente .J.l protcndicntc a~:i l.:i lcgitim.ilbll, la Fr\mcia rcvolucioru:tria 

ha cncontrndo por fin su rey." (12). 

3.2. REVOWCIO!'l MEXJC/\Nl\. 

1.:i rc:ovoluci6n ncx.icn.J., novilnicnto violento ~· r.:idir_ .. Jl, prcducto rle las te!: 

sienes sociales Luyo Li.:•or..o .:;.:-:,r'~}.Ybs, h,, ~\r1n uno de los prcr¡e:cttr. poUt-J.-

cey.; n'Í!:i wrbiciosry; cl;o 1.1 histori..1 r:l.)(i.;-ma 1.1tino..1!rcric.:ma 1 prcpu.raclo por la -

clLtSe ncdiu. y cjecutaao p:ir 6st.a y las clJScs p::ipnl.J.res (obrera.; y C<JJrpcsinos) 

para rcrt{X.!r el est.-mc.:unicnto en que se halL1b.:i l~ l p:iís gr.Jci<JS <1 la bnit:.:J.l c"O~ 

~ntraci6n d?l p:dcr 'l L1 rir1u0za en :mas cuant.as mlnos y a la csc..:iscz de opa~ 

tuni<lri<\~s p.i.rn el 1rc.·xicano ca11ún. 

Por srtlJido se c.:ül.:1, qu:..! 01 gcbicrno cfol gr~;-.r_•ral D!az era Ulld ilicL:t.<lur~1 _ 

en la que los conceptos de dcnocracL:i y p.:1rticip.-:ici6n ci1YJtJ~1m:1, no p:isab-in de 

ser nús qlK' paL1bras hlPC3.!';, carcnlcs de toJa ~i']Tlificnci6n. Fn C'st:.c."'\S conclici~ 

n<."~-;, es 1rcncstc~r ,m.üizar de nuncr:i sin~tica, la sitUtJci6n qu0 vivi6 el p.:iís_ 

durnnte el prolonqudo m.m<lato presidencial cbl grmcrul O!az, Cu.:mdo el general 
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Porfirio or.:iz arrib<l al i:o:lcr ( 1876) M6xico se encontraba desintegrado caro -

país, eran incontables 1.:is focciones 'iu0 rJc ticrrpo utr&> estaban t"npciladas en_ 

la luc!:ia p:>r el po.:!er ~· b 0str,1tific.:ici6n soci<J.l de la ~fX'C.a colonial, ?CX-'Q o 

nada hublc) carrbiado dur.:mtc rrc<lio siglo de indc~ndenci.:i. Fh la cúspide de la_ 

organi7aci6n soc:ial se encontraban las crióllos (person.:is de raza europea, p~ 

sLnni.:-,lcmcnte pnra) ·-iue n su vez se dividían en: los nuevos criollos de ascen-

dencia no cspafioL:i :JU2 durante la guerr.:i de rcforna (1858-1861) y el inperio _ 

de ~r.tllbno, <llc.:i.1zaron rx:isiciones de ?=X]er; los .:mtigtDs criollos de lina

je espilfiol y los criollos clericales. ~S?u6s de los criollos se cncontrabc.,n _ 

los ncstizos y p:>r últino los indios. Durante los prllrros años del gobierno_ 

de Porfirio oraz, cuda cl.:isc socüü tení:i una funci6n particular que:! dcscrrpe-

ñar, pero ade:tÜs t:o:1as L:is cluscs socL1les .Jclannban a la dictadura por la es

tabilidad y paz soci.11 inpcrc:mt:e; porque Díaz con una gran intuici6n conocía 

las necesidades y deseos de cada clase social y aurquc de m:mera parcial, lo-

graba satis facer las . 

El grupo ncstizo, el In:'is Üit;xJrtante desde el punto de vista del desarro

llo nacional, constituía, aproxi.m::tdarrente la mitad de la p:lblaci6n; pci>laci6n_ 

[Jt:Ofund.Jnente nacionalista, de la que Porfirio Dfaz dltUVO su rrejor respaldo 

pol!tico y de lZI que energicron los prirreros .1dministradorcs, del porfiriatD. 

lDs militares desocupados desde el inicio del período de paz fueron captados 

por el regL"Ten a tra~s de beneficios econánicos otorgados ¡x>r agencias reci~n 

cre.:idas; mud1os civilC>~<> engrosaron las filas de la burocracfo.: según cálculos_ 

en 1910 enpleaba un 70% de la pcl>laci6n nest.iza, con un cesto anual de 70 mi-

llenes de pesos. Salvo raras excepcione.e; los prinGipall?S secrot..::irioc de E:::;t:.J.do, 

los gobcrmdores de los Estados y los oficiales supc>riorcs del cj~rcito, eran_ 

rrestizos. Este gru¡x:> social, que en t.6tmirK>S generales, no tenía de qu6 quejaE_ 

se, era el que ª'.Xl'faba al gobierno de DÍLlz. 

Los criollos no obstanb~ habc:!r nacido en r~xico, consideraban a Eurqx.i co

rro fuente de in<>piraci~n y lugar ideal para vivir y ser educados. Plenrurcnte -

convencidos de ser superiores a los rre..~tizos y a los inclios, les O(!gGlbrui el d~ 

racho de rurt.icipaci6n roH'.tica PJr no sc>r nñs que hord:is salvujes y bestiales. 

seguros de que la iJ.:_:>rdx1.ci6n extrc1Tljcra con_q ti tura un factor esencial para un_ 

gobierno exitoso y est.ablc en ?l6xico, zmten!an el cbgnu de que los intereses_ 

extranjeros, sienpre dcbran estar scbre los intereses de la vida nacional. - -

Díaz obtuvo el a¡:x:iyo de este cstr<:J.to social salvuguardando y acrecentando sus 
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intc1:eses cconáfil.cos, de nunern tal que los qr~ndes propietarios ejercieron -

sienptTl un.:i influencia decisiv:i en los procesos políticos del país. 

L.1 jerarqu:ta y los laicos, defensores del clcricalisrro e>xtn"!no {criollos_ 

civiles) csbb.:i.n, ante t:.cxlo, crrpefu¡do::; en L"'!'p2dir la aplicaci6n de las leyes _ 

de !bf.onm; cmndo oraz les qo.r.JJ1ti.z6 que~ cst...1s leyes continu:iríun vigentes, -

t_:ero que no scrra.n upliC"...Jd.lS, la jcrLirquíu p..1.rt.icip'.S poUtiCJ.iTCnte en <I[X)}'º -

óol dictador. 

Tos nuevos crjo1 los pro::lh-es a l;J .1cci6n rolíticn directa, fueron con~ 

li1do<..:: poi· el rJCne!'"a1 Dl.:17. ot:oqr'"mdole~: alr.r1111cs [X)Gidoncs dP escaso ¡x:.<lcr polf 

tiro (rcprcsC'nt..-ici.oncs <lirilarútic.:i.s, cil111nns c:;ctui.os y curules y ocasion.:ilncn

tc al<JUnOs puc_stos 1n::·norcG en alguna :..ccrctarfo de Estado) y jugosll!i concesio

nes 0conúnic,-is. !ns nuevos criollos se convirhcron así en los h.1n.1l~:ros, los_ 

indll!.;Lri.:ilcs, loo firvmcierr-s y los concesionarios U.el 11Uf.:!Vú prcq1·am1 ccontini

co; mucho:.; de ello~i al iqunl que los anL:1!ln:-; ·:riollos lcxJrn.ron pre!:;tigio so-

ci.:ü i' '·"-"'nL1j.1s r'cnnl'mtims cr:m la ca:~r.:.1 c:c b.1cicncl._1s. Est.:."1 clase soc:iul use~ 

ril bajo la dict..1dur;:i su p:isici6n cconánic.1 y ~~L., privil~i0'.5, ror mnlo c.1rccc 

de notivo .1l9uno !':1r.i conden.:ir la falt.:i de lihert..-id pol!tic<1 y si en crutbio le 

sOOr.:in razones par:1 ap:r¡u.r <Il r6gim:m. 

1D3 indígenus, no obstante COn!;tit:uir, u.:n-oxim:1c1.-urcntc, el 35'! 00 lc1 po-

blución totn.l en 187G, era un foctor social nin p..1rticipaci6n en la esfera~ 

lítica, por su in.r.;ignific.:mtü posición cconCmic.:i y sociul: con.sccucntcrrente -

Of.:iz c.stir.6 inf1f"0::-~~nrio hnc0r conoosionC>s csp:cia lcs ~1 los indios, porque desde 

un principio se inclinó h.:i.cio la tr~.o:;is criolla llG que el indio cru un obstáctr 

lo paril. el prCX]rcso y por ello dillJía ser aniquilndo o nuntenido en pcr[X?tu.:i s~ 

jcci6n. fi1 tales circunstancias, Día?. ni siquierü intentó captar el UEXJ"JO de 

es te gran sector de ln pob L:ici6n. 

'l'rtlS su u.so:nso ul p:xler, Díaz logra en un lüp:Jo relativ<Jirnntc corto, el_ 

<JlVJu ~: ... pr.:::;c 0 .... r:.ri tn rl1-. la 0ran nuyoría de lu poblaci6n nc.xic.:.1na, 1TCdiante 

la atención de loo inh."'rcses c~peci.tJ.lcs é.lc cacb clase y una polrtica de severü 

rc2rcsi6n contra rcvolucion.-irios y b.:i.ndolcros. Control que le p1.nmitc dar .:.1 M~ 

:deo un L1rgo pcdcxb dt• paz y echar los cimientos de un .:idmirWJlc dcs.:lrrollo _ 

~Bt.6dal. " .•• Iü.s línc.J.s de ferrocarril, ·~ju:? c•n 1876 Pran irLc;;ignificnntes, en_ 

El 10 cd.)d'..illl. nús tle vt~inb.cu.:::ilro mi. l ki lc::r.x•tros. En el misno período, las im-

porl:Llciones y c.xport..tcionPs D.IJ;Tl?ntilron c.J.si U.i.cz \."CCC5, con 1,1 balanza cCJJCr-

cial favorable 1.:i 1myorí;:i de los aoios. li.1 funJ.ici6n cl1~ If'P.talcs preciosos y se.-
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dustria ir.tX>rtante, se constnryeron centenares de f5bric.:is tDxtiles, surgieron_ 

ingenios azucareros en los estados del sur '/ se iniciaron nrud1J.S otras in<lus- -

trias rrenores pero irrportantes. l..u prosP2ricL:id de le 6p:xa se reflejaba en la _ 

favorable relac16n entre deuda nacion.:il e inc;rcso nncional, y en la si ttJ.Jción _ 

frente al cr6di to exterior. los b:mas ocxicanos tenían gran dcnnndn. en los rrcr

c.:idos extranjeros, la deuda naciornl fue tlisrnimr_¡'~ndo h.J.St..1. llegar u ser, en -

los pr.irreros .:ll.-K>S del siglo XX, l.::i. 012nor de LJ. histoda del país, el ingreso -

aU1TCnt6 nús de diez vece:; y las reservas se acumulubu.n año trLts año. Lu. posi--

ci6n financiera cEl rydJierno rrexicano dirigido p:>r la dictadura era surn1m:mtc _ 

s61ida, tanto <m el pars CO!ro en el extranjero. E.sos progresos se hicieron a e~ 

pensas del gc.Liemo o:mstitucional y fuc.!ron .J.COTpa.ñadas por el m.:mopolio y los_ 

privilcgiO'-J. Dídz, político hSbil, insist:J'a en L:i confonnid:id ext.crior con lus_ 

e::¡trucLuras cu1LsLiLuciu11.:il y lcgül, ,,un ~e~: _; -jcb..:::rn.:ili.:i c::i forrn.:i ..:.!.ict.a!:ori.:il._ 

cuando las Cúmtenicnclo.s o la ix:ilítJc;1 d-... : l.:i dict.nduru. exigían un canbio inpor

tant.:e, se crurendab..1 la C.Onstituci6n p:or el proceso correcto, ~ro Díu.z control~ 

ba el proceso. los tribunales eran ostcnsibkncnb:> inc1epernJ.i.entcs, pero en to-

cbs los casoo inportantes D!az dictaba la <leci.si6n .... "{13) .. 

th obsti.mtc que la libertad e.le prensa estaba sancionada p:.>r las leyes, los 

¡:erí6.ilcos qx:>sitorcs se encontrab:in asedi<:1dos y en constante pelil)ro de suprc

si6n "/ sus editores de encarcelamiento. Las elecciones para lus cargos de rep~ 

scnt.aciOn popular, carc..>c!an de significuci6n, puesto que el ueneral oruz, de h~ 

cho, narbraba a todos los funcionarios .. 

Díaz a:rro dictador, no era excesivanente brutal, canW11rente enplcab.:t el h~ 

lago y L-l nunid)ra política para lCXJrar sus fines, y solarrcntc cua.ndo estas rre

didas fo.llaban recurría a ln reprc.silin; el lenu de su administraci6n 11pan y pu.

lo" es una dúscrlpci6n exacta de su ~cnic:i. 'Itrios ur._¡uellos que se absterúan ele 

critic.:i.r .:il gobierno y se dedic.:ih.1n .J. sus asuntos pcrson.1les, nad,1 tenían que -

tarcr: la ¡x>licíu secreta no ~ostili:l.aba ul ciud:l.dano ca¡¡ún; las discusiones ~ 

líticas (aca~mims); los partidos pe.líticos y los peri&licos de oposici6n eran 

penn.itidos sicryire y c1nndo sus ¡:ostur.:i.s no se volvieran dcnnsia.do violent.:is. 

los incon:licionnl0s del dictachr recibían jugosas rccrnpemas ncd1antc CO!!_ 

~sienes econ6nic..ts y sinecuras polític.:is. De~nclicnclo de la inr.ortancia que t~ 

vieran p.n-o el r6ginen, llegubn.n a ser gobernadores, generales al nnmlo de za-

nas militares o funcionarios nenores: política que acusaba grandes fallas por--
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que sienpre se narbrab.:i en cargos de rcspon.s.:ibilid.ad a individuos incarpet:.entes 

para el adecuacb descrrpeño de los puestos o bien porque era m.1yor su preocupa-

ci6n por servir y hal.1gar al ilictador que cmplir con las funciones asignadas, 

es por ello que nornulrrcnte los c¡OOcrrodorcs de los Estados fueron m'is rcpresi

VC>S con la oposici6n que el dict.J.dor mísrro y muchos otros funcionarios eran tan 

corruptos que su sola presencia desprestigiaba al gcbierno. 

Sistenu m favoritlsno que enc.:isillo a Díaz, oblig5ndolo a confiar y de~ 

der Gnic:ll':'úntc de los hcubrcs de su gcner.nci6n, desconfiando de tooos aquéllos_ 

qll2 no a:mocra pcrsonalm:mte y caro consccU:!!lcia esta mJ.ncru dC: ¡X!rpetuar la -

dictadura, am1n de dudosa fue tot..11.rrcntc i neficicmt.e. 

En tales condiciones el ªl-X""/º a la dict..1duru. foc consccucnciu del proceso_ 

ccon6n.ico y SU'.; prod.uctos 5CClmdLJ.rios; el 'jdJieITIO di} Dr,1z, r1e;.;:)e Sl.15 inicios 

favoroci6 la inversión extranjera, en condiciones su1rnrcnt:e •.-ent.njosas par.:i el_ 

inversionista; i=<>l!tic.:i CC'Orr~c.:i que atr.:ijo fu...•rt.es r.;,1pi ti.!.lc>s haci.:i ?-~~deo, al 

ticrrrx> que cn."'6 otr.:i clase en la scx:ied.:uJ i:cxiCJru e incretn~nt6 1~1 yu pcrjudi-

cial estratifiC:Jci6n econ6ni.c.J. y social; en estas circunstancins el eY.tranjcro_ 

(particulanrcnte el nort:czureric..'1110) llcg6 n ser c...un.:;i¡l~rndo clarcnt:.o cscnciul 

de L1 sociedad rrexicu.na y c3run p.:irtc de 1<1 kgisL:lcilSn ccon6mic..1. se encamin6 a_ 

favorecer .:i este gru¡:o. El tr<Jto prl:'!:crcnc:ial que ::;e otorgubJ. <Jl c:-:.tr.:injcro fue 

una constante htnnillaci6n para los rrcx.icanos y ccnsec1..Cntcr11cntc tmo de los <c:;-

pectos m'is ex.:isperantes ele la dictadura. 

Por otr.:i partn, la industrü1.lizaci6n del p.1ís, t:.Jr.bi6n tuvo C[(•ctos negllt!_ 

vos para ~x.ico, porque el desarrollo de nonopilioo acrecentó la diferencia en-

tre ricos y ~Jrcs, haci&idola aún más nurcud:i. Er.:i un p:queño grupo de inclivi

dUOG el que conlrol. .. lL..1. L C'"l.:Ot1cuúa ~ Mt"";,.;..il....'ü¡ i1u1U1.~ Je 1~·1,........:lvs y floc.U1t.:.icn;s 

que cbminaban ubsolutanente la noOLxia, r~l cd:-'<l.ito y l,1s ooncesioncs mís lucrat.!:... 

vas, convirti(':ndosc as! e.n regula.dores del prcgrcDo ele los ncxic-1nos; control _ 

que propici6 los abusos ccon6ni.cos y soci.:iler; que se han irrputado ul gobierno _ 

U? D!az y generó lo que L:i q::osici6n 1L:m6 rrcrcantilisno; m~rc.:i.ntilisno que ag~ 

bi6 al paJ'.s }' diL:it6 el despotis:ro que dcspoj6 a los pc"1.llos de sus propied<idcs, 

que iJrplant6 el lncro inc..·'"llificuble y sostuvo gobernantes perversos y rorraTpi

dos. La pros[X?ridad, JsO?ndcnt:n de los m:mopolios les ceg6 a grado t...i.l qoo eran 

incapllc:es de ver la necesidades de las rrcnos afortunados y les hizo r=ensar qUc _ 

sus intereses coincid!an con el intcres nacion.:il. 

Fn el últ:..i.no dc<..--cnio del siglo XX el lirenciado Manuel Panero Rubio, soo-

gro 00 D!az, reuni6 hujo su clirccci6n a unos cuantos reprc~mntantes de la clase 
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~dineratl:l, 9l.;J?O que pronta fue conocido -=CY.!"O los "CicntífiCQS". E:1 ir;=: .se> ::i:: 
n6 la 1't1ni6n L:i.h:?r.:il 11 con L-i finali6d ,-!¿ desarrollar un p!'OJrar.u de l.iberalis

;.o eccn6nico y pol!tico, que: exiq!:i una r'Llyot:" partici~ci6n pol!ti..::.J p.:lr,1 las _ 

clases S'lfX!L"ioros y de Li. '-Jl>G eru.n trJcr:lbr0::; los dirL7rmtes dc:l ~ d0 los - -

cient!.ficos, quienes decidieron qUt.• el único Trüd.io efectivo de g.:i.r .. 1 . .nti~J.t l:l -

continuid.:Jd del sister:u ccon&nico itrp .... rantc er.:t controlar .:il gcbierno, en la ~ 

di.da de lo posible, mientras viviera D!az y, t..:it.11.mJnte, desp~s de su muerte._ 

lDs círmt'Lficos incn...""'nentaron su p::Ccr, ar,),)rtaron ll Díaz de las rn::stizos ~· le>-

graron conven(..-erlo Ce lJ. ncec[;id.1d rle up:r¡:ir a los criollos. los científico~, _ 

consicl?T,1dos caro lu esr.x~ran7...:.."1 ch un !'-!~~:ioo tL\('j0ncrado, en lrl. Mc~"ld..1 do 1890 r_ 
pr.incipios clt:-1 siglo XX, lle<Jaron .:i ser tC':"idos y cxliudos, aún, por qlliefl('s hu

bran sido ~us ardic-nb~;; 0:->fcnsores. 

crniC0.3 rinlíq110;.:. u pJtrint."\S prc":1n~sista!-;, los cicnt.!ficos y sus p..i.rtid.:t-

rios ft.lt"]ron a~rrinrr. llefetl!.;Ot'CC del cantrol de la clase- !.3t;;:-::crior, ,1 qr.:ido ~1.l_ 

q1n 1101:.¡.:iron u scx~tencr CJ1X? l.J. dictudur.:i -::-r.1 producto de la inCJ.p...1cid.1d dfo l Püt2, 

blo rrexic..mo pilru gd.iern..ir:;·,~ ror ~r nísm-, y que el gcbh!rno dcix"r!~i: ser captiz 

de protr.~rJcr a Ja nación contr,, los peligros de la acci6n p:>l!tic.1 de las m.1sns 

analfabetas. 

En sus. inicios el grupo científico apoy.:tlx1 In nccesidild dC? uru dcrrocraci~1_ 

lirnitad:i en ln que sólo pndJt.~ru vot.:lr lu clase s~rlor, con el tie11{X), la fU?!, 

Z<l cbl grupo ulDTC~nt:..1, la ín(]1x:-n~i.:i de ,Tost1 Ivcs Linuntour en el gdJicrno se -

U:ront:úa. y los cient!ficos c-uriJÜu1 d.e <icLilud, de t.nl s.UP.rtc que en 1909 dcfcm-

d!.:m abicrt..-urentc a la clic..:tu.Uur:i, cmo forno rernnnentc de gOOicrno, c.:mi.lio que 

ciJcdeoo fundarrcnt:llircmtc i:i LUlü luch.:i JX>r el poder dentro de la cl.:ir.c s~ ... r1or, 

en Li. que c:;te grup::> ~;e enfrenta .:i haihrus de la talla de Jooquí.n !t1randa, l\:!r

rurdo Reyes y 'Ibcxloro Dehcsn~ Fllft:cnt:.amiento que reafirnu la posturn d<.! las di

rigontós cient.ífjcos d0 no ureptar todo lo qu~ no fuero dir:taduril, ya que clk1l

quier siatem.:\ ajeno u esta fornn de gobie-nio, cuusarru t.rastotTICY.i ::.crics <le c<l

ráct.cr- p'.)Jftico que ü.fPcL.11 l.::a.r. 1.1!'7 VPnt.:Yjosus conce-si.oncs que disfnJtiibun e in

cluso pondrían en pe:liryro d(~ dcst:ruccí61l ul r¡ru¡::o misrro~ ~ 1901 ca ~1.tlL .... l:mtf> Pl 

cientificismo diricji6 ~us fuerzas a comol itT.1r en la m....-...Jid . .i: clP lo pooiblP su -

c.-ont~rol, p:iru tJUC U l.:1 tm.J<•Ctc de Oíaz, f.stn fll~CJ absoluto. F.n 1904 obluVÜ!t-on _ 

la vioopresidcncia pciru R..11rón Corral~ 6xito rJl}C rt'ft-Pml.iron en 1906 sin ÜlxJt"-

tarles que l.J inp1pnbrid1rl fk:> Corr<Jl acfl-'CPnt•:ir.:1 cm t..'Ont-..r.::t 11\•l qru¡x."> }.:¡ l\Ju-

m.i.<lvcr!-~i6n ríib]jc.1. l\t . ..-r;illxm t1biert.:im:.mtt,,• ;\l dkt.:dor, aurqoe 0n priv.-ido c.-emm

raran durancntc alqun,JS de lar. acciones qul:..}n1.J.11rmt-.... i.les del (JCfK'ral D!~1z; ¡xxd.-
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ci6n que na~ de la exigencia de guardar silencio para preservar su esfera de _ 

influencia. 

Indiscutiblencntc la polltica financiera de l.itrontour oyud6 a conservar la 

prolongada paz s<::x:ial en que vivra el país, pues micntros la cconani'.a nacionill_ 

se rmntuviera sanu o aparcnt:em:>nte sann, no cabía la posibilidad de que se ~ 

rara algún m:ivimiento pcpular en dcmJ.nd:< de la rotir<>da del grupo de los cien!:!_ 

fices del escenario p!lblico. Dcspoos cb 1904, fu<>ron muchos los indicios de - -

irestabilid.J.d econánica q\.l'? se produjeron, incluso en la banca, c.:mp:> que dani

nnba eficazrrcnte c?l Sc~tario de Hacienda. la adq>Uci6n del pittr6n oro en 1905, 

el p.'inico rronetario qm registró Estados Unidos en 1907 y lü baja de los pre- -

cios de las exportaciones, generaron una rcducci<Sn del Ingreso Nacional, 1."0lui

ri6ndose nuevos préstanos Gel exterior, cntqil que pesaría sobre las institucio

nes flnancicrilS del país. los bti.ncos, cxtc>riorncnte prósperos, acusaban sínto-

mis de incstabilidatl que poní'un en peligro el sisb:31u fin..i.ciero rrcxicano. A - -

principios de 1908 Ll.m:lntour, oonvoc6 a una conferencia n.:icional de l:>arqucros _ 

po.ra estudiar L:i si tuaci6n y pr:q::ioner nmvas leyes qoo rectificaran liis debili

dudcs existentes. Culpables de esta situ..'lci6n eran las prcpius instituciones -

bancari<iS qoo hubr<ln cst.;:ido especulando al prestar foortes sunus de dinero con_ 

garant!as insuficientes. Los bancos autorizados a emitir papel rroneda se entre

gaban a pr~cticu.s que les d.J.ban gannncias substanciales, pero que en general -

er.:m defectuosas e incidían en la ~tabilidad de las instituciores. Resultado 

de esta conferencia y de las rca:rrend:icioncs de Li.nuntour, fue la nueva re¡ 8a!!_ 

caria, dcstinnd:i a corregir algunas de las prácticas peligrosas y a inpulsar la 

creaci6n de bancos de inversi6n e hi¡x:>tccarios. lils nuevas disp::r.üciones lega-

les no cl..i.minaron tcrlos los vici(J.j y ;::i rrcnoo ñP. un año, el Banco Central Mcx.i~ 

no, insti.tuci6n ccnlra.l de reserva, se encootrilha en una sitwci6n cr!tica.. El_ 

gobierno era en gran rrcdi.da responsable de la situaci6n en que se hallabu el -

Banoo, pues en Vilrias oc~sioncs le había sugerido qua hiciera prestarros sin ga

rantía a algunos amigos de la administraci6n. Cuando el p!lblico se enrer6de que 

el B.:tnco cst.1.h:i c,:i.si en quiebra, rrerccd a la absorci6n de papel rroneda sin va-

lar, l.ii oonfirui7.a en todas las instituciones se vi6 gruveni:i1lc dcbili tad1. 

ºla c!ebilicb.d del BJnco Central de Reserva no era el único indicio de ine~ 

tabilidad financiera. El carrpo hipotecario bancario estaba caiplctamontc dcmi"!!. 

do por dos bancos, arrbos de desarrollo demo.siado rápido para su estabilidad, y_ 

no hab.~a sistema bLl.Ilcario de hip:ltecas agrarias que pudiera satisfacer las ne~ 
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sidades d~l pYIUCfr:> propietario rural. Díaz, reconor:iendo de rmla gana esa nec~ 

sic1:id, est:.:iblcci6 una canisi6n p.:ira l'JC <."•studiara la sitm.ci6n e hiciera roc..'0-

rondaciones; r-iero los csf!Erzos de l.:i. comisión rcsult.:iron ca-:pietarrente inúti-

les cu.:l!lrb los barqueros blo:jUC.J.ron el desarrollo de instituciones nu0vas y po

síblcrrcnte cc:np:Jtidorru::. El ?lan de cstablc'(.."Cr J:...incos p.::ira lo:> rxx¡Ut..:ños prcpic

tarios rurales ftY.2 abu.ndonudo, y en su lu:;¡ar el gobierno auloriz6 una CJ.ja de 

Présturro:; para Obr.:is de Irriqución y rom:mto de la J'\gricultura, orient.:1d..-:i en -

prirrcr tthmino .:i financiar l.:1s 0¡)2ruciones de h .. 1ciemL:t. lejos de s.J.tisfacC!r las 

nerosich:lc·, .J.grfcoL-ts, l~i. nucvJ. situ.::v;i6n ~e con·:irti6 en un m:ro instrLtrrento 

por el cua.l una cofradía. de funcionurjos y sus amir.ro:_" explotaban su:;; euprcsas 

particulares y tcnnin6, co:ro ¡:x:d~a :nevcrsc, desust.rosancnt:.c. Pura 1910 la si-

twci6n fin.:mci1.n,J •)(:11...:r.:il ~ :·it:-:iL"'J h,J:S<.J lh..y..i.du <.1 ~cr W.n cr.Lt.ic ... 1 q~ Li..i1un

tour tuvo r-1uc hacer un viaje <:spcciu.l a loo !\Creados 1ronctarios de Eurqx1 con 

Cl fin de F-J.gur {bU~ }.' ne<JCX:iur OU0'/0S [lr(~;t.J,;tO'-..i. t.1 fUI1DS'1 estructura firwn

cicra tan Llboria;an"Cntc construid.1 por la udrninistrCJ.ciún ck~ Díaz cstub ... "l. a pun

to de derrunh.ws~." (14) • 

La situación fin.mcier.a que vi•:i6 lu últ.Uiu p.:::irtc del t~']iln-•11 ck~ Dftiz dis

par(> cnornr~r.ntc lu inflaci6n provocnndo mnn:mtoo dcsncsurudus en los precios _ 

de mud1os artículoo, csenci.:J.brente los de prirrcra necesidad, sin que se ret3is

trara en contrapartida, un incrorcnt..o en los salarios de los obreros agrícolas 

o industriales, provoc5ndosc un deterioro consiclr1rublc en el p:x.1cr ac.l:..tuisitivo _ 

cb las clases populares. Entre 189 3 y 1906 el precio del nuíz, alinl'.mto btísico _ 

del 85% de la pobL1ci6n, se inc.rcrrent.6 en pra1cdio un soi y de.spt~s de l90G al_ 

.J.UlTCnto (uc mS.s grande y r.SpiJo; tendencia que registruron los precios de otros 

art!culoo. La íncst.IDilidad en los precios de los arttculos necesarios íuc to-

tal.rrcntc nociv;::i. p.Jru el bicncst.:i.r de les gr.:.md::'s segm:mtoG p::ipularcs pues los -

precios variab.:i.n <l.r.:i con df.::i y de un lugar u otro; un currbio de un 40% eru una_ 

cc.sa corriente en esos rra;cntoo. ~b obstante la necesic.L1d que existía de cstab!_ 

tizar los precios, el gdJicrno no hizo nadu ~.:icninnentc:.1entc construct.i"'°, ¡:or _ 

el contr.1rio s11 rolrtic-a r>st·imulflhl los .11mentos de los precios con las conce-

sion0s Psr-~r.i,"l.lcs otorqu.das .J. los ex¡::ort.J.do~s de urtículos básicos. 

!-lif'ntras les pwcios de los .:trt.í'culos de prlltPr'a nf•cesüb.<1 .Jl.Drentab.J.fl co~ 

tante1rentc, los s,1lurio:; h.li>ían lX"!L1l\J.Ilecido cst.1.ticos. 1\ comienzos del siglo -

XIX c·l jorn.:il Uüirio, pn:n-.:•dio, era de> co.si veinticinco centavos, seg(111 Van - -

llunholdt, y en }gtJl f'st.1b.1 entre los winticinco y ]ns cincwnl:.ü centavos '1 en_ 

1908 era c.1::>i cxa::·t:...1m~ntc L;u.il •1ue cien .1fios atr5.s, pues nonro.lrrente no rcbas~ 
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ha los treint:a cent.u.vos. Bulnes en su obr.:i. 11 ::1 \~rd:idero Díaz" afirrraba:" ••• El 

jornal real ••• (estab<l diminuyendo) ••• y SLJ mJrdla terú.J l.:i d.irecci6n de la -

truertc por hil!Tbre". 

;\.,te el vertiginoso deterioro de la situaci6n econ&nic.:i, el trabajador se 

encontraba cbzprotegido pues no existían le:,:cs lal:orales que lo tutelaran, FOE. 
que el CFbierno, nunc.a consider6nece:..sario ni dese.:ible proteger a los trabu.ja~ 

re, p~sto que la Jli<lllz..1 enLre el goblP.rr..:> y el privilegio era dCITUsiado - -

foorte; en t.:tlcs conr.licion<'-S, llJ1.J de L:i.s ventajaz qu'2 ~r'!xlco ofrccí.:i .:i los in

dustriales n.Jcion.ilcs y extranjeros, era l,:i :rano de cbra lX"'lrata. 

Antes de 1900, l.:is organizaciones lubciral2s, no existíun y <1LU'Y1LlC los - -

OOreros hubieran estado org.::uti.zados, lc5 hubiera sido mlt:ria)i!~fltc irrposible_ 

actuar en dcfcru:w. de sus intereses, p::m:¡uc en CJ.Si to::los los Esbdos y Turrit~ 

rios da lu !>.cpúblic.J 1us huelgas estaban prohibidas, en el Distrito ~:>.:;Uc>rul, 

eran rnilt:adoG i' cnc<trc...~L:idos los individuo,; que i:itcnturan utilizur las fuer-

zas ffsica o rroral caro rrcdida de pr0sl6n p.-1ra lo:¡r.:ir el tltt"1cnto de los sala-

rios o jormlcs; en los lu,;ures Jondc cx.btíün leyes gl.K' uutorizw.h-:m la hwlga 

loo patrones en connivenci.:i con funcionario..:; ofici::iles siempre fnl'.51.r,iban r.:tm.!_ 

quier tent.:itiva de huelga. 

Est.:i situaci6n no podía dur,1r cti.~rnatrente, las ld0us sindiculist<.Is y .::trk.l~ 

quistas f~ron cono::idas en l-~xico después de 1900, princip.Jlr.cntc a t.rc.1.~S de 

la chra de RiC.J.rdo Flores Ma.gc'Sn •. 'A. partir de e5tc narcnto los trabajadores de

fienden sus interi:~cs, se resistc>n a l<J. opresi6n y Ll.Splran decidid<llll2nt:c a wc

jorar sos condiciones de vlcla. De 1906 en ncblante, los obreros exigen al111~n-

tos s.:ilarii1lC3 y rcdocci6n de la9. horüS de trab.:ijo, la OOsUnada. negativa de -

los industri.1les u satisfacer esas ~das, desencadenó un per.ío:Jo de intr~ 

quili&d. 

Ci.lt1.:u-1~d, Sonora, roJistra la prirrar.J. revuclt..'l violenta de la ~poca, no -

d)stante que loo rnin2ros dt.2 L.1 Green Consolid:ltfal Mining Carpan¡ de Sonora go

zaban 00 salarios m5.s clevndos '1 m~nos horas de jornada que el tr.Jbn.jc1dor JTüx._!._ 

cuno prorcdio, cst.:lban descontentos ¡::orgue la situ.:ici6n, carparada con los tr~ 

b.J.j,1dores norte.JJt~ricilllOS que prcsl:.:tban sus servicios a l.:i carpilllla, era pre.e~ 

ria y humillilnte, y.=i gue !'."::;tos n...--ciliían nús dinero y rrejor trnto por el misno_ 

trab.ijo. 

Contraviniendo las disposicionPs del Có:!igo sonorcnsa qtJC prohibía las º!: 
glll1izacionPS lübor.:iles, en 190G se reurü6 secret•urente, un grupo de trilhajado

rcs bajo la dirL'Cci6n de :1.:inuel Dieguez y E"stcl>5n i>Jca Calder6n, y anim:ldos --



2B4 

::or la propaganda de P..ic.."'U"<lo Flores Mztg6n, el día 30 de wayo exigieron un jornal 

m!nirro c1fJ cinoo pesos, una jom.J.da de tr.:ib.J.jo de ocho horas, un sistenu de prcxre_ 

cienes, igual pagu !,X}r igual traOO.jo rosI,X?cto a los trubajadores nortciUl'Cricanos 

y que por lo rrenos tres cuartas partes de los trabajadores f~en rrcx.icanoo. Ia_ 

001pañía se rehus6 a P..studiur, cuando rrenos, las dcnund::is provocando con ello -

que el día primoro de junio de> 1906, tres mil hoobros se f'-"'ran a la huelga. 

Huelga de consecuencias funestas para los mineros, quienes tras de ser agt!:_ 

didos por el personal de la carp:iñic:i, fueron brut.:ilrrcnte reprbnidos por fuerzas_ 

unruciw nortcanericaMs y el ej~rcito rrcxicano. Durante este novimiento huelgUíe_ 

tico murieron m."is de veinte personas, otras huyeron a las nontafus y muchas rn:ís_ 

fuer'n enyimJas a lcl prisi6n federal de: San Juan de Ult:i.:i convictas de inrondio y_ 

~esinnto; entre los encarcelados se encontraban M.mool Di6JU!z y Esteban Baca _ 

Calclerlln. El público cri tic6 severorrcn te la forna en que foo reprimida es ta hue!_ 

ga; mlcn tras que los funcionarios oficiales reafirnuban su dccisi6n de inpedi.r _ 

el crecimiento de las organiz..1ciones laborales. 

Ricardo Flores MaglSn, C>l<iliaclo en los Est.:idos Unidos, publiclS inrredl3til!Ten

te dcspu~ de la Huelga de C<lrulnca el progranu del Partido !.ibera!, prq:onicnclo_ 

la rebclilSn arnuda contra el n":;gilmn de Dfoz y una serie de rofonros sociales de 

largo alcance; entro otras, la reducci6n de las jornadas de trabajo, increm:mb:I_ 

de salarioo, fijaci6n cbl zalario núni.no, condiciones de trabajo sanas y seguras 

y qx¡rtunidades educativas para los trabajadores y sus familias. 

A rrediaclos de 1906 los obreros textiles de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, or

ganizaron en R!o Olanco (Vcrucruz) el Gr.m C!rculo da Cbreros Libros; acción in

ID3diatmrcnt:c irni.t.:ida por los trabajadores de Quer<'!taro, O:u<aca y Distrito Fcilc

ral: organizqciones que reconocran a la de ru:o Blanco C'OTO centro direct.or. Una_ 

vez orgun..izado el Gran crrculo de Cbreros Libres, se sinti6 con la foorza sufi-

cicntn p<ira enfrentarse a los patrones, quienes a fines de dicienbre y a trav6s _ 

de sus ndministr.:idorr>q r>rn..it5.eron nuev<..1s ruglarrcnt:aciones respecto a lus condici~ 

nea de trIDajo y al pLigo 00 jornales, al tienpo que prdiib!an las organi.Ulciones 

cb los tr.:\bajüdores, so pena de expulsarlos de las fábriCüS, actitu:l qoo rrotiv6_ 

la rcacci6n de los obreros quienes se pusieron en huelga, prirrcro en Puebla y en 

Tlaxcula y despui?s en Veracruz. Ante el peligro de que se alterara la tranquili

d:ld del país intervino el gobierno del centro y obreros y pa tróncs ofrecieron s~ 

nnlcr sus diferencias al arbitraje de Dí.:iz; el dict:.:i.dor ü<:ept6 arbitrar el con-

flicto y el día 5 de enero de 1907 di6 a conocer <>l L:iudo correspondiente, con-

trario a los inte~ses de los trabajadores y en favor de los patrones, ya qoc no 
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había canbio alguno en los horarios y jornales, los salarios continualxm sicncie. 

cbjct.o de nrultas inpucstas Por infracci6n a los rcglarrcntos de trabajo, pe:rsis

tfo la obligación de los abrems de po"ecr su libreta de trabujo, en la que el_ 

patr6n anot:ruxi cualquier crítica u obscrv.:ic.:i6n referente a la calidad de su tr~ 

bajo y sin la Cllill era inposiblc c:btencr crrplco, lLtS huelgas continuaban ?res

critas y cualquier publimc.i.6n que los trah1jadores hicieran circular entre --

ellos nd~mos, debí.a ser prcvianente autoriza.da p::>r el jefe p::iU:tico de la loca

lidad. 

En usarrblca rolebrada la noche del 7 c3c enero de 1907 en veracruz, los tr~ 

bajadores de la ffibrica de ru:o nL:moo, rechazaron la dccisi6n presidencial y -

justarrcnt:e indignudos, los huelguistas, atocaron, febrilrrcntc, lu.s inst.alacio-

ncs tb la fábrica, lus tiendas de raya y sus propias casllS, propiedad de la ~ 

pañ!a. El ej6rcito federal rcprimi6 la. revuelta, nutando en las i;allcs a un na
nero indctenninudo de horrbrcs y fusilando a otros doscientos o ·n~s. Dcspu6s de_ 

esta ma.c;acrc, el r6gi.m:m cb D!az no fue perturbado por hoolga u.lguna, sin erriJaE._ 

go el dcso:mb:mto de L'.1 c1:Lse trabaju.doru. era evidente. 

L:"'l in feliz situación de los cbrcros ten!a su contrapartida en la condición 

del gran nCurero de indios C\.J\/U. princip.'.11 fuente de vida era la tierra¡ tierra _ 

de. la que hnbÍLln sido dcspoj.J.00.s en bcreficio de los grandes hacendados, nacio

nales y extranjeros; expoliaci6n que coloc6 a la mayor parte de la poblaci6n i~ 

dígena, practic.:urcnte en la esclavitud .. 

:W actitud de Dfoz hacin los trabajadores del canpo y de la industria, es_ 

fiel indicador de su ¡:>(;rdicb de pcrrepción política, incapacidad qoo le inpidi1i 

reconocer lns nuevas [u12r1.as que surgían a la vida nacional y por ende ajustar_ 

a ellas su politica .. los trab.."ljadores se convierten rápid.:urcnte en un factor ele 

po::ler por su inporl:rulcia nwr6rica y por la vcrtirolidad y entereza de sus lide

res a quienes el gobierno no logr6 acalle.u- o:m mrenazas o la clircel; factor 00 _ 

1..A..).]or qoo lcjoo de ::;cr con.si,Y,rurb Pn el .!inbito político nacional, en su exacta 

di..rrcnsi6n, foo reprimido por el sistaro. 

Los periódicos caro 6rganos prcpagnndísticos eran de dudosa efectividad, _ 

porque únicarrcnte el 14% de la poblaci6n snbfo leer y escribir; dcspl>'.!s de 1900, 

se publican varios pcri6dicos pro-d:>roros de circulaci6n limitada, entre los -

que destaca "Regeneraci6n", cdit..i.do por Ricardo Flores Mag6n y un pequeño grupo 

da colaboradores: publicación que ll.a!n.'I la atenci6n de los intelectuales del -

país a quienes invita a la defensa de los trabajadores .. " ••• El Diablo Branista_ 

era, según su lena tm s0JTW1ario para. los tra.ba.jadores y n1.otc de la burguesía._ 
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El Olile Piqul'.n estaba dedicado exclusivamonte al proletariado, y Pero Grullo -

ten!a instrucci6n para las clases humildes. El Papagayo dcfendl'.a a los trabaja

dores; e 1 01.mg'J era e 1 6rgano de la e las e tr.'.lba j adora con ..:ispi raciones p:::>lí ti

cas, Don Cucufat:e era. un administr.:i.dor de Justlci.:1; y la P.:mcb t>bgra., que tam-

bi~n se dirig'i'..l a lCG trabajadores era carplet:arrcnte unticlcricaL La Cint.atla

hua era un defensor incondicional de los trul.xljadorcs, azote de los tiranos y _ 

cxx:o de la burguesru. L:J. nuyorí<1 de esas publicaciones, y unn v.:iricc1J.d de scna

narios simil..:i.res, rrostrah:m unn m.1rc.i.da rifin.i (bel con el soc.i.alisno, el ararqui.:! 

no y el sindicalisrro; 1m.ld1.:i.s cr:an de anticlcricalisno bá..sico pero sutil. l\.UIY"JlE 

abiertarrent.e opositores, se cuidab.:m de no criticar a personas o actos espxíf.!:_ 

cos; de~ndl'un de la. s5tir..:i, las generalidades y las historias ap5crifas para _ 

con~nar la política de D.íaz. Este, cnfcrrro de miopía política y social, no vio 

las irrplic.:1cioncs de la prcp.J.gan<ia tan suLi lmmtc inycctad:l en el panoranu de -

la clase trabajudor.a. Tan seguro cs~iba de sus creencias, o t.:tn ciega, que no _ 

crcy6 que lüS public.:icioncs ncrccicran su ut:crY...!iún. Ni él ni sus consejeros se_ 

dieron CU2nta nunca ili Ll revoluc.i6n sociztl que s~ ;'·A~r:ca.b.::i .... (15). 

Díaz tani:.ti6n ignor:6 el nacionalis:aJ que duro.ntc 1E1 úlUIM purtc del siqlo_ 

XIX se h.:ib!a lb!.;urroll.:tdo wrtiglnosc:i;w,.ntc. J ... 1 ,1cLitud ind11l(30ntc del Presitfon

tc y su gc:bicrno ha.cia to::lo lo ne:<lc.1!1'.J y la .:ibsoluta n bb.:1n?.1 clC:! tcxlo lo ex- -

tranjero, rcsultabn sm1anentc irritan te> f.\lr,1 lu tJCneraci6n 11~ís jov8n. Al extra!!_ 

jero se le tratab.:i con cY.ccsi.vo carcdimiento, J.,:is leyc::; r-..~lat:.ivas a las concc-

sioncs y la pr:pied.J.d cbl subsuelo se re [01m:1ban con.st,'1!1tem?nte para adccuat:L."ls 

a los conceptos y pr.'.ícticil5 extranjeras, grau.lcs cxtcnsione.:; de tierra se vcn-

d!an o c.:15i se JL"'C)alaban a los extranjeros y lns dccisjones de loo tribunales _ 

nnx.icanos contJnu.:mcnt:c les fnvorcc!an. Díaz junto con la m:iyor!a de la 61ite _ 

social prefería las nnrcaderí<ls, la litcrutura y las ideas extrunjer.:is. L1s em

presas industri.:iles nucionalcs o extranjeras, pag.:ib.m ncjorcs salarios a los e~ 

tr.:injcros que a los .:i.IXJrígencs; fo.voritisuo ordinario y burdo roputlidu.<lo pJr ~ 

dos uquellos que cstalxm orryullosos de ser 1rcx.icunos. 

D2spu6s cb 1900, el ~ro de las clases superiores a Díaz resultaba VJ.gO -

¡:or l<l l.Unstu.nte JlC'fJ.J.tiVi.1 del dict...i.dor .:i dar ooyor participaciGn política u. L:i _ 

pluto.-;r.:ic.b mx::ial y c•c...-:in&nic.:i.; .:ictitud que illliquil6 el espíritu cívico de esta 

clc."1Sc y la del:Uit6 con:J b.J.sti6n dt._-.l sistenu. 

Dfaz pierd-~ gn:i.duulrrente, de r:unf.?ru i.rrpercelible, el apoyo de la nByort.:i _ 

de los elenr:'ntos ele la socicd.Jd rrcxicana. 

El tr.:-ito dado por el regirren .:i los trnb.J.jadores y pequeños propietarios, y 

su ·Jradl.l.:ll or.lcntaci6n h.Jci.'1 la idiosicracia criolln y extranjera produce el --
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carrbío de actitLrl de muchos m:\Stízos, propietarios y dirigentes obreros se rura!_ 

ganun en un frente opositor al gobierno. 

!.iJs indios, poco hostiles al gobierno se encontraban Íf>1\Úetos por los re

sultadas de los procesos agrarios que ntentnkm contri! su vida ind."PCndient.e o_ 

los clajaban en la penuria m1s csp.:intoso. 

la actitud gubcmarrcntal de cnlifi= de idiotas y deshonestos a todos - -

aqu(!llos que no servían al reginen; la falta de relaci6n directa dll los honbres 

de la cll>se nús elcvudü con el regi.nen y el cbstáculo qw (;sto rc¡nusent.:iba [>il

ra que pudieran dcscrrpeñar cargos públicos, fueron algunas de las causas que i!,! 

fluyeron en su Wrro para inclinarse de mmcra p.JXci.:11 hacL:i la QfXJSíci6n .:i:l g~ 

bierno. 

'1b:1as esta!; circunstancias se ven agc-.::iv<:id:m de.splÉs de 1905 [X)r la prcca-

ria situaci6n ccon6niec;1 que obliqlS a muchos de los tcnnccs s.iJipatizantcs de - -

D!az a poner ('n duda la fimcc:.:i econ&nica de M~x.ico bajo la continua (1tlrninistr!!_ 

ci6n de Dfoz. 

La pluto:::racin, px...:1.5 veces por no decir qoo nunca, se opuso iJ.ctivwri:mtn u 

la adm.i.nistra.ci6n, pero tnrrpoco ar.o¡O a Díuz cuando L"'st.alló ln ri::voluci6n; en _ 

este m::xrento cn1cL:il el r6gbrcn cont6 Clnic.:urcnt:c can el rcqxt.l<lo <le quienes se_ 

bemEicíclban dircctarrcnt:e del sistrum o C!:iperubun ltJccrlo. A1uellas que reticu

tal su apoyo .:i D!az, durante la prim .. "!ra d6C<ld:t dC" este siglo, lo hicieron ple~ 

rrente oonvencidcG de que el gcbien10 se rrostr.:th:t lTk'is débil y no porque Be opu-

sicran a sus principios bc'isícos. " ••• Es.os hcirrbres, inclU'jcn<lo a muchos de los -

grandes hucx:ndados, cst-..:lban dispuestos a ver u Díuz separudo do su cargo, u.un _ 

cuando sentían horror ante la idea de canbios fundarrentales en 1:1 estructura g~ 

bernannntill o social. Fueron ~sos los haibres que hicieron posible 1:1 revolu- -

c16n cy..itosa contra Díaz, pero ul tnisrro tiCIT{X) su actitud dificultJ.r!a el fun

cionamiento 00 LU1 gd:Jierno refonraJor. Cero el.a.se preveían una revolución, pero 

no previeron 1:1 naturaleza de la lucha; creían qiE tcndrfa lugar <lespu6 &> l,,_ 

nucrte ro Díaz y que no seda m1s que una contienda por el po:lcr poU tico den-

tro cb la cLlse dQTUrante. No reconocieron los sÚ\t:ar\;1S de revoluci6n social en 

f\::lrelos, por cjcnt>lo, donoo plebes descascaradas de su frágil c:orli!Zü de rudi-

rrentaria civiU zaci6n, o¡;:crando caro salvajes glotones de carroña hl.lrnltla actm

b.i.n dur.:mtn las (~lecciones de gd:>ernadores de l<JOB. lb les prcocupabil!l las ne~ 

sidudcs de las nusn.s, y caro no les preocupaban, ir;noral:xm el potcncfol de es<l_ 

11\JSilS. 5610 los pn:.<JCU¡Xlb.m sus prq>ios intereses, que por el narento parcc!an_ 

exigir que no se apoyara demlsiodo " Dfoz." (16) • 



El que:Lrüllto gradnal del apoyo al regirrcn de Dfaz, ir.perceptible para la_ 

tM.yar!a de los OOservadores poU:ticos, quienes CJ.fintuban que eran soLuicntc -

unos cu.:intos tbsamtentos e j nt.r.J.l:ilbles ~ILlC habL:tban cb dcrrccur ul gobierno y 

que los que tenían la cspcranZti de inpulsur una revoluci6n contru. el ::-üstcnu,_ 

[:etm:.111CC!'illl en el exilio ulcj.J.dos del país. Ri.c"'lrdo Flon~s Mnqón, frac~1s6 en_ 

tocbs los rrovimicnt:os revolucionarios que orJilll:i zó contr.:i Dfoz, y ~1¡1xJrni. tiano _ 

l3onill...J. en Yucatiln, fue rápid:t~ntc dcrrotu.do por los fuer~as cst:...i.t:.,:dcs y el _ 

ej6rcilo fc<leral. Estos fr.:ic.1505 COn\"(~ncicron ul gobierno y al pOblico en gen!::_ 

ral que Día.z contimulba flnic en el fuürro p:pular y por tanto que su posici6n_ 

era m'is finrc que nunca. 11 
••• Pero los descontentos buscoh-in un dirigQntc caro_ 

Flores ~L1g6n, an:irquist.J. rlC'cJ ~rado, o fbn.ilL1, un dc.sco~ido tlc ValL'.lclolid. -

Cu.:llquicr rrovimiento contra D.íu.z t.cndrra ·rue .:i.~lilr .J. los obreros, los ITL°"'Cáni

cos, los rilnchcros, muchos h:iCí'nd:ir1os, rn11chos finnnriorry_;, lo:.~ int.ckcll:.._1lc::;,_ 

los hanln.L!s de nct]ocios y los harbres de ,:urbiciones pol.ftic..ts fru.st:.r.Jcl.:ls. El _ 

dirigente de ese m.J\.dmicnto tcndr.íu que ser wlatiVcJ.n-.2ntc desconocido, tendría 

que b.:f"!er una bur.!!Vl educ1ción, tendría que tener tendencias lj}JCi_-ales pero vi_!! 

cul0'3 con gnipos conservadores y, p::>r cncin\1 de tcx'lo, tendr1'.u. que tener valor_ 

y c?lor suficientes paru estimular lu ina(JÜ1nci6n p:ipul..-u-. Con un diri9ente -

así el nnvimicnto revolucionario p::xlríu llegar lejos. Y se hu.116 en l.:i P3rDOnu 

de Fruncisco Inc~alccio !-bCcro, joven hu.ccnd:ido de Coahuila." (17). 

CJmilo l\rr.ia9a, J\.lan S<lrt!.bin, Antonio Díaz Soto y Gv.mJ., Librado Rivera,~ 

salía nustanunte, Hurrt:C!rto Macías Val.J.dez, Jos~ y Eenjanún f>lillilll, Carlos y J~ 

lío Ur.:ing.:i., Víctor Monjar5s y otros fü.is, int:Dlcctu.iles de clase mxlia, func.b.-

ron en 1899 en l.:i. ciud.ld de San Luis Potosí el Círculo Liberal PoncL:mo Arria

ga. 

P.l 5 Ck? :'cbrcro de 1901 .:;2 con::;tit:.u}'·6 C:i1 la ciu..L.J <lt~ &u1 Luh; f-\Jlc.J...iÍ la 

"Confoderaci6n de crrculos Liberales". En 1903, reorganizaron en li1 ciudad df!_ 

M~:dco sus misnos fund:i.dorcs, el ºCírculo Libcr.::il Ponciano Arri<lga" uni6ndo;,c_ 

a 6ste, entre otros, Santiago de la Hoz, Ri.carclo y Enrique Flores MJC)Ón, Luis_ 

Jasso, Alfonso Cravioto y Santiago R. de la vc::..ga; .publicaron los pcri6:.licos: _ 

"El Hijo del Ahuizote", dirigido por .ruan Sarubü1, "Excelsior11 por 5.:mtiago de 

l.:i Hoz l' "P.cgeneraci6n11 por Ricardo Flores (>iagón; publicaciones que clcbili ta-

ron el s61ido edificio porf.irisb y contribU'/eron a rmntcner vivo el dc>.sconte~ 

to, ya ílltJÜficsto en algunos sectores de la p•.:iblad.6n. 

Varios mimbras del nuevo "CLrculo Liberal" ftcron perseguidos y encarce

lado:; por órdenes del r3cneral D:íaz O d~ sus test.u.ferros. las espantosas celilis 

de: la cárcel de Bclt"!n destiJuda.s a qUP.!;,rant--1.r la voluntad de los e110migos del 
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régi.rren, tuvieron caro "h~p:dcs" a Jesús Martínez c.arrc6n, Alfonso Cl:avioto,_ 

Juna Sarilhia y Rico.rdo y Enrique Flores fl•gón; algunos de ellos despu~s de su _ 

excarce:l . .:'l.ci6n, se exiliaron volunt.ariu.ncnte y desde el exilio reiniciaron la p~ 

blicaci6n de pcri&iicos hostilc>s al t-6gincn, t.1.lCS caro "Regcncraci6n", n~v.:i

ncnt.c publicndo ¡x::ir Juan &1rabia y Ricardo Flores Mag6n, en la ciudad de L:u:cdo, 

Texas; encarcelados por lus m1torid..'1<les de Saint I.Duis Missouri, Ricardo Flores 

Mag6n y Juan Sarabia se vieron en ki. ncccsidud ele trasludarsc hasta Canad5., en_ 

tanto que otros m'ís se r.J.dic.,ron en esa p.:iblación <le los F.stados Unidos, para _ 

üejarse r.lentro de las posibilidades del cfrculo de influencia del rogi.nen por

firista. 

Ricardo '/ Enrique Flores Magón, /\ntonio l. Villa=l, Juan y Manuel Sara

bfa, Ll.brndo Rivera y Rosalfo Busl:ilnunto, publicaron el pr.irrcro de julio de - -

1906 el "Ptugrama del Partido Li.ber¿¡l y Manifiesto a la Naci6n11
; docurrcnto de -

singular inportancia que 11.anuba al pueblo a rebelarse contra la dictadura por

firista para acabar con el estado de p::>straci6n, miseria e ignorancia en qoo y~ 

c!an las grand?s m:isas. 

Estas ichns de transfomuci6n del füibito poU:tico, econ<'5rnico y social, se_ 

hallan sllStnntaclas en los nás e.iros anhelos de rrcjoramiento individual y coloc

tivo y po::Jcrros considerarlos caro precursores de las garantías sociales que el_ 

COnstituycnt» de 1917 pl.asn6 en nU>stro C6digc POU:tico. 

Por la inportancia de este docurrento, considerruros neo:?Sario transcribir _ 

algunas de las nediclas qU> prcponl'.an, estos revolucionarios. 

"la. En las esC021as prinurias deberá .ser obligatorio el trabajo rranual; _ 

2..i. tel::er5. pagarse rrcjor a los nuestros de cnsefumza primaria; 3a. Restituci6n_ 

de cji<los y distribuci6n ele tierras ociosas entre los c.lllf.lCSinos; 4a. Fundaci6n 

de un R-inco Agrícola; s,,. lcis extranjeros no podrán a<Xjuirir bienes raí.ces, s6-

lo pcxlrán lmccrlo si se nacionalizan nexicanos; 6a. la jornada núxim1. de traba

jo será de ocho hor<lS y se prohibirli el tra.b..:tjo infantil; 7a. Se deberS fijar _ 

un s::ilario mfnirro tlmto en las ciudades caro en los caITp'.)s; Ba. El descanso <lo

mincal se eonsiderará dJlil)a.torio; 9a.. L:ls tiendas de raya se al.x>lir5n en todo_ 

el territorio de la n.:tci6n; !Oa. se otorqar5n r:ensíones <le re.tiro e indamiza-

ciones por accidente de trab.:ljo; lla. se cx¡:edirS una ley que garantice los de

redlos de los truba.judores; 12a. L:l. raza indígena. ser5 protegida •.. " (18). 

los uutores de este <locurrcnto, orguni.zaron un rrovimiento revolucionario -

que cstallarfo en toda l<i Pepública el tlí<i 2S de junio de 1908; intentona r5pi

danente sofocuda por el ejlhcito regular que hizo iltI!lCrosas aprehensiones. En 
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esta ocasi6n ún.icarrcnt.c ::;e registraron levantamientos en lus p::lblaciones de las 

Vacas 'J Vicsca en CoJ.huil:l; P.Jlar .. 1..S Oü1n.nhun '/ V.:illadolid Yucat:Sn. 

Juan sar.:ibia, traicionado 1:or dos ofici<ilcs del ejército federal, uparen~ 

ncnte ccr.praretidos con la rausa, fue üprchcndido al cruzar la frontera y conf.:!:_ 

nado a la prisi6n de Sc1n Jl1.1n de Ul!b, de domb fue libertD.<lo tres años despu.~s 

p::>r L:i. revoluci6n. 

En este clinu de agit.Jci6n C" inest.:ibiliilid que I1.X]istrctlx1 el país a princ!. 

pios de 1908, apareci6 publicad.u czi LJ. rcvist..1 nortc.:mcdc.J.nll rearson's Ma.gazi

nc, fo. cntrevi~;LJ. conD:"lli<b r:or el genc~._.1. D!.1z u. su red.:ictor J,J,<CS Crc-chrun, 

en la qUJ se tr.Jtal:)ill] lcm:lli políticos de rjran interés p..1r,1 ln n.::ici6n. r ... 1s dccl~ 

raciones CJLC la puhlicuci6n ütribtrJÓ al gent~r.:il Dí.:i~ mmc..i f1J0.ron recbfiC.J.c.bs_ 

o dcsrrentid:ls, de ahí r1uc se ufi11fl2 c.:1tcqÜric¿un ... :ntc que en eff~cto fl~-~ron hcd1.J.!J 

px el presír1':-ntc (Y. '.·i(.x..iro; 1:1 trx.ccn::l·~ncin hi~t6ric.:i d" ::.::.;t·J:; carcnbrio:::;, 

estriba en el hed10 Je que , en cü~rt,.1 m:-iJic1:i, anü1uron u lo...; p._u-Lldarios cl<~l 

r6girrcn y u ~us qxy.;itonJs u n'zili7.ir ... ibicrl:illll.:ntc .:ictiviclJdc.s polítJ.c~1s, que _ 

11viv..u-,:m u Le.> ~Jlt1J1 ~-s ¡,\J.Sú.S y l.d!:i ~.1L',t1u11 Je su leL1rgo di~ l\kÍ!..> Jt.? w1 t.:LW.rtu <le 

siglo; afinnació:i 11ue se deri vzi de lo u:·:prcsudo por el Uicl:.ddor ul dcclarur 11 
••• 

'Ibngo firní! n .. •soluciGn de r..cp.·irar.11 .. ~ tk·l !x.x.k~r al cx:•irur mi prío:Jo, cuando cum

pla ochenta años de r'\.bd, sin tener en ClY.mta lo que mis u.mü10~ y srctcnedores_ 

opinen, y no volver6 a ejercer L1 Prcsü1.:~.ncL1. L.i rw.ción c~;t.'.Í bien prepara.da. p~ 

ra entrar dcfinltiv.Jn~~ntc en la vida libre (. •. ) Si en la fü:pGblim llcuasc u_ 

surgir un p.J.rLiJo de oposición, le míru.r.Í.J yo ca.io \In bien'/ no crno un m_·ll, y_ 

si ese plrt.ido <iesa.r-rolluru po.Jcr, no [Xlfil e;.:rJlotar, sino para d.irigil·, yo Je_ 

ao::>ger!a, le up:.:iyaría, le Cl'Xln!3f"!j.J.rí.:i '! rrc cons,-1~¡nJ.rÍ.:i .:i la inuugurución feliz_ 

el"! un CJdlicmo crnplQtam.:~ntc d(•n'ClCr.'Í.Li co .•. '' (19} 

C.Oncret:.ru1cnte, c:il dictador L'Xpn·só: Que en su opinión M6x..ico csL.'lbi.l ya nn

duro par.J. L:i cbnccracia y que 61 no tenía el prop5si to de prc.s0nt.J.r~c a L1 con

tienda clector'11 de 1910, sino que era su intcnci6n que se dicr.J el rclcw, pa

ra entreg.1r el pc:dcr a quien (~Uc_ih~ra el plx::l1lo; lejos de ¡...-erscguir, tolcr..i.rí.:i _ 

i' .Jlcnt.:irf.:i C!l lo..L.s l.:u:; [c1rm:is µ._J.;iblc~J a lo:.; p...1rLiJ.:iria.; r...olítir...:o~ de oposi-

ci6n. 

r~'.;:J~l•~S d.:.~ t':;t,1 0ntt1:Vista, ilf"l[L"-..-::í.'11 (]i•A:r:;,1:.~ pt1blic.:1c.icmcs, libros y fO-

lléto~; en los que ~;e tt·.Jtnn los problc•1ra.s polítíCO!.i <lcl no.rer.to, <1cst...1c.:indo<.Je _ 

de f'ntre 6st0:: "I.._1 ~~tl':."l"si0n Prc:-;irk•nci<ll 0n J9!0'', libro '"'~r:-ri to PJr Fnncisco _ 

l. Ma.clero L'n ]~l()ll 1 1uc le convi rti6 Pn figuro df"! relieve nacional y en el que _ 

analiza scucram2nt.L- b ~;íb1'1ci6n [XJlftic.J del pilÍs, desde la ')lr'rr<l de Indepcn

denci.J. h:1st.:i el ::nn:nto en qlc fue 1:scrito. En esta obra, Madero culpc."1 al mili-
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tarisno de la dictadura que pack>cfa la naci6n y rvsalta la necesidad de aniqui

larla, porque ccnsti tuye uru lacra que desde el seno del gooierno ha dañado - · -

sieiipre a /·~><ice; este arúquibrniento que ¡oroponc Madero no debe darse por la 

v!a ail1Uda, sino a trav6s de la creaci6n de partidos poHticos que sirvan de ni;: 

dio de expresión a la VOlWltad popul.a.r para que 6sta se mmificste y se haga -

responsable en la justa electoral de 1910. Este libro se refiere princil"'lmmte 

al prcblerra. que representa el pcrlcr concentrado en un solo hoobre y deja de la

do o apenas si = de mmcra t:ímid.:l la probloo tica social y econfuica de ese_ 

entaiccs, ya que de ~ra suUl fonnul.J. algunos argurrcntns en contra del anal

fabetisno, el alcoholisno farentado por los terratenientes y la deportaci6n de_ 

indios rebeldes (yaquis y m:iyos), pero se .:ibsticne de at..1cur dircct:mrcntc al -

dict.:ldor: en este i:crfodo,Madero no obst.:mtc atucar durmrente a la dict.a.duru, 

tiene el buen cui.d1tlo de conOOn . .ir a 1u. rcV'.Jluci6n CCllO JTCflio de c.:inbio; nús ta.E_ 

de se coovcnccrS ~ que esta es la única vía para corregir los prcblcm:ts que v!_ 
ve el pa!s. Este libro nús que uru contribuci6n a la filoso[fo poHtica del m>

rrento revela a su autor caro hoobre rntegro, ho1ll!:;;LO, oom.'C11.cido, !:Cnsible e -

idealista que atrajo a los poHticos descontentos, captaci6n de sinpat~as y vo

luntades cp.X? se traJujo en la fuerza prirro.ria de cutc libro. 

Madero dedica sus energías a la orgruti.7.aci6n del Partido Anterrelcccionis

ta con el s6lo prop(,sito de lograr ek>ceioncs libres para todos los cargos, - -

excepto el cb presidente de la Repllblica. EsftPrzo qm se oojetiva el 19 de nu

yo de 1909 con ln creaci6n del Club Antirrelcccionista, con un directorio prov!_ 

sional, en el que figuran Fmilo vtizquez G6rcz caro Presidente; Francisco L Ma

dero y Fil.arcnto M.J.ta caro secretarios. A esta reuni6n asistieron entre otros,_ 

I.uis cabrera, Alfn..'Clo Iti:>lcs D.:mÍngooz, Paulina Martíncz, Jos~ Vasconccloo, Pa

tricio Leyva, Francisco de P. Senti6s, etc. En esta pri.rrera sesi6n se discutie

ron cbjetivos y prcp6sitos del particb, sin trnur resoluciones trasccndentulcm, 

por últirro se design6 un CCmi.t:6 qoo esbozaría una serie de principios que serían 

discutidos y votadoo en scsi6n p:>Sterior. 

El 22 de nuyo el cani~, propuso un pro.Jrunu qoo b.:Ísicarrentc coincid.Ía con 

las tesis cb Madero y que en la parte final de su dcclaraci6n de principios ~ 

signaba la neo.-'Sidad existente de llevar a cabo wia acci6n demx:rática que inp!:_ 

diera la reclecci6n indefinida de ftuiciororios; el valor. del ejercicio de todos 

los dc.rcdlos rolíti.cos y la nccc!:>idld Ce .Jcepta.r caro credo fun&.rrental el ºsu

fragio efectivo, no n."">Clccci6n 11 para la satisfacción de las demlndas del país y 

el asegur¡¡¡niento del l'xito del Partido. 
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la or·)·1ni7_.Etci6n er.prcnde una ronp¿illa prop.::¡.gand!stica para ilustrar al pue

blo ao.;:rca de los ~rcchos políticos y proaJvor reuniones en tOOo el país pnr.:1._ 

confonror un partido .:mtlrmleccionistu nncional con juntas directiV<:ls locales. 

MuélBro, sostuvo que mientras se mantLJVicran inc61Ul.TI'.:!S las tesis fund.:urent.:.1lcs 

del P.:irtido, la colaboraci6n con otros purtidos result.:tría positiva, criterio 

que íi~ahT-cntc so llrpuso. IX!spulfa de a)gunas discusiones y de vot.."lr algunas de

cisiones, LJ org.:mizaci6n fue oficial.ncnte bautizada ca10 11 Ccntro 1'\ntirrelecci~ 

nist.J de M6xi.co". 

En scsione.s posteriores se cligi6 un consejo din~ctlvo que dnrarí.:i en su _ 

i:-ncargo un año, y que se intcgr6 por: flnilio V5zqucz Gán:::!z, pt-esidcnte; Fnrnci:!_ 

co l. MaJero y 'lbr.ihio E.squl\i'Cl Cbrcgón, vicepresiJ'3nt:.c.s: cu.1tro s0cn::,tarios: 

Filrncnto Mal:.ü, Jos6 Vu~;cono.~los, Fclix F. P.:il.:wicini y Paulina Mart!ncz, y se_ 

csbo:~G 1111 1r .. 1ní[i0sto qnc ~•pn::h.ldo c>l 29 de ;royo·se public6 c1os sem:m:.l!:i (.]cspul"!s;_ 

ckx:um.:mto que proyecta.bu en fJran rrcdilb el ideario polí.Lico J.:? t·1.:-1dcro, r_¡uü•n -

er.u ntiCitllJro Jcl Comitt.5 del M.:inificsto y del Ca.ni.té de RegL:uOC!ntos. &;te docunc!:!_ 

to de 1roncru cnircdicb r.:cro cn6rgica .:itril)uíu. los m-'lles de 1.:1 nu.ci6n cll iéyincn _ 

dictat:.orial; In ven.::i.lic1.1d Uc lu. justicüi. o:Ji:n:J resultado de t:rüintu. años de go-

bicL·no [)2rsonal; tarrbién dcnunci.:iba, el p.:1rtido, las condiciones de sub::.1rc'lina-

ción de loo nacionales rospcc:to do los extranjcro.3, nún en las enprcs.:is dii:cc

tanente conLrol:id..,s p:::ir. ro:l qobicrno, tales caTo los fcrroc.:irrilcs, la falta de_ 

in.s trucción pública que padecían las grr:mdcs nuyorías, la emigración <le los tr~ 

b.J.jndorcs, o.l sur de loo futildos Unidos princip¿ilm:mtc, las gucrr.is de cxternri.

nio enprcnclid.:is contra los yaquis y la..s m:1yo~ (¡:x:Jr costosas e inútiles), L"lS -

ventn.jo:;.:u..; conrosiones a extranejros y la dcli.l:erada dcstrucci6n del espí.ritu _ 

públieo: se significab.:1. el t~ligro futuro, qm representaba nuntcncr este esta

do cb COS'1s, yo que Ce crryii r i1R1'. se ¡:o:lía caer en la carplcta anarql.Úa o en la 

dccad0ncL:i tntal, nl Urrrpo que se l.llll.!nilzalm vcl.Jdum?nte, al afirnur:..e ql~ él _ 

"sufric.b' pliblico no se "rcsignarfo. 11 a perder Sl15 <lcrechos y la "volunt-.. ttd nnci~ 

nal" serfo el árbitro supremo (Diario del l!OJ<l.r de lG de junio de 1909). 

El contenido de este tn-mificsto era de unú diplaracia till que int.X'rl!a u.l _ 

fJObicrno justificar cualquier represi6n que hubicrn pretendido desatar en con

tra de los antirrclcccionistas; en c.'.lllbio csLiwul.11A1 el ucns«uniento y la acción 

or-c.)silorn.; renlncnte este docum:mto (uc cl<lbor.:i.do con la única finalidad de - -

ofender a ~ y atraer a muchos. 

Madero y P.Jluvicini, enprcndieron una gira política por varios Estudoo de_ 

la F.Dpliblica, micntrLts t1uc los demtís intc<Jruntcs del Centro Antircoleccionista._ 
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se cbdimron a form.u- clulx?s subsidiarios del Centro Antirreleccionista en los 

alrededores de la ciudad do ~l'.!xico; actividades que preparaban el escenario ~ 

ra una carrpafu de gran cscaL:i contra l.J n..""Clecci6n de Porfirio D!az. 

Otro proceso político de gran envergadura, fue el prarovido paralelanente 

por el grupo rcelcccionista, bajo la tutela de Rlrr6n Corral y ejecutado por el 

Gobernador de Ouhucliua Enrique Crecl, para la sclecci6n de rulegodos a la Co!l 
vcnci6n puso en novirnicnto la ITic."lC!Uinaria que r;e encargaría de la reelecci6n -

del presidente y vicipresidente de M1xico; proceso que contaba con la cposi

ci6n del general 9ornardo Reyes, que des0.aba para sf la vicepresidencia de la_ 

Fepllllica, cargo que no cbtuvo por el tenor que tenfa de disgustar al genc"ral _ 

Díaz quien a[X>'foba abiertanente la candidatura de Ran6n Corral para la viccp~ 

sidel'X.!ia y es as~ caro el 25 de nurzo de 1910 la convenci6n rceleccionista de

sign6 ü D!az y Corral cam candidatos a la prcsiilincia y vic.:epresidencia de M~. 

xioo. 

La confrontaci6n poiltica en 1909-1910 se dio i:A'5icanente entre los par~ 

darios de l'J:>yes, de Corral y el grupo antirreleccionista, que aún no tema ~ 

didato. 

Díaz no inpidi6 la creaci6n de clubes políticos, inacci6n que hizo pensar 

a 1T1Uchos ilusos en l.:i sinroridad de la cntrevjsta Díaz-Cree.lnan, craso error,_ 

la inacci6n del clict.ador se debra a rrotivos diferentes. Ni Díaz ni sus oonsej~ 

ros concedJ'.an a los antirreleccionistas la posibilidad de llevar a cabo un rro-

vimicnto realJrente foorte que pusiera en peligro la estabilidad del réginen. 

No cbstante lo ruidoso e irritante de lu prqxiganda antirrelcccionista, oon~ 

plaban a Madero y sus seguidores con i:A-.stante buen hurror al tienpo que los CO!l 
sideraban carentes de capacidu.d y fl.X'.!rZil par.:i desarrollar un verdidero partido 

de oposici6n, am~n de que a Ofoz y a los cientHicos, les agradoba pcnnitir de 

vez en cuando, estas nunifest.:.i.cionez de dcrrocracia y espíritu c!vico. El pro-

blenu inµ:lrt.ant:e par.l Díaz, era el rcprosentLldo p:Jr el partido Derrocrát.ico (de 

filiación reyist:á); sin enba.rgo y únicrurentc pura p:::mer en práctica, nuevarrcn

te su ti;"\ctica de lanzar una fterza contra otru para inpedir el dipido creci- -

miento de rurhas, oraz penniti6 q~ el partido Derocrátioo creciera, para opo

nerlo a Corral y a los científicos, que estabrul volvi6ndose arrogantes e inso

portables y porque lmbfo llegado el ITOm?nto de darles su ncrecido, limitando _ 

sus arrbicioncs sin aniquilarlos. E.stos fueron los nativos que tuvo Díaz en - -

cuenta para que la cilllpu.ña se desarrollara sin su ayuda, ni su intcrferoncia. 

Madero, con tienp:> y recursos econ6mi.cos suficientes para dedicarse de --
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tienpo COipleto a la actividad polltic.::i, foo designado agente de los Mtirre.10~ 

cionistils, no cbstant.e c..rrcrer de los atributos de un orador, pues no b.~rúa pr~ 

sencia escl!nica, facilid:td de c:-:presi6n y frast.-0logía pulid1; su V-'Z ugu:b ten

día a quebrarse por la tensión o la rno.::i6n; dc:icicncias .:i..1plü1rn:..>nte rorrt.::ens.J

chs con su sinccricbd, su valor, su cntusL:i.sno ~· su fe ciL---.Ja en la justicia -

esencial de su CJ.lL<;a, utrilmtos que h:J.cÍan de ~l un orador efectivo. Su fuer7.a_ 

de voltmtucl r.ús lu. fuerza de su or.:i.Loriu., lev.J..nl.6 el nunto Uc let:irqo que cu- -

brío al p'1ÍS. 

Madero y Pa.L:wicini, iniciaron su gira ¡x>l!tic.:i. en la ciud:id y puerto de 

Verucn1z el dani.ngo 20 de jtmio Uu 190'.) con 1.3 org~miz<Jciún del club antirreles:._ 

cionü;ta cb la lcx::.:ilid.Jd e hicitJru:-1 :or.:1.11 in-:it.Jci6n ul pueblo rxu-u. .:_lu'-~ el ill"a 

si']uientc particJ.¡_.,1ra en unu con~ntraci6n que seda el prim~r pct!:;O par..i que -

"los ciLrladan0'3 nx:obren sus Jcrecho:J, los ~1unicipios sus lü~rt..1dcs y los E:..'lt.2_ 

do-.; su sd..ieruIÚd". 2n su inwrvc11ci6n :·l.Jd~ro in!Üst.i6 5o!Jn::O los aspectos [XJlí~ 

C05 del novimientn refonrodor, d~~~;tac~mao la t1eo:'!,iilid ck: 11oli fica_r L:i.s pr.'icti

cas de lu m.l;ti.nistruci6n y la rotadún ch~l p.::!r~>'Jn.Jl en lo~-> caDJOS ljul.A..'rnanu11LJ.

les¡ Palavicini, se r-cfir:iú a los nulcs soci.JlC!.~ i' econ6m.icos •1uc ,JqLiej.ID.:m al_ 

p..ús. D3 Vcracruz se traslatliron a i'ucClt.fm, cb uhí .::i C.:mp:~c.:he ,1 1';:1m:iulip.:.ts y de 

ulU a Nuevo I..c6n. En tcxbs ~•us int.Drvcllcio~s M.:idc:ro se n~firi6 o los nllles ~ 

llticos, a las nco.:sicbdcs polít.icas y a lu. rc(ornn política, solzurentc en con

tachs ocasiones y ck! nuncru. s~rficial toc6 cl\C5tiones soci.J.lcs o cconánicas. 

El dí.:i 11 de julio loo antirrccleccionist:Ll!:i, ulcn.r1z.aron en r-:ontcrn..'Y, Nue

vo IWn (feudo reyista} el 6:d.to que les lwbfu sido negado en C.lnr;ed1e y Tmtpi

co, este mitín puso fin a la pri.irora gira prcpagancl!stica da los antirrcclecci~ 

nis tas. PaL:ivicini, n.."'<)res6 a 1.:t ciudad de t·~Kico, mientras gue M...-idcro y su es

p:isa re1Jrcsalxm a su casa de s.:m I\;Jro OJahuila a descansar dl?L>pués de w1 oos _ 

de carrp.lTh'l. F.st.J gir<1 tuvo nús 6xito del cs~ru.do; todo lo aprendido ¡;or Müdcro 

dw·unte i:?ste ncs de canp.J.ñu, rc.:i(irn6 su convicci6n de que M6xico estaba listo_ 

[.\lra un carrbio rx::irque el pueblo estaba decidido a cor-quistar sus derechos y l51 _ 

cst:.llxi ~eguro ele quo el pueblo lcx;rarfo su intcnci6n. 

Macl2ro organizó UOét reunión a finr"!s de julio 011 la el uducl de 'Ibrre6n, en 

su ,Jhcur~~o JlsUngui.6 clu.rum.::nle d Hr .... -yes Je los icyjstas, criLiW Jur~mente al 

~!i:.:!rd.l j{C>)'Q!; y .:.i¡x~l6 .:i. lll c'Oncicnci.:i cívic.1 ele l~; reyistas, quienes upl:iucl.ic

ron su ¡:osici6n. 

Ins u.ntinL--elec.."'Cioni!~ta.s U[X)'/iUX:m L1 cand.idatur.i. de Venustiuno CarnmUI. u_ 

la gubematu.ra fk~ Co.._1huila, aun¡ua Madero dt"'sconfiaba de la sina._•ri<1.1d del can

didato a quien consideral.K1 p.:u:tidario y s.:it61i te de Reyes, <lecidi6 .:1poyar u --
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carranz.:i pon¡ue sus sospechas no estaban oonfinro.das, sin arbargo lo ooserv6 

atentanent:e. 

M.:idero a:mcluy6 su trab.:tjo pol.!tioo del verano de 1909 con un duro ataque 

al geooral PeyC!:i y a los reyistas que lo apoyaron oon la esperanza de ootener _ 

cargos p!iblioos o ccnservar los c¡ue ya tenl'.an: poco desp~ cay6 gravem:mt.e e!:!. 

fetllO y estuvo incapacita do duran te al guros rreses • 

MiP.ntras tanto, en otras regiones del país, el gcbierno liquidaba la aire

naza reyista, al tienpo que los antirreeleccionistas consolidaban sus posicio

nes en el centro de ~xioo. 

Rcx:¡m E'.strada, Paulioo Mart!nez y 'lbribio E'.squivel Cllreg6n, visitan Gua~ 

lajara, a:mtro de sinpatfas reyistas logrando interesar ele tal nunera a sus h~ 

bitant:es, que en los neses s\bsecucnt:es esta ciudad cebra verdadera inp:>rtan

cia para Madero. 

A canienzos de junio se inicia la cortü pero agitada carrera del sem.ma

rio El Anti-~leccionista con ~ Vasconoolos caro su prirrer director; pub!!. 

caciOO que al p:xx::> tiC!Tpo se transfonm. en diario, siendo su princr director 

y gerente de ti!31p0 catpleto Felix F. Palavicini, diario que en nenes de dos 

neses fue clausurado y su personal encarcelado. 

La popularidad del general Peyes irrpedl'.a al dictador pronunciarse abier~ 

trente en su contra, tocando a Ram5n Corral la tarea de coordinar la canpaña de 

desgaste, orquestada, contra el gcbierno de Nuevo Le6n: la popularidad de Fe

yes entre los j6venes oficiales del ej6rcito y una gran nuyor.!a de la pobla-~ 

ciOO civil, hacia necesaria su eliminaci6n del terreno p:::>lítico y nús aún cua~ 

do el gobernador de Jalisco fligool NlUnada, partidario de R.Jnón Corral, había_ 

sido infernado por un reyista de Gu.1dalajara que el general Reyes aceptaría su 

candidatura a la vicepresidencia de la Rep!iblica. Caro el general Reyes no hi

ciera cooprcmisos claros y directos con sus sequidcres, el Club O:mtral Rcyís

ta 1910, el 6 de julio de 1909 <>xigi6 a Eernartlo Reyes una respuesta clara e _ 

i.negu.'.Lvoca de los ootivos que tenr.:i p..i.ra no prescnt.:i.rse a la clecci6n, ante ~ 

ta actitud Peycs afinr6 categ6ric'11110nt:e que apa¡oba inccndicionalmont:e la can

didatura de Ran6n Corr.:il a la vicepresidencia, en vista de que a 6stc lo apcrj~ 

tu el general furfirio Dfoz. 

l\ fines de octubre de 1909, Reyes, aparen t:enentc es llwrudc por el gene

ral Díaz a la ciudad de ~~ce, a los pocos días sali6 a Europa en una misión_:_ 

de gcbierno (exilio políti=l. Por falta de valor no se enfrentó a Díaz, afir

nuci6n que constatan sus actcs pclSteriores. 
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Con 11 gradual cbclimci6n de la i:q:>ularidnd de Reyes, sus partidarios se _ 

di vidicron en tres grupo:;: los qoo c:ontinu<1b.:m leales a ~ y esperaban su re

tomo; los que desplazaron su lealrad hacia Ce:hesa, gobcrn.'.Idor de Vcracruz, y -

aquellos que se decidieron por el partida untirrccleccionista. 

Piüquilnda la causa royista, el ~incn volvi6 su atcnci6n hacia Madero y 

su organi?.ación, que día a <l!a ccbruba nnyor foorza e i.rrport:ancia. t:cspu6s de la 

clausura cbl diario El Anti-Pcclcccionista, 5rgano oflcial del partido, Se desi~ 

tcgr6 la oposkHSn al gcbiemo y el Cl>ntro ilntirreelcccionist.:J misrro parecía d""

rroronarsc, !X! hab.5"an subvertido los prjnclpios básicos del rrovirniento y el e.ntu

siasrro por In causa se habfo perdido. En tm evidente esfuerzo por aplac.ir In ira 

del general D!az, Ro:¡ue F.strada propon!a cato candiciitos ~ la Presidencfa y a la 

vioeprosidcncia a Trevirio y Esquivol Cl:ireg6n; Emilio Vlizc¡ucz G6ccz, tuvo la osa

d.ta de proponer la reelccciOn de O!uz, trat:.ando de jll.';tificur v.:mnrre.nte esta ac

ci6n, trcd.iantc sofi51ms al .1.finrar que la no rcelecciGn, únic.:urcnt.c. .se hu.ría ~ 

lidad il trav6s de la reelección de oraz. 

Precisarrenm en los ne.ses de novicibrc y diciembre de 1909 es cu.mdo Madero 

se revela cono un harbro de gran resoluci6n y con gran capa.ciclad dirigcntc;e>nfeE_ 

no y c:l&il l.1Gge5 a la ciudad de Mxico, en uonde pcnmneci6 pocos aros, apenas 

los suficientes para .:iyuda_r, en fo. m:?dida de lo posible, a delinear los planes 

dcfinitivcs p:u:a la realizaci6n de la ConvonciCSn del Partido; inrrediatarrentc ~ 

pms continu6 su viaje a la ¡x:i:>laci6n de TuhlUlc.Sn, Puebla, lugar donde escribiCS_ 

largas cartas de aliento " todos aquellos que se apartaban del ¡>=tido¡ se diri

giCS a Vasconcelos, quien disgustado habío declarado que no haría nada a nenas -

que hubiera una rovoluci6n, insistiendo en que el partido todavía podía triunfar, 

sicnpro y cuando sus mienbros tuvieran el valor suficiente para catbatir al go-

bierno dentro de la l<..>y, sin que ello significara gtn el camino iba a ser fácil, 

[X>r el contrario, Madero in.c:;ist:t'a en h.".!....."'Cr not.:ir u LoJo ~uel a quien se dirig!.a 

que loo d:ist.'.iculos hasi:<' el m::mmto vencidos en nada se paredan a los que fol~ 

00 por vencer y que los peligros hasta ese narcnto corridos, ru:id1 eran, COTpJ.ra

dos con los q~ faltaban p:Jr enfrentar. 

Madero se dirigi6 a sus correligionarios, pero tanbi6n inLcnt6 que el ~

biemo no:lificara su octitud y permitiera nuycr lilx.rtad a loo trabajos políti-

cos 00 la oposici6n; le solicit:.6 al ministro de llucienda Jos6 Ives Li.mmtour vi~ 

jo amigo ele la familia considerara el asunto y utilizara su influencia para ~ 

dir, en la ll'Cdida de lo posible, nuevos brotes de represi6n, al ticnpo que seña-

1."tba que si en esta ocasiCSn no se pcrmitra al pueblo ejercitar sus derechos, ya 
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no habría c.spcranza cb que esto sucediera dur.:mte la administracilSn del señor _ 

C.orral, y que te.do ncxicano ansioso da libertad se ir!a preparando serirurcnta _ 

para C01-,:¡uistarla por la fuerza. Limlntour, sin caipramtru:se contesta a Madero 

reprendi6ndole airoblcucnte por su o:¡uivocada interpretaci6n y valoraci6n de mu

dlos actos, y la fonm de presentar la verdud, al tienpo que deja clar01rcnte ~ 

tablecido que ni Madero, ni su partido, tendrían libertad de acci6n en lo futu

ro y qoo si insist!an en sus esfuerzos p:::>r ganar las clccciores, tendrían qoo _ 

superar inmmerables obst:.Scul.os. 

El panoranu al que se enfrentaba Madero, le era totalnente adverso, puos -

sU!Mda a la reprcsi6n oficial y a la O[Xltfo general se hallaba la presi6n fonli.

liar, ejercida por su aboolo y su padre, para que se retirara de la vida poUtª=. 

ca; presi6n f'111\Íliar qoo iba desda la auenaza ho:lsta el chantaje sentinental. El 

novimiento antirreeleccionista, estaba casi muerto en todo el país, 'lbribio Es

quivel Cbmg6n, supccst.:incntc lider ml partido en Guanajuato, estaba totalnen

tc inactivo, nni.lio Vúzqucz Gfuez apoyaba abicrtarrP-nte la rcelecci6n del gene-

ral Dfoz; Felix F. Palavicini libre bajo fianza, pero según él sin posibilida

des de participar en uctividaclcs poUticos; ante este ¡A"UlOrrura de apatía total_ 

da los dirigentes ml partido, muchos j6vencs, antes entusiastas participantes, 

ahora se encontraban de!:ianim.1.dos y <lcsilusionados. Factores estas que unidce a_ 

la enferncdad hubieran desalentado a cualquiera, pero no a Madero a quien su i!!_ 

clarable voluntad y fe en la nobleza de su causa no le permitían el lujo de des

animarse. " ••• Era evidente por la forna ccrnc t!l partido hab!a perdido fuerza, _ 

que Maooro era indispensable, aun cuando él nunca dijo ni iilsin~ nada senejan

te en su correspondencia. Pero si el partido debfo recuperar fuerzas y aunentar 

en inportancia, el peso caería sobre sus had:>ros. Y l!l acept.6 gustoso ese peso_ 

apenas su salud se lo permiti6." (20) 

~rada la salud, Madero reinicia sus actividades ¡x>U:ticas visitando -

prirrero la ciudad de Daxaca, en dor<lc lo;¡ra irudlo rrcnos de lo esperado, debido_ 

principalnente a que el general Dfoz había tenido cuidado de preservar alU los 

intereses y libertaoos del pueblo; peqtciio <letic.:ililbro qm dc ni!l')ll!>, m'lnera p~ 

dujo desánino o desaliento al dirigf>nt.e, quien vuclve a la ciudad oo M6xico y _ 

pone en ejecucHln otros planes; a partir de este m::ucnto se reinicia, paulating_ 

nent.e, la rccupcraci6n dc la fuerza y el prestigio del partido. 

Tras su regreso a la ciudad oo México, se OO<:idil5 a establecer los pr~ 

mientas a qm se sujetada la COnvenci6n del Partido Antirreeleccionista, en la 

que se natlnartan cmididatos del Partido a la Presidencia y Vicepresidencia de_ 
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la República; convcnci6n que seda re.:ilizada el 15 de abril de 1910, así lo señ!!_ 

laba el nunifiesto que se cxpidi6 al efecto 'l que se public6 en el Di.:1rio c.Jcl 11;?_ 

gar el J5 de dicierrbre de 1909. En tanto se reali7...:i..b.J. la convcnci6n ?-l1c1cro cntu

blaba pláticas can lDs representantes clel Partido N.:!cional D.onocr5tico ([U9rtc 

organizaci6n rcyista) logrando concertar una aliil!17..J., paril dC'spu6.s iniciar su g~ 

ra politica a~"ldo de Rcqoo Estru.da, dirigente de ese partiUo; visituron Qu~ 

rotara, Guadalajara en donde las fuerz."\S oficiales les advirtieron que no podían 

relebrar una reuni6n públi<:<'l, Madero no hizo cuso de ta les advertcncius y cclc

br6 la reuni6n, oon un.'.l usistencia aprox.irn:1da cfu seis mil personas. l'.:.stc .:i.contcci:_ 

miento entusiasn6 a M.:i.dcro, porque el público dan:Y.;tI.Ú int.cré.s y resoluci6n por_ 

cscud1ar a candicLtos cb oposici6n, pese <l la inti.riU.d'lci6n oficü.11. De' Jalisco 

se dirigió a Colinn, lu1ar donde las autoridades ~i6.n trataron de int.i.rn.id.:irlo, 

colo:::ando policías en puntos estraWgioos alrcde<br de la pla/.<-i dundc ~e cclebr~ 

ra la rouni6n, sin arbargo m'Ís de mil pcrson.:!s estuvieron .Jll! p<:tra escuchar a 

Macbro y a Estrada pronunciar sus discursos el 28 de d.icic1rbro de 1909. De Coli

tm viaj6 a Sinalo-:t, celebrando reuniones en :"·í:1zatl1in, Culiilcán y Angostura, aquí 

el igual qu:? en los otros luryares lus .:1ut:.oríddOO.:.; tru.t:ntun de i1:p.Jdir la. cclcbr~ 

ci6n de estos nútincs. En SOnor.:i Madero no 103t6 su prq.>6sil0 y s.u viuje a est:i_ 

entidad resullti CJ.si es~ril; sin cnbarryo lus crl.'.>eii.:inz.a.s (¡uc estos acontecimien

tos cbjaron a Mad?ro fU?ron sum'lrrente positivas, pues a p.;.·lrtir de este 1101cnto -

estaba seguro de que en la tredida en r¡uc se increm:?nta.ru lu pc:pularidud dé su -

causa, en esa mism.."'l nB<iida las interferencias Uel gobierno serían nús directas y 

efectivas. 1\un:iUC L:'1 cvidcnciu no es roncluyente, lógico es su¡.:x:mcr qoo en estos 

m:nentos Madero cstD.ba ya considerando la necesidad de tma revoluci6n. De sonora 

viuj6 por t:eu:LLür-j_o n:xtcai~~ri.r...-,no a Oú.hunhua, en donde visit6 ciud.'1d Jutirez,_ 

Cilltuahm, Parral y Jim1nez. 

Durante su viaje Madero había insistido en la necesit.Ltl de un ca11bio orclcn~ 

do y pac1'..fico, de funcionarios gut.cmarrcntilles a tra~s del ejercicio del clero-

cho fundam:mr.al del voto. En ningGn rrarcnto se rrcncion5 o sí misrro coro posible __ 

canclid.:ito, no cbstantc que nadie rnís había dado pruebas de valor y de constancia 

suficiente pura ha~r cmrpafu activa contra las presiones, en const.:mW uurrento, 

uplic.:i.d.is ror el gc::bierno central contra la opJsici6n; el 21 <le cmro de 1910 -

t-brah.:im G<.mz5.lez in(oaro que el Club Mt.irreelcccionista 11 0cni lo ~Tu5rezº de Cú

huahm hclbía dccidi.do que el rrnjor =didato para la presidencia de la Repliblica 

r::cr:fo M.aOOro, posici6n apa¡.:ida de inm?tliat.o lXlr Puebla y otras t:mticbdcs fcdera

tlvas, convirti~ndosc así Madero, proh:iblQrentc sin quererlo, en el principal, 

sino es qua el único candidato. 
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Ll f~rza j' ?'.'2ulari.dad de la causa antirreelcccionist.:i, decrece en los ~ 

tados del ~brtc y el centro ::orque oo se hacfo roda ¡::cr organi?.ar la opinión 

pública, consecucnterrcnte, ~-1.adero tras reunir::;e e:1 el ciudarl de M6.x.ico con Fini

llo VSzquez Gt:nez, Pr.quc Estrucb y Fi lareno M .. 1ta, "'iaj6 a Dlirango, 7.-:.i.catecas, 

Aguas Calientí'.S, San IJ..1.is Potosí y Gu.:majll.'.lto. En l\gu1.5 C:llientr?s se le critiOO 

la presencia de shrpatlzantes de la rcelccci6n de Dt.1z en el sE'nO del Partido, 

f'-S decir, de flni.Uo %zc¡ucz ~z. O:m estos viajes !>~dcro concluy6 la o.1llp.;-"lñn_ 

de :_Jroconvcnción y el clía 15 de ubril Je 1910 fecha en que se inici6 la conwn

ci6n, casi to.103 los !='.st.:idos de l.:i P.c·?ablicn 0.::;tr.•icron rcprcsent..:i.do<-.:; por uno o 

nás delegados de gru~'.l05 antirrcclccci.onist:is activos. 

Era un secreto a \'O:X'!'5 11lC l-1,:i.rlcro !'".eríu nor.li.n.._¡cb, p:>r 1:1 COnw11ci6n del -

P.:u:tido l\ntirrcclQCcinni'.;ta, candj(bto a la pr.c~~ic.1enciil de la Hcpública, el p~ 

blc::r.:i radicuba en s,1lXJr quien serí.:i su ~af~cro de f6nnuLJ., puc5 h.:ibfil varios_ 

cand1d.J.tos para. L.l vicq:iresidcncia, 0ntrc ellos, Pern::mdo lqlcslus C.a.ldcr6n, ~ 

s~ .'1aría Pino surll,.!Z, Elnilio V.'ÍZCJU.!Z G5:11:-z, 'Ibrjbio Eo(1uivvl dn·12g6n, el qcnc-

ral Gcr6nim Trcviño, etc., " •.• Una de lus consider<'.lcionC'S 0~;e11cialcs se refc-

r!a a. lac; prefcrend."lS del prcpio ~t:i:lcro, sin crriJ.:.1rgo, puc~ r.ra ftmdn.rn:ntill r1uc 

tnviero al lmJo a un hoobre que no :..~6lo colalx:irar,, con 61 ~;i:io qoo atrajera. L..u:!'_ 

bitSn buen núncro de .:ldhcrcntcs al p.irti<lo, Clnilio V~z·1uez cz;.;.cz cist:.alx1 fuer.:i -

del asunto ?Jrquc eran dciw1si.1dos lo~ indc?CrrJicntcs que rPd1ai'.alxm su tesis de 

LJ. rcclccci6n, Pino Su.'ircz er,"l rclativmrcmte :1 ... ~~.;concic!o fuer,:¡ de Yucub'in y el _ 

general Trevi!)o t:P.nín dem:tsi.J<los vínculos <...'On el qobicn10 Uc Dí11z y era denusi~ 

do viejo. L.1 elecci6n final del cuncHchto q;,_¡cd6 en m1nos d.(~ !·~1dero, pues algu

nos de los clube.s ya h..J.bían indicado que seguirían su voto. 'I L:i. clccci6n era _ 

vercl.ider.:mc.ntc difícil. Finalm.?ntc, dcspu6s de considerar bxloo los ~rectos de 

la situ.1ci6n tanto prlict.lcos caro te6ricos e üli..!.:üe:., Madero dC':cidi6 r0;paldar_ 

con su influcnci.1 J. Francisco \'ázqu0z c-Orez, hc.ruuno {le Dnilio y n6dico perso-

tlcJ.l del presidente Dínz~ tU h..i.c:crlo, M..i.dcro c.s!X!r.iliLt evitar 1<1.:. persecuciones _ 

q'.lC estaba conv12ncido, lh."']arínn pronto. Así fue r¡uo Madero ucudió a ln Conven

r:i6n r:"""'ln r>l cal\)raniso de ap:iyar .11 doctor \ltiu¡u02 ('./,',rrz." (21) 

f\JC!t-on muchos los d.10W,;ulos T.._K! tuvieron ~¡tic s~rctr L'!l Partido y los Cl.t.;. 

lX'~ Antirrecleccio11Lstas, :)ar,"l L:1 dt:'si.qn.:icff>n ÜL~ D._•lt~·J-i,1:i:; a l.J. C'Dn•:cnci6n, su

~rados ~stos y dcbid.:urcnt:n narbrat1o~; y acrccli t.J.dos lo·:; DclP.<:J-1Uo:;: (!!lpl?l.a.ron a _ 

llC<Jar a la ciudad d0 t-k.~xico el díc1 13 do abril de 1910. A c:.ta Cnnvcnci6n nsi:! 

tieron doscientos IX'lcq0.dos: ciento cinco del Partido J\ntirreelcccionista, qui!!_ 

Cü del Partido N..1cion:ü Dc:rocrático y los UE':TÚ;:; !X'Ctcn('Ci0nt0s fl clivcrsos clu-

J:x>s Mtirrcelcccionistas; en esta nugna .~.J.Jtblc.:i, C!Jtuvieron representados casi 
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to:los los r.s tados y territorios ele la P.ep!iblic:i. ,\lgunos Delegados nunca llega

ron porque fu0ron arrestados en el c.:inino o inmxli.:i.b.1rente antes de salir • 

. l\nte la ineficiPncia de las n'P-Clida.s adoptadas por el gobierno para inpcdir 

el creci.'11.icnto del Partido .l\ntin"'C.'eleccionista, C.Orro..l dccidi6 utilizar rrcdios _ 

m:'Ís clirect:os y es .:isí ca10 ordcn6 el arresto de :·Udero en vísperas de la con\.le!! 

ci6n, i1CUSá.ricJolc del rdx> de guayule de una hacienda que lin<l.:lba con l.:i. propie

dad del op:>sicionista; antes de que fuera cjccut.Jda la aprehensión Madero foo 

alertado y kqr6 esconderse en la c1s.:\ de un ,1:-d.t]O. Este intento de arresto no_ 

an"Cdró a los convencionistn!1 y lar; traOOjos continuaron con toda nornalidad. 

Tr.:t.s la present..1d6n de credenciales de D2leg.:idos, se cligi6 a los funcio

narios de la C.0nVt?nci6n quedando Pino Su.1rez caio presid:mte, Jesús L. Gon?.tilez, 

Af)raham Gonz.."ilcz y Alfredo Robles D::rnÍngue::i: caro vic~pro~idcntc::; y Ro..1uc E'.stra

d.:i can.:> pr.úrer secretario. Instalad0'.3 los funciorurios y dcspui5s de nn penoso 

incidente protagonizado por 'Ibribio Esquivcl, la convenci6n past:i al prchlcnu de 

la elecci6n de c.:mdid1tos. 

El narbre d0 Madero fue propuesto por ~ Estrada, no obstante la evide!! 

te popularid>d de Madero habfa ulgunos ~legados c¡ue no lo apcr¡oban y rueron é~ 

tos quieres :nupusieron las candidaturas de Fernando Igle~;ins y 'lbribio Esqui

veL D.:sp~ de acaloradas discusiones fueron votadas las propue5t:.J.s, resultan

do electo Francisco I. Madero p:Jr abrunudora mayoría, siendo designado oficial

nente, candidato de los partidos Antirrccleccionista y Naciorol Dcrrocr~tico,a 

la presidencia. de la íle?Gblic.:i. 

Previam:mtc a la desigmcilin de candidato a la vico¡>residencia de la Rcpd

blica, la converci6n elaboro una serie de principios que integrarían el progra

rm de trabajo del can:lid;to presidencial, incluyendo, adem'ls de la refoma oo~ 

titucionül de la no rec!.ecci6n y la libertad :?Olítica, el rrojoramiento de la s~ 

tuaci6n de los trabajadores, de la enseñanza p!iblica, as! caro la crcaci6n de _ 

bancos ¡¡ryrfcnlas y el pcrfcc.:ion:i.1tl.enlo Ue las relaciones exteriores. En el se

gundo dfo de actividades la convenci6n eligi6 caro candidato de anbos partidos_ 

a la vicepresidencia, al doctor Francisco Wi2X}OOZ G6rez, quien gan6 a sus opos!_ 
toros por un pequeño rmrgen. 

lVltns ele presentarse ante la convcnci6n para aceptar fomalncntn BU Cil.lldi

datura, Madero intent6 un acuerdo con el general oraz para llegar a una sol u- -

ci6n pacífica del estancamiento político en que se hallaba la nacit:in; decisión_ 

que cauuni.c6 a la convenci6n, tras haber !Jido notificado cxtraoficialn~nte de _ 

su designaci6n caro candidat.o a la prcsidcncia,asim.isrro infom6 a la convcnci6n 

sin m:iyo.ros detalles, que si D!az aceptab.J los ~nninos de su prt{XJSici6n, rcnll!l 
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cia..d~u a su :-andidatt1ra, al tierpo que sugería a la ronvcnci6n que se· anpliardl1 

los ?=JCleres del O:Xnit6 directi\'O que se narnrarfo ¡:ura coordinar la canpaña ge

neral, p.Jra que éste pudier.:i designar nu~vos c.:indidat:Ds si alguno de los ya el~ 

tos de5apa.rcc!u por acci6n del gcl:>ierno, ~· que el candid.J.to J. l.:i vicepresidcn-

cia fuera un harbrc valiente y digno de toda confianza que pudiera hacerse cargo 

de la canp.."lña en caso de que Madero fucr.'.l cncaro::dado. 

LJ. entrevista Madero-Dfoz rracas1i y el dl'.a 17 de abril de 1910 se prcsen~ 

ron ante la convenci6n los señores Fr.:mcisco I. Madero y Francisco Váz.quez G6-

rrez !_Jilra aceptar su ncrn:imci6n caro candidatos del partido Antirreleccionist:il y 

del Nacional Drnocrático, a la presic.leocia y vicipreside.nciu de la r.cpúblic.:i. 

l\l poco ticnpo tlc conclu!da la convencilln se elaboro y publiro la platafoE_ 

"" polltica de los candicbtos: platafornu poHtic~ que no puede ::alificarse de _ 

revolucionaria, ni en su fornu. ni en su estilo, pues no pasa de ser uro ai:rpliu

ci6n Uc <lecL1rücioncs gcncr.:i..1cs, .:i.nb:?rior.rcntc [orr.r..Ilad:ts, entre otros ca:1pran!_ 

sos, se ofrccra C'..spccb.l .:ltenci6n a la elev.:tci6n rn:iteri.al y ecoronica de lüS ~ 

sas, la integraci6n de los indios a la vida nacional, rrejoramicnt:o y extcnsi6n_ 

00 la instxucci6n pGblic.:i; inpulso u. la agricultura a t.ruv'i.:s de la construcci6n 

de sistcnus de irrigación y trojera del suelo, p:>r GltiJro, que la carga tribut.:i

ria se distribuida cqu.i t..-itivarrente y se intrcduciría un sistcnu de instrucci6n 

militar universal. 

l\dem'is de la pL:itafonm polltica que elaborara el canit:6, Madero abundll S9_ 

bre su posici6n personal respecto a ttrn serie de ideas. Su declaraci6n acusaba_ 

to.1avía la espcranzu de un.J. soluci6n concertada con el dict:ldor, sin cnbartJO -

aseveraba fiDTC!lCnte que si Dfoz sola¡>-.ba un fraude y lo ~p::r¡aba con la fuerza_ 

de las anms, esta .:icci6n seda r'C?-~lida p:Jr la. fllE'rza, p:ir:ioo el pueblo estaba 

decidido a h.1.ccr respct..-ir su sotcru.n!a. Madero hD.cia hincapi6 en su decisi6n de 

renunciar a su carrJidJ.tura, apen.:.-is se lograra el triunfo !ii se iniciaba una rc

voluci15n cmo resultado de l<t p.?n:;ccuci6n gWemancntal, porque no teIÚa el nús 

minino intm:-6s de ocupar la presidencia p:>r la fuerza de las urnus y quer1'u anf. 
quilar de una vez rnr tcxlas la viciada pr:ictic<l de que el sol<hdo victoria.:;o eu 

conticndu frutricicb ocu¡::-ar.:i LJ. .sill.:i presirk>nci.:11. 

Mc:l.dero protcndra que las Leyes de Rcfonn.1 ¡:erm:mccicran intactas husta que 

el C.Ongrcso puéliera ['CVisarlru; para adecu:i.rlas a los deseos del pUP...blo. l\per¡aba 

tilirbién la ludia contra toda fornu rronop6lica y de5eWXl que el mpi tal extranj!':_ 

ro rccibiern el mi..srrn trrito que la invcrsi6n nacional. En cuanto a las relacio-

nes con los Est .. 1dos U1údos, quería que no sol;:i.;rente fueran amistosas, sino fra-

ternales. 
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En los últirros aras de abril 'l prirn:?~.i de m~yo se realiuiron en la ciud.J.d 

do t~z:iro, varias rra.nifest.J.ciones pGblic.1S en ~,:n.-:Jr de !1.1.dero, algunas de l.:is 

cuales fueren dispersadas p:>r la p:>lícía, ~ro en ~nn.inos gerv=ra.les, L:ls acti

vidades de los antirreclcccionistas fuaro:i n~;¡_;ict.:id:is e;) la c:ipi tal de 1:.t rupG

blica. Madero cont.inu6 su cimpaFia ¡:olltico electoral en 1ü ciudad de Guudalaj.:i

ra, donde rc.J.li7..6 doo exitosas reuni0f1..ros sin ser trolesWtJo por la policía; rc

Lorn6 ¿i la ciud:id de 1·;1:dco para. p!"'1;p.-:ff,JI nu 'Jin. por los &:ltados del F.stc~ Lt.l._ 

lil:ertad oontinu6 fXJt" alg13n tiCRµO, Madero se d.·:~~2L:i?J5 u Pu~:~.bla, en donde t ... jui

les furdán rcuni6 aproxinudarrt~ntc J. treinta :-nil pcr~;On.J..S que no.~u.-charon por lu!3 _ 

c.allc5 nu:U.icst:mdo su aopoyo u la candidatura de Madero. !ns ~xi.tos de Guadal~ 

jara y POOblu interesaron acti var~altc en la C.'.1.."!fJ.J..ñ.l a lu fo.mili.n Madero. L:i - -

trarqui.lidad con que uc habían desilrrollncb los uc:ontecimif•nt.os, cst.Jb.1. próx.inu 

a terminar, pu::::; ar-•?005 hahíu salido Y.14.l.dero Uc Puc1.:.lü ru:rbo .-:i Jcil.Jp.'.l r;c inicia

ron las c;>ersccusioncs en contra de su.e; sUlpilLiz...rn.tcs. El r:lisrro M.:idero, en algu

na forna fte responsable directo del .rarpimiento dl• esta truf1-111ilid.Jd y del ir~ 

cío d.:? la represi6n directa del gdJicrno en contr~ de los antlrn.-clcccionist.'1!3, 

ya que aunque no fcm:mtilba dclib.;!rJ.cbnentc la revoluci6n, sw prcpius e1rocioncs. 

con frecuencia provo:::ahln p::isioncs ardientes. 

Tras su gira por veracruz, Madero regresa a ln ciud.1d de M6x.i.co en donde _ 

las irodülls represivas habran llegodo a tiil extrerro, que el prcpio canité cen

tral del partido temía un levantamiento prm.:ituro en respuesta a este tratarni"!)_ 

to. Ante esta situación Madero se vió en la necesidad de recordarle al general_ 

Dl'.az las pro1J?Sas que> le hab!a hed10 y s~-'ialarle las violaciones hasta ese no

nento cc.ietidas. r.:i represión se generalizó en varios EBtados de la RopGblim y 

Madaro responsabilizó a Díaz de la actitud que pudieran taro.r los antirrcelcc

cionistas frente " la r>prosión y destruir asr la paz. 

Madero no permitió que c>sta eowdo de cosas le ir.t>idicm cuiplir con sus _ 

catpranisos políticos y el dl'.a 3 de junio, acrnpañado de Rcque Estr'1ila purti6 _ 

hacia los Estados N:irteños del pal'.s. En SJn Luis Potas!, una gran multitud roe!:_ 

bí6 el tren en que viüjab..m el candidato y su acaipañante y ah! en la estaci6n _ 

ferroviaria Madero y Ra:¡uc E'strad.l pudieron hab!.=, sin interferencias polida

cas; lo inisno su<X!di6 en Saltillo, en donde la muchodutbre c:hlig6 a la polic!a_ 

a rctirursc sin cmplir su .:urona1..a de an:cstur al candidato. En Monterrey, las_ 

autoridades inpidicron qll<! los p:irtidarios de ~hdero organizaran íl0Ilifestaci6n_ 

olguru en l.:l est.o1ci6n del ferrocarril. La multitud c¡ue trat6 de escoltar a Ma~ 

ro hasta la (' ... :isa Ce su padre, fue dispersada por la policía, solo unos cuantos_ 
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esperarían la llc<;Jada del card.id.J.to :ll lugar,dondc pronunci6 un breve dlscursu. 

" ••• Durante el discurso de Estrada, que sigui6 innediatarrente .:i.l d'...:! i:·\Lldcro, el_ 

jefe de la policfa orden6 al orador que dejoro de hablar. L<:i ne<¡aÜV3 de ~te ¡¡ 

curplir Ll orden prcrlujo un diálogo violento cntrú los dos, y, Sf-"glm lu ¡xüicía 

E.strada foo ''irrcs:,:ietooso" con los funcionarios. Esa sup~st.::i. L:ilta llev6 a un_ 

in~nto de arrestar a Estrada nl día siguiente, cu:mdo salía de la cus.:i con Ma

dero. Madero intervino pura cxa.min.:i.r Lis credencinlt::S de los oficiales que tr.J.

ta.'1.l."l cb cfectu:ir el arresto, que vestían rop.:is civil.Ps, '/ en la con(usi6n con

siguiente Estrada huy6. Madero conLinu5 su c.:unirr.) Ji..i.ciu la cstuci6n del tl."Cn.

pucs .ihJ. a pJXbr h.J.r.ia San f\?dro,pcro npcni1S CtScen<li6 al Lren l.:i polic!.:i llrpi

di6 a futc nuvcrse m.i.entru.s efcctu.:tlxt un e:-:h._tll!;tivo registro en bu::;c.:l d.(! Estro.

da. C;.nn<lo no p11dit~ron tulL:irlo, ürrest.::1ron il M.:1Jer:o rur hal.JP.I:"lo ¿iyudado a es~ 

par l. .• ) kl intenci6n original había siJo la ',1c .:tc;:isarlo t1c inci t.:1r c1 l.:.i rcbc

li6n en Monterrey, pero el jwz Lcdcrill del lUcpr du(llbü <le la. h:.-pliibd del -

canp µlJCsto r¡uc M..-YlPro no habL1. hecho tk'Claraci6n ~·l•Jll.IU c:1 c~;.1. n><Ji6n. Por lo 

t.-Jnto el gener.Jl Micr dio instrv.:cioncs <.i Ju.:m H. Orcr, tmo JI'! los scci:ct,:u:im _ 

de Corral, de rrJr• ar:u:;.1r,:i u t-L-=ic_1cn'.) de~ hui.,,.:!r ~.cd10 dccl.:::iraciones in[anutorias en 

San lui:; 1':>tosí. funicncb que su m:.;rido funra vícLitM do 1,-1 h.!y [c:;J:l .:i.l ser - -

arrestado y climi.nCl.<lO, t..'QTD pc>co dc~-~pu(!..s lo fue Gubricl li1"¡va, la señora Sura _ 

P6rez de ~t:\cJcro solicit6 y obtuvo <1ut:Driz...1ción para aca:tp.J.fi<lrlo a la c:ircel, -

donde ¡X!rrrnneci6 con l!l hasta f!UC se le retir6 la. <mtorizaci6n a fines Jcl mis

rro ncs." (22) 

la úctcnci6n de Madero h.3cia crecer L1 t-<-p·.1l.:1rid.J.d de su cu.usa, ;.i.n enbJ.r

go t!stc tlc11u1v..:J.6 .:i Df:iz por no nnrpl.ir stl!; pro:;ca<lS, lll tiCllp-:i que l<~ rccl4l!roh:l 

qtc sus p..1rtidarios \;iolarun fr0Cucnta<ente L:1 k'Y ul cr:hijo d1; los c,.J..r0os pú-

blicos qtJC: a3h•nt.:-1b:m y que la fe<lpraci6n, i_n\:edii:.l::i par.i. inti.~n-c1ür en los Es~ 

Jos ~ur.1. qLY~ se n:::;:::ict.::i.ran las ']<H<m~Lc.; ind.ividu._i.l~::;, sin sonrojo alguno intcE_ 

vc1ú::m p,i.rll up.)yur las. atrorellos <..u11_•tido:._1 p::ir l.:is :lutorid:dcs l()('_,_üos. 1\cusu

~1 ü D!az de dcsh0:1CSto !X>r ;?Crmitir la re:)rc:ü6n ~-olític.:1 i' le c~dvertía que el 

puQblo c::;t.:tba d .... -....:ic:..:..::) ~ tf>1'F'r nn qd:Jierno con.sLitucion.::tl y na ":xttnlTu.i.l" y co~ 

chúa " •. .ftro !;i usted y el ~C';ior OJrrul se c:rtY•:1an en rcclcqiL:sL' d .-..::;:;.:4r :Je _ 

1:i volunt.:i.d n.:icion.Jl y continu::mdo lo::; .Jtrqx!llo::; L''--1',ctic.10.: recurren a los 1;-e-

dios ?Ue.stos en ?r5ctica f1<lSUl .:ihora para lwc.'(JL- triunfar 1<15 ccinr!icbt11ras ofi-

ci<1les y prctcn::!cn e.....-plcar una VPZ rrús el Lr.:iude pJ.l"ll h::iccrl.:u; triunfo.r en los_ 

?r6x.i.nos ccmicios, entonces, se.i.or Gral. Dí.:iz, si dcsgr.:i.cL:i.<l:lJrcnlc fX)r ese HO~ 

vo se tric;tonu la ¡-nz, st:~rt\ Ud. el Onico rL·s;,..:xJn5:ililc ante Ll Naci6n, ante el 
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mundo civilizado y ante la historia." (23) 

N:> obstante que Madero padía a sus correligionarios no dcsimyar en la lucha, 

por el !lecho de que ~l estuviera encarcel.:ido; Francisco vázquez G&rez terreroso de 

la represiOn, se aprest6 a escuchar a un gru¡:x:> de porfiristas, contrarios a Cb- -

rral que pro¡x>nl'.an la candidatura de Dl'.az y '11>odoro Dehesa (gob<:!rnador de vera- -

cruz) anticient.!fico y contrario a la rcelecci6n; tras escuchar a estas persona.s_ 

sa apresuró a racarondar decididmrenta esta f6rmula, la respuesta de Madero no sa 

hizo es¡;:crar, indiclinclole a Vti:z.qoo.z G&rez que sería indecoroso e ina:mvenic.ntc -

conmrtar cualquier arreglo con el 'Jl."'Ur?O en el poder mientras 61 estuviera preso, 

porque asto producirl'.n la inprasi6n de que lo habfon intimidado, lo qoo a su vez_ 

las restaría apoyo. %z;:¡uaz Gl'.moz, sa decepcionó de Maclero por la posicii5n qoo ~ 

te adoptara: al tier.po qua entre ellos se generaban diferencias fund.lnentales en_ 

nuteria. poll tic.:i. 

El día 26 de junio de 1910 se realizaron de nunera pacrfica, pero fraudulen

ta, las elecciones prinurins. Para Madero el acuerdo que proporúa Wiiqooz Gótez,_ 

era DSunto <lel ¡:u.sallo ya qu:; C1.1J.lg:uier intento PJr concertarlo ser!a tanto caro _ 

aproror tlicitarrcnte las elecciones qua los antirracleccionistas hobran cali[icado 

de fraudulentas y eso ara sencillamonte inconcebible, v:izquez Gtirez enpecinado en 

llcv-.u: a caho cualquier arreglo qoo eliminara a Cl:Jrral de la via?presidencia, atln 

dcspu6.s de las elecciones prinurius, continuaba optimista acerca de las posibili

dades que tenía Dehesa de arribar a la vicepresidencia; %zqucz G&rez foo brusca

n-cnta sacado de su sUClio cuando el C.Olcgio Electoral, ¡x>r instrucciones de Díaz, 

anuncii5 el lD de julio de 1910 qoo Porfirio D!az y corral habl'.an dltenido la =Y~ 

rS:a de los votos emitidos en las elecciones pr.i.roo.rias; ante esta relidac.l, lejos_ 

de crurl:>iar de actitud, los henranos Vilz.1_.,z G6rrez seguían afarruclas a su idea y _ 

soñaban que podrl'.an convencer al geooral Dl'.az para 'JUC ordenara al Cl:Jngraso a oo

clarar el triunfo oo Dehesar declaratoria qu> oficializarl'.a el triunfo de la fi5r

mula Dfaz-COrral. 

" ••• En la últinu parte del wrWlO, aGn :;in. re.solver Pl problem:i de Dehesa, _ 

un grupo de cient:Hicos que odiaba cordialmonte a De.'1csa y teml'.a que Dl'.az pudiera 

elegirlo des¡>~ oo todo, ;;>lantei5 infornulmmte a Francisco V&zqucz G&tez qoo él_ 

mi.sno p::rl!a csi:crar su npoyo en c.:iso de que pareciera seguro que D!az iba a ele-

gir a Dehesa. El doctro %zquoz Gem:!z pidi6 entonces a Madero que prq>usiera esa_ 

arreglo .al IJ0hiein:>. Madero, sin eirbarqo, cst:aba ccuprmctido en roma irrevoca

ble a CJ90ncrsc .:i. cualquier intento de acoordo y por lo tanto se neg6 incluso a s~ 

gcrir ·la solucii5n proyectada, tenninando por recordarla vigoros=nte que la pro-
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sccuci6n c.L los intentos de nrrcgi.o era de m:il gusto y deb!n cesar iP.rrecliatane!!_ 

. te. L"lS mmicbras de su carpLl.:;,ero de f6nnula no hacían sino aurrentar las dudas_ 

de Madero sobre la lealtad de VSzqucz Gárcz y sus sa¿echas se vieron reforzadas 

por los descubrimientos de Francisco Cosía ~ledo. Cos!o F.obledo estaba conVC?:!!_ 

cido, junto con IIcribcrto Frías, de que los hernunos VS.zquez G6rrez er.J.11 traido

res al partido y a :.LJ<lcro, y s6lo se interesaban en su progreso PJrsonal .Jn.st6_ 

a nadero a actuar irnrcdi.:1tatrcntc para irr¡:cdir la ccnpleta desintcgraci6n del -

partido, que ya entonces privado de la dirccci6n -pcrson¿il de M.Jdcro, rrostrüba _ 

zÚltams Uc dctcrloro uvanzodo. Pe.ro el camlidato popular, en libcrt~1d bojo - -

fian1.a aurque legal.nen.te confinado a San Luis Potosí., no cst.:iba en condiciones_ 

~ inpuls¡:ir un renacimiento de la .:ictividad partidist.J.. 11 (24) 

DcslJ~S de los c..-arocios, el partido entra en franca decadencia, los hcrnu

nos V5Z1unz Gtnez scst:.ienen ;,u p::>sici6n i;cdcr.J.da, atac.:m u M .. 1<lcro de anteponer __ 

sus intereses p::rson¡ilcs u los principiO"..,; ~iuc el partido defendía y denuncian a 

los rID.s ard.i.cntes ¡xirLidarios de l1adcro del codicioso dcsc..->o de cbtencr c1rrJOS 

públioos, sc.-g"'.m ::;u c:-q:orc.:;iC:: :~dero estaba en favnr r1r> tm.·1 }Y..lSici6n indcpcndie~ 

te, antes que qxEitora. 

:'ese a lo udverso de lu.s condiciones, el canit6 ejecutivo del partido, re:¿ 

ni5 nuterial probatorio del fraude en las elecciones pr.i.nuriilS y b.:ijo la direc

ci6n de Federico Gon7.&lcz Garza, can.i b'Ss antirreeleccionistas de diecinueve es

tados y torritorj(y;, eL.1.boraron ciento treinta y :.;.ictc docuncntos c1ue presenta

ron al COn']reso, jlmto con dccLiraciores jurac1."1S, p.::ipclct..1s fru.udul.ent...1s y nru-

c!Ús.i.m:> m.'\Lcri-.1 i.t'is, sol ic.:i L:u1<1ü L.i .:.irhllación de l<.!S clcccione.:;. 

Mcrrorial prcsent:aclo al C'.or.grcso de l:i Unión el ;:-irirrcro de scptienbre de --

1910 y qm renutaba de la sir_p.li.c'nle m:mcr::i: ''El pueblo hu ClllrtJlido con su ck>ber; 

al gobicroo al-ioru debe Ctm\.Jlir con sus d.Jligacioncs y la 1I\.Í.s inncdiuta de cnt.."1!3 

es la justicia. Pero si (el gobierno) .•. 110 reconoce cst.--i cblignci6n ••• l<..1 rcs-

pons.:ibilidad de h.1ber roto la nnroní<l cntru el gohi crno y los gci::.en1iJ(1os no rc

cncrá sobre el pue.blu. '' t:l5) 

I.:i r.:osición que pnblicam.:• . .nte i1dopLi.ron los antirrcelcccionist..:l!.l no prcdu·jo 

reacci6n alguna entre el pueblo, :_:iucs un.a \'nZ ?<-Wadas LJs elecciones de 1910, _ 

todo mundo olvid6 lü!:; m~tod.0'3 frmidulcnto:.; que el (]ri!Jierno habíu cnpl0.1do y ~1c<..1e_ 

L6 el estudo de cosus i-cinunte. 

Despul!s de su arresto D::>n Francisco r.:·t:idero [uc tr~mladado a la ciu<lu<l <le 

&ID Luis Potosí., hecho que fnistr6 los _?lunes de fuga prcpu.rudos por su henrano 

Gustavo. 
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Durante su cautiverio, lúde!:'o y ?.strada d.iscutiaron co.-, GU5taVo Madero 

y Cepeda la posiliilicl:ld de um rcvoluci6n. :Sl dízi 22 de julio son puestos en l.!_ 

bcrtad ?:>ajo !:ia¡1za ~·Udero y Sstrada, '=Jl.ledando arraigados en la ciu:1ad de San -

Luis ~tos!, misrn:i l']Ue no r:o:Jí.:m X:Ja.:1donar sin :=-crmiso de las autoridiides. 

Sl 27 de scptienbre de 1910 la c:.Snura de Di?utados dccler6 injustificada 

L:i solicitud de anulaci6n de las elecciones hecha r-or los nnt.irrclcccionistas; 

cbclaraci6:-i que dcju a Madero un ~6lo c..-unino u se<Jui r, el de la insurrccci6n, a~ 

ci6n que le obliga .:i ~t.ci.r en pleru li.bcrt_1d y p::>r 12110, previo acuerdo con Ra

fael Cl"Jrcda :iurl6 la vigilanciu c1c las u.utori·l:tdcs y el día G de octubre, dis

frazado de necánico abord6 el fcrroccl.rril ~roe lo conllucir!a. a la ciudad de Nue

vo Liredo, Tanps., de donde se trasL.1d6 a la p:blaci6n nortcam::!rimna de San A!!_ 

ton.lo Tu>:as, ¡:x"'l!J1:1ci6n en do:idc se eL:ilx:ir-5 e inprimi6 el Plan de San Luis Pato

s! r.úsnn CJU:! fue fech;1do el d!.:i 5 de ocLu.'Jr2 pJr ser ~stc el últino rlra en 1_¡uQ _ 

el sc~r :>Lldcro h.1bí<J cstc:tdo en territorio nacional. !·l.-.JÚficsto o Plan que fue_ 

distribuido en el ¡llis con 01 prcp6sito de l.:m?-Ur u l<l!i m.J.sas adorr;ccidas u la_ 

luc!tu cívica. 

'!'rinfante el r:uvimicnto u.nrado, tr,is el ¡:xicto d12 Ciud1d Juárcz y rcst:ilblc

cida lu pu.z, el d!a 25 de m:iyo de 1911 el gi:ncrul Porfirio DÍ.:iz y el señor Co-

rral presentaron ante la Cánuru. de Diputa.dos sus Lus;::::cctiv.:u:; renuncias il la Pn-~i 

dencia y Vicepresidencia de la !'..e;:iCiblica. El mi~ ara 25 el gcncr.:ü D!a?. sali6 

hacia el pterto de 'A'!racruz donde se cnbartú en el m:_xlr Il.Jirunga nmbo a Euro

pa el dru 27. El día 26 de rruyo de 1911 OCll!Xlbu interinarrentc la Presiñcncia de 

la PepCiblica e 1 sci'lor Francisoo r c6n de la Ihrra. D::m Francisco I. :>1adero se -

trasloda ele Ciudad Juárez a lo copit._,l de lil República a donda llcg6 el d!a 7 -

de junio de 1911 entre las acL.1m1ciones y vítores de rms de cien mil personas,_ 

quien dcs?u6s de tr iunf.:1r urroll.:idorllrn:itc rn l ;i,s 0 J "':'O:Ío~:::: ~e oct~rc de ~ 11 

tan..'5 {X)scsi6n dt! l.:i Presidencia de !16xico el d!a G de novicnbre de ese a.;o. 

Breve ftc nl t.ier.p::> que :LJ.dcro estuvo al frente del gcbicrno rrexicano, - -

:Jues el s~do !l de fcbn::!ro de 19 IJ se nnrorabc1 insistcntare.nt..e que en lu ciu-

cl.Jd de M~xio.J se pl.1.!pa!.·u!J,:i um as0n:ida militar :;x:ira rlc:,:oncr <11 gcblerno legS:ti

r.u.rrente iru~tituido¡ i."'1.lnores r~uc se OO~~Uvan el ara 9 cuD.ndo el ca.pittin Manool 

l·ünili\1;JÓn :;~¡::;o en li.0t:!r:t.:1d .1 loo gcn0·:,1los ~L:mucl P.crrn.rOO P.cye!;; y Felix D!az,_ 

qu.i.cnL!!:i se encnnl.ra!.Jilll n~clu.i.doo C...'1 l~t prisi6n militar :le Tlutelolco. los subl'.:_ 

VdJos rorch...i.ron a Pa.l.1cio !bc.i.on,:il con i:;l pr~si to iic tonnrlo a silllgre y fuego 

si ello fuere n·~ccG.1r-io. :USt.i6n del p:dcr cjecut.ivo vnlien~nte defendido -

?-Jr el general lauro Vi llar, quien .:i.l repeler u loo rclx:!ldcs rcsul t:6 :1criclo. ~ 

tc-rado el Presidente 'b.dero di~! cuartebzo, narc.116, al frente de un grupo ele C!!, 
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detes <lel colegio Militar, del Castillo de aia..,ult:epec (residencia oficial del_ 

Presidente) a Palacio Nacional, e" donde ¡::eil11'lileci6 hasta el 22 de febrero de 

1913. 

F.sta asonada milit.:lr, denani.nada decena tr§gica, concluy6 el cll'.a 18 de fe

brero con la apre.'1cnsi6n de los sc.iores l)on Francisco I. Madero y Jos6 María P~ 

no suá.rez, quieres tras de pctlMnecer prisioneros en el propio PLilacio Nacion.:il 

por e.spucio de cinco días, f~n r.usacr;:i.dos el día 22 de febrero de 1913 a un_ 

costado de lil i:;enitcnciaria, lugar al que ftl3ron conducidos par.:i que, supucsta

rrcntc, pcilll:'.lOOcicrn.n al U hasta en ta.nto eran desterrados. La versi6n oficial 

ch los acontcci.uícntos pu!llic.:ida en 10!3 :"'!riéd .. ~_cos del d!u. sicJui<:mtc .:ifirr.ubü _ 

~ "al ser condocidos los sc.=i.ores Francisco la Madero y Jos6 .t>!aria Pino Su.5.rez 

a la penitenci.iria, un gnJ?Q U.e sus ;.c .. Ur3os ~¡,_liso l.iberL1trlos, cntablrtndose lll1a 

lucha a tiros entre cllO'.i y los policías 1uc con<luc!an a los p1·isioneros. En la 

refriega ro5ultaron ;irucrtas .::i.-rins ~ron:nj-::s." (26) 

Ll Iiil..lCrtc dt~ 1.o:; sc:1oit"-~ :·tJ.d1~ro i' i'lno ~túrez fur~ c.:.:-Jebt·ada ,?Or l.:i alta -

bu.n]U3sía rrcx.1c.111il Clx1rq-..t.!ros, inJt_L'ju·LJ.les y a::ncrci¿¡ntcsl, mi.entr;:tS qoo la -

clase rredía y los hucildc:.s 1.::JnJ1:;i.i_,4, el :-r.i:¡nicicli0 ccn ju:;tifirndu indignación. 

los trat.adoo de Ciuri:1J. Juárez ~:c~wi~ron el nml>o de ln rcv'Olución M;\dcris

ta y nurcaron anticip.:idarrent.c la ::;ucrte de su dirigente, !.JUCS uno de los r3rv.n-

dcs errores de los lifurcs rovolucionariaJ (ue prccisruronte h&.:ier dejado en pie 

al ejtfrcito fOOeral y confittUdo en sus c:ngos a los flmcionarius PJrifiristüs, 

prescindiendo de los hcrrbros :¡uc habían llr.:rn1o las ~s :r'lri.l arr-.::>j.:i.r di..!l poder 

al dicblcbr; sin €'.nbargo y con el único pro;.ósito de ju·:itificar en cierl..a nndi

da esta a.cci6n, cabe ::;cfuilar que en esos HuhLiit.Ds l.::i. gran mayo1.'Í.:i o uejw: dicho 

todos los m:ndc.ar105 anhelaban la paz, rrotivo mllicicnte par.:i. qoo los dirigentes 

revolucionarios conoort:aran 11 lXlZ en cc::mdiciooo::i t.:in c.Hlversas. 

Huerta er.briagado ::-or su Lrhmfo no tuvo cnpacho en notiíicar- a los gcber

nadores de t!:xl."15 la enlidaU.CS foJerativas 4ue había hccl10 pdsiooorw o1l Presi

dente y Vi~ptcsidQntc de la RD::>úblic.a i' que por ello había u.sumi.Jo el [~r. _ 

!bticia que fue red.hiela., si no c...-on ~Jlt'1Jld-.:it.o :-¡in con inr'i.iferencia por la - -

gr.:m nuyorfo. de los (;jL:..:ut.bo:; 'f~;t.:i.tules, pues únicmrentc lo'.3 scfi.oLl:.S Jos6: ;;I.:l-·~ 

rfo. n .. "lyl:.oren.:i y Venu~;ti.:mo c.arr-anz...i. se rnydrun expresu:rente a rt.'>t.."Wnocer a Huer

ta caro nuevo titul..Lr Unl Poder Cjccutivo. 

auet"t:a ?'.lI'ª aniquilar toda resistencia en su Contra, sustituyó halúlucntc _ 

n tcrlos los ycl;...;1.Tl.1ckircs p-Jr militares que le eran adictos. 

Al rocLlir la noticia de la traici6n del ~jército 'i de la muerte de los ::.'.::_ 



308 

fieros l1a.dcro y Pino Suárez, se convcx:lS a la Legislatura del Est.."ldo de Coohui.la 

a sesi6n ext.J.·.:iorclinaria ~a que se decretara el Uesconocimiento del Presiden

te espurio y otorgara al Gcbern.:i.dor del Estado facult:.J.dcs extraordinarias en 

todos los ril!Tí.ls c1c la administr.oci6n ¡:iara coad:¡uvar al rest.:lblccimiento de la_ 

legalidad en el rxits rrcdiante las anro.s, al ticqxJ que excit.:100 a los goberna

dores de los dcnús Estarlos y al pueblo de México en general a proceder de igual 

fornu. 

Por las irdccisiorcs ele :•LJytorcna fue nece.silrio que el gc:bierno del Esta

do de sonora pasarJ. a nunos de Ignacio L. Pcsquciru quien en reprcsentaci6n -

del Estado se opone ubicrtarrente al gobierno usurpador. 

Tras el dc!Jconocimicnto Uel gcbicrno do fo.et.o presidido por Victoriano -

lluc.rta, Vcnustiano C.a.rr.mza dict6 lus rredidas ncccsarius para organizar una ~ 

voluci6n y carbatir ?)r 11.s .:inr.:u; ül gobierno espurio arnuncb para ello un re
que:i.o cj6rci. to con las fucrws locales que hnbíilll participado en la revolución 

nudcrist:n.; organizo.dos lCYj contingentes, nurcharon a la hacienda de Guadalupe_ 

(co:ihuiliJ.) en donde se rcdact.6 'i m:picli6 el docunento revolocionario qoo se ~ 

nace i:aro Plan de Gmd1lup.:!; pli111 suscrito el día 26 de nar:w de 1913 fXJC el _ 

que se desconocía al \.1Slll?1.clor Vict.DrL:mo !-Iucrta y se invitaba. .:i. loo goberna~ 

res y a los ciudaclnnos de los Estados .:i. toour las amas en defensa d12: la Cons

tituci6n que habrLl sido violnd.:i.. y traicionada, de ahí qte a esta segunda fose_ 

de lü Revoluci6n 1·icY-icann., se le denani.turu "íle:!voluci6n COnstitucion.:llist:a11
• 

~ Guad.J.lt.Qe, Venustiano Carranza se di.rigi6 .1. Monclova, enviando un c:on

tingent:c al nundo del !)Cncral Lucio Dlanco para encender la revoluci6n en Ta-

nuulipas.Posterinrente se traslatl6 a Piedras N.?:.Jras en donde c>:pidi6 algunos _ 

decretos pa.ra orcymizar y dar fomu a esta canpaña. 

ruipidrut~nt:e la revoluci6n llega a Sonora, Sinaloa, Gu:?rrero, Michoacán, 

Morelos, Puebl(!, Olihuul1m y Vcrocn1z. 

la tlec-eru trágica, epü;o.lio histórico de la P.Bvoluci6n ~·tcxic.:ina qoo b<iM _ 

en sangre al p::iís; fue tal el nCrr.ero de muertos que los cat11.vercs fueron e~ 

dos en grandes h:icin.:un.ienlos en los llanos de ílalbtEna. En la plaza de la ciu

dadela fueron ccbardcr.entc <1.SCSinados los señores Gustavo Madero y Adolfo Ba.-

ss6. :n sd:crmdor del ~ta~ de Chihttn.l-nn Don .nbrührun Gon?.ález, destituido de 

su c.:i.rgo y hecho prinsion0ro (u traslac11do a L.i ciudad de Ml'h:ico, lugar al que 

nunca llegó fOr'-llle fue asesinado en el camino, en un sitio llanudo Má.pula. El_ 

26 de r.urzo fue ascsiruldo el general m:iderista Gabriel llernández; durunte el _ 

nes de o')Osto cayeron muertos los señores Dcin Eerapio ncnd6n; Don Sol6n Argue

llo y Don i'<lolfo G. Gurda. 
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Los hechos de amas del ejército constitucionallsta que pos:iblem:mte tuvi~ 

ron nuyor relevancia fueron librados en: Concepci6n del Oro, Zac., Saucillo, --

01:.:1., Canpeche, Caen., Durango, llgo., Guaytn3S, Son., Huetano, Tac&ibaro, Plítz

cuaro, Puriándaro, Zrurora, Zit.acuaro y los Pinzanos, M.ich., Matarroros, Tarrps.,_ 

en _donde el general Lucio Blanco (hacienda de los borregos) realiz6 el priner _ 

reparto de tierrru; a los carrpesinos el día 6 de agosto de 1913. 

El 21 de septi"'1bre de 1913 Don venustiano Carranza, priner jefe del ejér

cito constitucionalista pronunci6 en la poblaci6n del Fuerte, Sin., un discurso 

en el que delircli el programa social de la Fevoluci6n Constitucionallsta. 

:;;., la ciudad de llebd.co, el senador por el estado de Oililpas Don Belisario _ 

Dcminguoz Janz6 por escrito una candente requisitoria en contra del general Vis 

toriano Huerta y su cmmrilla por las constantas violaciones a la O:mstituci6n_ 

y los crl'.nenes pe1petrados por el gobierno en contra de militares y civiles¡ as 

ci6n que le acarrc6 la iruertc a m:mos de los esbirros del usurpador, quienes -

con gran crueldad lo asesinaron_. en el pante6n de coyo.~cán. 

Tras la muerte del serk"ll.br 13clisario Domú1guez, un diputado increpd al li

cenciado Garza 1\1.depe secretario de gobermcil\n para explicar la desaparición -

ool senador por el estauo de Qliapas y le exigió garantías para el pooblo y los 

legisladores, por toda cont:P_staci6n, el secretario de gcbernaci6n mando aprehe!!._ 

der a lo.s diputados y disolvi6 el Congreso. 

El 2B de octubre las fU'lrz.:is revolucionarias atacaron la ci~d de Mont:e-

rrcy y sin poder tanorla c:ptaron por retirarse. El 6 de novierrbre el general -

Francioco Villa (Doroteo Arango) incia el at.aqu:? a la plaza de Qillmahua, misma 

qua tras ser e'""'°"da el prinero de dicieni:>re por las fuerzas federales cay6 en 

¡xxler de los revolucionarios. 

Ciudad Julíroz es tarada por el gereral Villa sin que los defensores de es

til plaza :;iresent:amn catbate. Despti!s de 3 días de asedio y lucha el gereral ~ 

b.ülcro taM Ciudad Victoria, Tanps, siendo designado gobernador de esta enti-

<hd. VilL:l ;· Mnclovio Herrera, ta1<m Tierra !llJH1C1l, Otlh., desp~ de derrotar_ 

a las fuerzas huertisms caron:ladas por el gereral. Joscli lOOs Salazar¡ conbate -

narorable en el que la~ fuer7.as del gobierno espurio perdieron n& do mil han

bres enlro muertos, hcr:i dos y dispersos, adc:m1s lt:?S fooron capturadas gran can

tidad de a.trnas y piezas de artillería. 

En d r.omc~tc ~1 general /llvaro Cbreg6n siti6 el 9 de novienbre la Plaza_ 

de CUliacán, Sin., que es t:amcla por las fwrzas revolucionarias el d!a 15. El_ 

lo. ele croro de 1914 cae en ¡xxi'.?r da las fuerzas revolucionarias la Ciudad de 
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Chihuahua; el 12 de erero tararon la plaza de H,1tchuala, S.L.P., el 2 de dbr.il 

de 1914 el general Villa taro la ciuda.d de 'lbrn.'Ón, terrible golpe par<1 el go

bierno es::>Urio i' de gr.J.li trasa.:nCc!ncia p.ira las fl.X!rz.:is revolucionarias. 

En el rrcs de abril de 1914 ft:eron .J.?rehcncli<los ?Or las fuerzas de la guaE_ 

nici6n de Tanpico, unos nurinos yarquis en estado de> cbri.ed.J.d y el jefe de la_ 

unidad a la que I_:Crtenecían recbn6 de m:mcra insolente este hecho al jefe de_ 

la plaza, trat.:l.J1do de cbligarlo a que le ridiera honores mili.tares a L:i bande

ra nortezurcricana, exigencia que fue de.ncgnda, negativa qoo origi.6 que ,el con

tra-almirantn. !:letcher de la escuadra nortc.:urcric.J.1:..:i. ~urt.J. en el puerto de ve

rac.:ruz ordcnar.:i a sus t..rqxls la ocup.-:ici6n de cst.J pL1z.::i. LJ.s f~rzus hucrtis-

tas, p:::JSibl.errentc para no CXXT{Jrarcter al pu!::; en unu gu:Jrrn con los Estados -

Unicbs, q:itaron por .ili.mdonar el ~LX?rto, mbno que fue defendido por loo veci

nos y :-x:>r loo j6veo:?s al\..UTil10s de la E.scucl.J. ~b'!'.Jl libr.SndosC! 1.,•l 21 de ciliril -

cruento carbat.e en el que ?Crecieron muchos ci·Jiles, los nurir:os Jo:;6 t~zucta '.1 

Viriryilio Uribc, y el cadete Jorge 1\1.asio FGrez. :31 22 de abril la ciudad y -

pu:?rto de Veracruz íuc lanada por lu.s [u.n:zas <Jxtr.:l.l1j._:.rJ..'.i, l.J..s .J.utorid.J1cs clcil 

poorto salieron huyendo y el Ayunbmic.nto se di!iolvi6, qucd:mdo el rn:tndo de C:!_ 

tn Plaza p:>r cs¡:-_;acio de siete rreses cm m:mos del contra-.:il1nir<1.ntc Flctdwr. 

Los revolocionarios o:xrbatían flOr to:loo los rirn ... unes del puls, la lucha _ 

en el sur fue terrible pU15 se ccr.batí.:i contra lo.; 1nilitarcs y contrn los gr~ 

cbs latifurtlist.:is que veían ancoozadas sus grandes posesiones tXJr el (uturo ~ 

parto c¡uo de ellas haría la revoluci6i1 al triunfar. 

El 15 de julio de 1914 1t1.J2rta plen.-:i.'TCntc ronvenc.:üio <le (!~ t...oJo C!:it.:ib.:i -

perdido, renuncia ante In.. aim:tra de :>iputados que 61 misno hubí.:t designado y _ 

nurcha al extranjero dejando en su lugar al liccncüido Francisco carvajal, - -

quien se canunica tclc9ráfimr;cnt.e con el general l\lvaro Cbrcc_¡6n qoo se encon

traba en la ciudad OC! Gl.lildalajar.J., para hacerle saber ql.J'.'.? estaba dispuesto a _ 

entrcgurlc la Prc>.sicbn.cia de la Fl!pGblic.:i. nediante ciertas condiciones i el C)e

ner.:il 1\lvaro an·cg6n le contest.:1 rp.ie dcbta entt..1.dcrsc direct:a.ncnte con el !;iC-

ñor Venust.i.ano carr.:m?-1 1 priucr jefe del cj6rcito co:i..stitucionalist.a. 

Ct>r:1~<J6n se traslada Je Gua:b.lajara a la Piedad, Mich., de alÚ a Iru.pmto _ 

y LiC!:;?u&; u. Qucrl!t:.:iro en donde est,1blecc su cuartel qcncral. F.stando en Qued!

taro se canun.i.c:l tclegr5fic.:iarente a 5alti.llo, con el señor ,/cnustiano Carran

za, qui.en le urJcn.:i .:wanzar hacl.3 la ciur11d de México. Cbrcq6n cunpliendo las_ 

6rdcres i-ecibidas continúa :;:ar el cazadero ~, sus .J.va.11..adas 11.ei:ian u Tula, ligo., 

y luego " Teoloyuc'1n. 
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:::n 'Teoloyucan el general Alvaro Cbreg6n recibe un telegrruw. del general de 

las fuerzas federales Angel Garcfo COnde, cor.iu."ictindole que una canisi6n sal- -

drfo ele la Ciudad de México para entrevistarse con él; hecho qoo t:ar.bi~n le fue 

canun.icado por el re?resentante de la revoluci!Sn en la capital del país señor 

Ing. Alfredo lbblcs Dantn:¡uez, quieo ad~ le infom6 qoo dicha canisi!Sn esta

rfo integrada por los se.iores !!duardo N. Iturbide, gOOc.rnador del Distrito ~ 

ral, el general Gustavo A. Salas, el aL'airante Othón P. Blanco y al~ miem
bros del cuer;x> diplcr.ú tico. 

La Ira.'iana del 11 ele ª'JOS to de 191•1 se ¡irescnt6 la cxúsió:o '1 udida en el -

canpa¡rento del general Cbro¡6n. Esil mis= noche arrl.b6 a 'Teoloyuecm Don Venus-

tiano carranza pri.ner jefe del cj~rcito constitucion.-·ilista par.:i. discutir los -

~tminos de loo trc:it.:i.dos r.cliante los c.i:1.:1li:::.; ~;e ofrcc!a 1,1 rendición de la ~iu

dad ch M6xico. ::!t1 estos tratados, que llevan el :K1.:Lre dol lugar en qoo se sus

cribieron el señor Carranza no ccdi6 siquicr.J um. o:x:u u los últinos represen-

tantes del huertiSTi'O, cxmvini~ndo~c .1.GÍ -:rue st.!rÍ'1 lic-:.-nciado y concentrado en 

OOterr.ti.aMos puntos el antigoo cj.5rcit:o fedr.rill; lo~ cui:i.rtcles, el parque, los_ 

rmteriales de guerra y las oficinas t-'(fülic<lS LílX!'far!an a dis~:o~~i6:'1 d~ ~.1 mcva_ 

adnú..nist.raci6n qt.E se iba a fornu.r, .i cilllbio el cj6rcito td unfnnli! ~)torga.ría u 

ta3os los habitan!:es de la capital, nwcion.::'l)cs o extranjeros, garantÍ.ctS c:1bsolu

tas de respeto a sus pcrsc:nas y :_Jtupiecb.des. Zste histórico r1c:v;um1nto fue sus-

crito ¡x:>r el general Alvaro CllregOn cu reprcscnt.:i.ci6n del Ej~rcit.'J Constitucio

mlista y p:>r los señores Eduarco H. Iturbidc, general Cust.:i.•n A. 5alíls y almi

rante Othón P. Blanco. 

El licenciado Carvajal, Presidénw de la FJ?2ública, designado por la cáira

ra de Diputados a instancias del general I!u.orta, a!:i.lndon6 h' ciudad de Ml\xlco _ 

el día 13 de agosto ele 1914 ~=" "'<"•triarse, dejando en calidad de carandante_ 

de la Plaza al general Velazco. 

El 15 de agosto el rJt'!neI:"al Cbreg6n al f:rt.!ntc de las [t.X?rzas consti.tuciona

lü•tns entra a la capitdl de la Rcpffi.ilica '/ .:lSUJTC los m'.lndos polltico y militar 

d:! la Ciudad de !ll"xico. 

El día 20 de ugosto de 191·1, Je..:.pués de fimuc'!os 10".i tratados de Teola¡u

Cilll [X)r el gercr¿il ct:ii.aJ6i1, (?l ::n:fa~~r jefe del Bj~rcito Constitucion..1lista h.ice 

su entrada triunf.:'J.l a la c,1~:>ital de L1 Ri;:pUblica n:ideado por los principo.lcs j:: 
fes revolucionarios, c;-:ce?to Villa; el ~ucblo de rU!!xico los recibi6 entusiasta

rrcnt:e. TetTÜn~x1 lu !'.!:xx-:-a de L:is levas, de ilSCsinatos y atropellos g~ durante_ 

la lucha a1m..1da h2.h!,"1 sufrido el pteblo de r~xico. 
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Inr."cdiutarrcnte el se.ior C:irra;iz.J, o::::rio encargado del Ibder Ejecutivo por 

disposici6n del Plan de Guadalupe, <lesign6 a sus colaboradores, natbrando al l!:. 
cenciado Isidro Fabel.il. secret.ario de Relaciones Exteriores, al licenciado Eli-

seo Arredondo secretario de Q)bcrnaci6n, .:il ingeniero Ignacio Donilla en Canun:!:.. 
c.acioncs y Chras Pílblicus, Ilücienda .:i Felici tos Villarreal y 'lesororo de la Na

ci6n al in]enicro Á.U:ierto ,J. P.:mi. 

Si nos at:enem'.:5 al contenido del Plan de Gmdalu¡:e la caída del general -

Victoriano Huerta signific.:iba en sí miznu el ~.rmino de la revoluc:i6n, sin era-

burgo s6lo fue el principio <le la nueVil lucha anmdJ., porque dos caudillos re~ 

lucionurios se n?Jaban a aceptar la .::iutoridad del señor Carranza: el general V!. 

lla y el general E}niliano Zapata. 

Elrpeñado carranza en la total pncificaci<'.in del país, busc6 el acercamiento 

con esta.; c.J.Ud.illos y a los pocos d1"<1S de h.:tl:ier entrado a L:i copital del p:iís, 

envi6 tres emisarios (Luis c.abrcru, Juan Sarabin y Antonio L Villarreal) a ca!!. 

fcrcnciar con 7.apat.a, quien a;_:icll.cl!; hubli5 con ellos -poniendo caro condici6n in-

dispensa!:>lc que cbn Vcnll'3tiano C:trranza renunciara al Poder Ejecutiva y que a~ 

tara de TI\3Jler.J .:lbsolutd e 1 Plun de Ay ala. 

I.as naluru.los desavenencias :,rue existían entre el rpmeral Emiliano Zap.:it.:i _ 

y venustiano Carranza., habían delcr:mim.do de antem:mo el resultado de esta ten

tativn do conciliaci6n, t.._w nccesariu par.a lo paz del p.-1ís, arren de que los ... -

agricultores y trabajudores del canpo no veían con sinpatía alguna al exsenador 

de los Congresos porfirist:.1s y por ollo podía calific<n:sele caio políticrurente_ 

c:Dsoleto para el r.:i.di.calisrro del licler suriélnO. El día 5 de scptierbre carranza 

rechaz6 las condiciones el<! J:miliano Zapata, de quien estaba totalmonte alejado_ 

lXJr cuestiones de clase social, cultura y hasta civilizaci6n. 

Carranz.1 sier.prc halJra blCXJue.c,do a Frandf;co Villa a 7rado tal CJlY.? le n~ 

la glorin m entrar junto con fü a la Ciudad el<! Ml!xico y hasta el grado de ge~ 

ral divisionario, no cbstante el pacto qu> el ocho de julio de 1914 habfan sus

crito anOOs baOOos reconocit!ndose r:1Utl.l.1ITCnte y acordanC.lo convocar il una convcn

ci6n ele generales p¿¡ra decidir el futuro :x>lítico del p¿¡!s; Carranza consciente 

de que lüs cosüS no sucederían as! y da qm se llegaría al raipimiento, celebro 

el Pacto Je Turre6n s6lo p¿¡ra ganar tiempo, poos estaba convencido de que lü l~ 

cha contra Huerta no había sido factor suficiente ?<JX'U unirlos totalm:mte, üsÍ_ 

caro =i:UC el trümfo del novimiento revolucionario se convertiría en el detonan

te de una nueva lucha por el poder político del pal'.s. 

El 3 de octubre de 1914 un.::i convenci6n de carrancist:as, reunida en la ciu-
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dad de México, ratificó al Priirer Jefe del Ej!!rcito ConstitucionaUsta caro en

cargado del Poder Ejecutivo. Ratificaci6n que de ninguna mmera 1ogID la unifi

caci6n puesto que el d!a 23 ae. septienbre Villa habfo desconocido a carranza y_ 

en tales condiciones el poder polltico del pa!s ¡p es de nadie y nadie es leal_ 

a nadie aás que a sS. mf.srro. 

El 5 de octubre de 1914 se inician los trabajos de la Convenci6n de l\gllas:. 

calientes para tratar de resolvor el conflicto que ade:rás de poU:tico, jurídico 

y rroral era llll prd>lcica de legitimidad, ya que en este llOJEnto no se pod!a de

terminar si la legitimidad, en tanto que depositaria del J?<:xler en M:!xico, co-

rrespond!a a la Convenci6n de l\guascallentes integrada por los generales m1s -

connotados de la Revoluci6n o a carranz.'.l Prir.er Jefe del Ej&cito Constit:uci~ 

lista y encargado del Poder Ejecutivo por dis;?OSici6n del Plan de Guadalupe. 

En defensa de la Convenci6n de l\guascallentes Jos!! Vascoro!los sostuvo qoo 

la verd:idera soberanía popular desde 1913 resid!a en los ciudadanos rebeldes a_ 

h"l usurpaci6n, es decir, im el Ej!!rcito Constitucionalista y qoo si la conwn- -
ci6n csi:o!:>J. in!:egracla por les c¡cneralcs del Ej!!rcito Q:institucionalista, !!sta 

aun'Jlle no pudiera rt>Clanur el título de soberana, si podía considerarse CCl10 S!!_ 

prema y desde luego superior a Venus ti ano Car:ranza im jerarquía. Suprerracfo qoo 

la facultaba para restablecer el orden constitucional, ordenar las nnvilizacio

n<'..S del ej!!rcito, designar presidimte provisional y gobernadores interinos, dis_ 

tar leyes y reformas sujetas a la ratificaci6n de los O:mgrcsos y convocar a -

elecciones. l\!:g\mlmtD juddico que Jos!! Vasconcelos apoy6 en el artículo 12B de 

la Constituci6n PoU:tica de 1857. De ahl: que adolezca de una gran debilidad, -

pues tal ¡:iarece qu> este poU:tico se olvid6 ele que el pats vivía tienpos revol!!_ 

cionarios y por tanto ¿cu!il oer!a la legitimidad revolucionaria de la Conven- -

ci6n?, si revolución es antl'.tesis de oonstituci6n, en tanto que la pri.nera des

truye las pr&:ticas, leyes y convenios establecidos por los haibres para vivir_ 

en sociedad, deotrucci6n qua tie"3 cmo finalidad reformar y rehacer noovammto 

esas prácticas, wnvcnic::; ~, principios creando n"oovas fonnas para la vida de los 

haibres im sociedad. 

las revoluciones si.e:tprc se producen al m:irgen de las leyes vigcntc.3, son_ 

rrovimi.ontos eminentcmmtc antilegalistas y por lo misrro son libres y soberanas., 

sin no&; objetivos qm alcarw.ar los ideales que se contienen en las filosofías 

socia.les. 

Carranza no nsisti6 a la Convenci6n de l\gUascalientes, dcclin6 la invita- -

ci6n qoo se le hizo, sin etrbargo cuando 6sta exigi6 su inrrcdiata renuncia al ~ 



314 

der Ejecutivo, declar6 que se retiraría de ese cargo a condici6n de que se es~ 

blccicra un régirrcn preo::msti tucional encargado de realizar las refomus socia

les y políticas que en esos !lO'CntDs requerfo el país antes da estilblecersc un_ 

gcbiemo pl.enarrc.ntc constitucional y, aderrás qoo se rununcinra y exiliara a los 

gernrales Th\i.liar.o zapata y Francisco Vill.:i.. 

I.as canisiooos unidas de Guerra 'J Gcbcrnación de la ConvencilSn de Aguase~ 

tientes, aceptn.ron en princi?io lns condicior>C:;; de carr.:mza, pe.ro en términos -

qoo oo dejarían s.::i.tizfccho u.1 pr:Lli-cr jefe del Ejfü·cito Constituciona.list.J. 

Sl 5 de novie:rrbre de 1914 lii Convención de t\3u.::i.scalientcs ilcsign6 Prcsicb~ 

te provisioml al general Eulalia SutL6rrez y a traWs de Antonio I. Vilh1rro.:il, 

Alvaro Cllreg6n, Eduardo Hay y i'l.}Uirre Oerovidcs envi15 tm ultirrotum de renunci<l_ 

a VenusLi.ünO Carranzu, quien en provisi6n de un a~ntado tni.slad6 su gobierno .::il 

poortD de Vcr.:icruz y rcsp:Jnd.i6 u la Cbr."~'C!nc.:1..(n r1u0 no renunciaría a la invr•__o:;ti

dura en t:.:mto no se cUtplierilll cab.:J.lrrente lus condiciones :1~ 61 h~bía prq_1LJJ:s

to para retirarse c!el fbder Ejecutivo ·.1, odcm'ís r-or:1uc un presi.'1cntc provisio-

nal electo en 1.:i fornu en que lo li:-!.hra hecho L1 C.On\.>Cnción, ?'.1r íl\'ÍF. lcgitirnidJ.d 

tevolucionaria qoo tuviera qt~ clas~ de gOOierno ¡xxi!a cjcr.._.--cr y, arc:¡um:mt..Ua ul 

.respecto "tb pucd.o, en efecto, enLre<3ar el ~er ...i un go.t:iicnto que curezc.:a en -

absoluto de. bases constitutivas y que no ten•-Jl lLnc.:.urüentos de nin':]Un.:t cfosc ni 

atribuciones clefinid"J5 ni fuc\llt.::ldes <lctcmni.JUJ.lts. 9ich.., gobierno sería: o cnt~ 

ram:mte personalista y dictatorial, p~5to que el CJ·~nerwl GuU6rrcz tendt·ía qm 

Wrar a su entero albedrío, o la Junt:a tendrí,:i, c1uc ser rcalncntc la qoo goOO~ 

ra, siendo este últirro el caso que r.r.'is taro pll'.:s de cntreJ.tr el r:cdcr al genc-

ral Guti6rrcz en las condiciones y tienp:-i parJ. el que :uc n011braüo el resultado_ 

firol !'ería qoo la Conve.nci6n continu:irÍ<.l funciorui.100 indefin.i&urentc y bien s~ 

berros cu51es son los inconvenientes de que lu J,~f..J.tt1!.".:1 n~ 11n cjarcito y poder 

ejecutivo de una na.ci6n, qu~n en 1..mos de una usa.Itblea f.Or ilustr.:ida, ioi6nea 

y capaz qoo se le suponga. Cmo cuerpo deliberativo la Junta de 1\guascalicntes _ 

serta tal \.'CZ deficiente y de ello ha dado pruebas; :ero ca.ro ci.err.o ndministr~ 

ti\IO y ejecutivo, sería un inst.rir.i:.füto de tir-a.n!a desastroso pura el país. Corro 

Jefe del Zjlkcito, c.'\lro c.nc.:i.t-g3.ao del Poder Ejecutivo, ca,o caudillo de una re

volución que. aún no tarminn, tengo r.1lr:/ scd.<15 respons:.bilidades ante la ::aci~n; 

y li1 Ilir,toria j:mús ""' penlonarl'.a la Jcbilidad de hilbcr entregado el !lxlcr Eje

cutivo en r:unos de una Asrurblea que ro tienu lüS condiciones necesarias para -

realizar la inrrensa tarea que pesa sd:Jrc el :?j6rcito .-;onst.itucionalista.'t (27) 

Carranza no s6lo desconfiaba del asanUl"2!i:;rro sioo qu~ .:idenás estaba plena-
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r.entc canV!mcido de que Gnicarrcnte él ¡xxlla encauzar adecmdanent.e la luc.l-ia so

cial a que se enfrentaba la naci6n. Esta. rcafirrraci6n de la· suprenuc!a del "en

cargado del Poder Ejecutivoº srore la asarrblea revolucionaria, m:irca el inicio_ 

de la gu:?rra civil que nucva.'TCnte sufriría el pJ.is a causa de las .:uibiciones de 

I'°"'r de los lideres revolucionarios. 

:::n el r.1'5 de oovie:i(:ire de 1914 carranui es t:.:ibleci6 su gcbierno en la ciu

dad y puerto de Ver.:tcruz, doncE pemaneci6 has tu octubre de 1915, Ircm::mto en -

que la. CC11tienda r.U.litar se definió a su favor. 

Sl pri.nr>r hecho de anros que se libro entre villistas y carrancistas tuvo_ 

lugar el 10 de octubre de 1914 en Sonora cuando :l.lytorena asiilt6 L:i Plaza de ~ 

o:>, defendida por el Gen:iral Plutaro::> Ell'.as c,lles; carbates que se libraron -

con C?isod.ios diversos pues to:L:lvía el 21 de novicirbre el g(!ncral Cbrcq6n que 

habfo. ido en ülL"<ilio del gc~ral calles se cncontra.~ ccrrbatiendo a los nuytDr~ 

nis tas. 

El gen:iral Lucio Blanco (carrancistal sali6 de L:i ciuiliJ de !lb:ico el 24 -

de novienbre para dejar pilSO libre a las fuerzas wp.:itistas :¡uc abandonando el_ 

Est.:ulo de Morelos ocuparon la capital de la ?.cpCblica para c1espuós trasladarse_ 

a Toluca, ciud-ld evacuada por las fnerzus del screral Francisco Murguía. 

:::1 9"neral Eulaio Guti~rrez que habfo protestado el cargo de Presidente de 

la F<!pi'iblica en la ciudad de l\guascalicntcs el dfo 6 de novienbrc llcg6 a la -

ciudad de M6xico hasb el 3 de diciCirhre ¡xira hacerse cargo del Ibder Zjecutivo 

int:c.~r.:indo su ']ubir.ctt:? con los señores José Vasc.-oncclos, Valentín Garro, Jos6. ~ 

dr!gucz cabo, Felicit.os Villan"C<Ü y ';ccerul Jos6 Isabel Pd.>lcs. 

El día 5 de dicietbre de 1914 Carranza declara .J.l ?Uerto de Vcracruz capi

t:Al ele la ~pGblica; ese misno dí.a huctc:m su ent.l".:ida a 1.".l ciudad de l~xi.co el _ 

gefY3ral Francisco Villa, n:cicnterrente narbrado jefe del Sjth:cito COnvencionis

t:l ~· el ry:-mral F.mi.liarr.> z._1p..1..tc.1, reuniéndose en Pa.lacio Nacional donde se die-

ron 1.ll1 abrazo .:ifcct\.OSO y ocuparon el estrndo i)residencial. Ellos erc:m qu.ier..e.s _ 

rcalr.ente iro.ndab.Jn y el c_¡e:-tera.l Gnti~rrez era un pt-esidcntc ~iOn.-'11. 

:n 13 ae dicienbre el general Cbreg6n fue natbrndo por vcnustiano Carranza 

jc[c de lu.s O(X!rilcio~s r.Uli Lares sc:brc b ciucl•d de M6xico, quedando bajo su _ 

no.mio las fuerzas le.:iles que se ~1.:tl Lib.:in en los Estados de Veracruz, Puebla, -

Tl.:ixc.a.L:i., Ol.Xilc..'.:i e Hic1:1lgo. 

Desde n'Cdiados de dicif.?"rhrc los hechos de LII"ll'aS entre villistas-zapatistás 

conu·~1 c..u·cu.ncbtas se sucedían diariancnte. Sl 14 de dicier.bro la Plaza de G~ 

d.:i.1<lj.:il\l c.;..t.J en poder del •Jillist.:i Julián Medina; I-1aclovio Herrera, t:arrbién vi-
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llista, carbate en Rcynosa TruttJs., las fuor1..as de Sniliano ZapLtta atacan princ!_ 

pal.ncnte las plazas de Tlaxcala en los lilt.irros días de clicicnt>ro; el 4 de enero 

de 1915 los carrancistas recuperan Puebla, que estaba ocupada pcr los zapatis-

tas; las plazas .de S.:iltillo y :·lonterrcr¡ son ocupadas el 6 y 9 de enero por los_ 

villü;tas, el día 11 Sa.nt..i!n;ez se decl,1ra villist.a en Sharrbao, Oax., y fusila_ 

a Jesús Carranza, poco despuds el general !hlxuiro fusila al traidor Santibañez. 

Sulalio Guti~rrez presidente provisional de la Repliblica, abandona la cap~ 

tal el 16 de enero de 1915 al ;iercat:a.rsc c;uc en el ;:>ais ¡rondaban los jefes mil~ 

tares, r.cnos 61; tras la huída del general Guti~rrez la -:Onvenc:i6n ncnbra Pres!_ 

dente al general Ro:¡t.X! Gonz.'ílez G:l.r7.a, quien tamndo en serio su papel int:e<1ra _ 

su gabinete con pers<Jn<'lS de su confi.:mza. 

:::! 16 de enero lus fuerzas carruncistas del geooral Manuel l1. Di~z rec~ 

peran Guadalajara. El 27 de crero los convencionisf:¿i.s abandonan la ciudad de M~

xico que es ocupada al día siguiente por el ')1>ncral l\lvaro <1:>n."g6n. 

Dcspoos de a!midona.r la Pi:csidcncia de la Ropliblica y la ciudad de ~i.:;xico _ 

el gencr.:il Guti6rrcz y sus fuerzas, fueron .:ilcanzados por las fucr?.as villista.s 

en San Felipe! Turres Mochas, Gto., tras cnc.amizlldo carba.te el general Gutit'$-

rrez y sus f~rzas fllC!ron derrotü.dos. 

rticntras en teda la RcpOblica ~>e libran cruentos cnlbates ent.re las focci~ 

ncs convcncionista y oonstitucionulista, C:::trranza reorganiza su gabinete desig

nando nccret:ario de Estado a los se.i.orcs JesOs Ureta, ~fael Zuburan Capm:iny y_ 

Luis C:ibrera, <l Fclix !·'· Palilvicini, Pastor Rouai.x e Ignacio IX:inillas y al gen~ 

ral Ignacio L. Pcsqtrüra. 

L'l ciudad de Pachuca C!:> ocupad.:i PJr las fucr? .. 1s <X'lr\_c:¡titu·:iomli~t.:ls el día 

10 de febrero; el 17 r1c febrero se orl_lill"Lizun en la ciudad de f~xioo los batallo

nc~ lbjos inU:gratlos por o!Jrcros, b.:italloncs qu<:! pasan a fornar parte del ejl!r

cito constitucioll<..1lista. los zapotist.us t:.cn.m de nueva ctxmta la ci\.Xbd de M64 
co el 11 de nurzo de 1915 y se inst.ula nuevarrente en ella el Presidente convcn

cionista !ID:¡ue Gonz5lez Garza. llccho qt.n provoca goo el gererül C1Jrcg6n ya no _ 

se preocu¡::e por ta:-ur ot.ra vez la ciud.:i.d de M'5xica, ptr'-S su objetivo es carhl-

tir directurrentc contra Villa que se enct.::ntra en el !3.J.jío de Gwnajuato, esta

bleciendo p..;lra ello urui lín0 .... 1 de comunicnci6n con Veracruz, pasando por PaC'Jrnca 

y Tul.a Hgo., ha.st.:1 llegar .:i Qtier~taro donde el general O:>reg6n cstabelce su - -

cuartel general para iniciar las O'~JCracioncs sdJre la pcx:lcrosa Divisi6n del ~~ 

te que com:mdaba el gencrn.l Fr.'.lllCisco villa. 

Chreg6n avanza de Querutaro a Celaya co~ lo m'is brillant1' de su ej~rcito y 
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en esta ciuc:L1d lüra la prinera batalla con los villistas el 7 de abril. El ~ 

bate es terrible y trilS encarnizada. lucha en la que mueren cientos de honbrcs _ 

de una y otra partes, los carba.tientes retornan a sus !X'Siciones sin haberse a=. 
clarado el triunfo en favor de ningún bando. fil. encuentro definitivo que sosti~ 

nen villistas y carrancistas tiene lugar el 15 de abril; la Divisi6n del N:>rte _ 

es obligada a retirarse hasta Irapuato y de ohí por ferrocarril sig>:en hasta el 

norte, pero ant:Es se libran batallas en la Trinidad y Santa Ana del Cd:>re en -

donde una !>ala de cañ6n cercena un brazo al general Cbreg6n. L:I batalla de la 

Trinidad es ganada por los constitucionalistas que obligan a los villistas a ~ 

tira.rse hasm Le6n Gto., siendo perseguidos por el general Cesáreo castro quien 

ocupa est.., ciudad y luego la de L:lgos, en dorile se detiene para recuperarse, -

mientras las fuerzas villistas se sitúan en la ciudad de l\gu<'5calientes. 

!lientras esto acontecía en el Bajío, en la ciudad de Móxico la Convenci6n _ 

designaba al tercero y últino presidente de la República licenciado Francisco 

Lagos O-.ázaro quien integliS su gabinete con los señores Jos~ Qoovedo, Migool -

Mendoza 16pcz, Federico CCrvantes, Otilio Montaña, Manuel Palafox, Francisco V. 

Pach"<;O e Ignacio llorreqo¡ aboqados y mili tares pertenecient:Es a las fuerzas v~ 

llistas y zapatistas. El Presidente L:lgos estuvo poco tiei¡po en la ciudad de:~ 

xico, pues en junio se traslad6 a la ciudad de 'lbluca y poco tienpo desp00s q~ 

daba disuelto su gcbierno ante el enpuje de las fuerzas constitucionalistas. 

IDs generales Cbrcgón y Manu:il Gonzlilez batieron a las fuerzas villistas _ 

en la zona del l'l:>ano derrot:!indolas y dis!.:Jersándolas ¡ ccmbates en los que por -

prirrcra vez se ut.ilizaron ilerc>?lanos. 

Despu.'!s de ocupar la ciudad de Ie6n, las fuerzas del general Cbreg6n avan

zaron runbo a 1']uascalientes, ciudad que f:ue t:nroda despu.'!s de cinco días de -

fieros crnbates, cbligando a los villistas a n..""?legarse hacia Zacatccas, pla7.a_ 

que tanbi!!n fue ocu;.:>acla por las fuerzas del general tlurguía el 17 de julio. Dfo 

a día van perdiendo terreno los villistas y los constitucionalistas prosiguen _ 

!;;U 1rurcl'h'.l :1.:ici.:i S:i.."1 linis Potost, notivo por el cual los villistns se ven oblig~ 

dos a retirarse a sus terrenos nús conoci<..bs, los Est.:Ldos de Otihu.ti..1iua y los lf 

mites de esta entidad con las de Duri111go y Cúahuila. En Durill1go dan la batalla_ 

las fuerza.s constituciona.listas del gcne.r.:ü D:Jini.ngo Arriet.J. y en Coa.huila li- -

bran feroz carb.:ltc los villist:as con las ~uerws carrancist.Jn que caxmdaba el_ 

general Luis Gutifrrez. En los prilrcros díos de septientlre el general Cbreg(\n _ 

se encuentra ya en las innedi.:i.ciones del Salt.illo y el gcnc.ra.l J.:icinto D. Tr~ 

:1o se ap1·oxi.tru .:i Monterrey. A fines de este tres los villi~tils .Jba.ndonan 'Ibrre6n, 

que es t:om.i.da ¡?Or el general Francisco Murgilla; en esta plnza ~os villistas de-
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jan c.atorc:e loccr.otorilS, trescientos oc!1enta y seis carros de carga y veintiun e~ 

rros de pasajeros, once carrcis tarque 'J trn.lci10 nuterial de vra. Los vi!listil.s se 

enctx?ntran arrino::mados ya en algunas poblaciones de los F..s tados de Qühu.:ihill y 

Sonora, ¡x:iblacioncs que no tardarán en ser recuperadas p::ir los constitucionalis

tas. J1 el ros de octlbre el general Cbreg6n ordena nurchar sobre Piedras Negras, 

en t?Se mirmo ncs y rurtc de novier.bre, Villa en p:?:rsona at..Jc.:i. la plaza de Agua -

Prieta son., deferrlida por el general Plutar= Elfas Calles. El general Dié'JU"z 

rrurcha desde Guadalajara para tarur Hcnrosillo el día 6 de novicrrbre, en esa mi.s

nn fecha el general Enri~ F.strad:i toou la pluz..1 de el Fuerte .Sinulon. 

Libre de las f~rzas villistas el Dajío y gran p.:irt.e de] norte, nares~ y -

ooroeste de la P.cpúl.üica, se cnprcncb una carrpañu sobre el valle de M.Sxico. r._1s 

fuerzas carrancistas roct..1p?r.-,m la ciucbd de P.:id1llca el 9 dC' julio; tr.J.S corrb.:1tir_ 

con las fUJrzas surianas en L1s inrrcdiaciones de lLl capit::1l y terrenos del Valle_ 

de ~xico, el general Pablo Gonz5.lcz ocup,1 Lt ciucl1rl y i_lf!JSl1JUt.' a los com"Cncio-

nist.:is (agosto de 1916). En octu.>:ire de 1915 los Estadas Unidos otorgan su recono

cimiento diplcr.útico al ga'.Jicrro de Carran7..:i hecho que constittr¡c en sí misrro lll'lil 

LlCC?taci6n tácit:.u del triunfo milit.._i.r de las fi.rrzus constitucionulistas. 

Pero la Rcvoluci.6n no se nutri.6 solarrcntc de nccioncs milita.res sino t..1.Ilbi~n 

de rcfOrm1S sociales y acciones políticas. Carranza cunplc con las proucsas he- -

chas en llenrosillo; el 12 de dicicnbre de 1914 adiciona el Plan de Guadalupe y en 

su a.rt.1'.culo 20. coru;.igm que el e>:ic:i.rgildo del Peder Ejecutivo promulgará y [x:>ndrá 

en vigor las tred.idas nCCC's.:i.rias r:ura siltisfuccr las n~ida.des ccon6rnic.:is, soci~ 

les y pol!ticas c¡ue el pats reclrum, tendientes al establecimiento de un rogirrcn_ 

qu:? garantice lü iguald:id entre los rrexicill'IOS; leyes agrarias que pennitan l<J - -

creaci6n de la pequeña prcpiedad, el aniquilamiento del lotifundisno y la restit~ 

ción a los pueblos de las Uerrus de qm fueron injustarrcntc privados; leyes fis

CJlC!; qte pcrmit:in el CJt.iblcd.i•..i.enLo JI.:! u.u ::..i::;le11u t't:luiWLiw <le lnpuest:os a L:i _ 

prc:pie<lad rat.z: llnil leqisl.::i.ci6n q~ ¡::cnni.tn el ncjorami.cnto de las cL:i~es prolet:..-~ 

rias del ?<lls: OOrero.:;, pc6nes nrru.lcs, mineros, jornu.leros, etc. ; la erccci6n de 

la 1 i!::icrta<.l murücitJ,.11 canJ inslituci6n consti tu:::ion.::i.l; la reorr;ani?.ac.i6n <le un ~ 

dcr juJici.Jl in<lcJ:X?ndicnt.e, t...mto federal ccr.o lcx:::al; la ri~visi6n de l.:u; leyes ~ 

L.1 tivas al nutrinon.io y u.l cst.:tdo civil de l.:15 r::crsona.s, de los c6iiqos Civil, ~ 

nal y de "):::Jncrcio; dis;::osicioncs qu:? garanticen el estricto ct.ntplimicnto de las _ 

lcye3 de Rcfonru; refonms al procedimiPnto juiliciul que i:crmita.n Cxp€dita..r y cf!_ 

cicntar la adm.inist.raci6n Je justicia; revisión de lc.15 leyes relativas a la cxpl~ 

t.J.ci6n de los tixm-~os naturales: minas, petr6lco, agu.:tS, Cosques, etc.; rcform.i.s 
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políticas que garaJlticen la eY.acta aplicaci6n de la Constituci6n Polític.:i de la 

Rep!iblica y todas aquellas leyes que se estincn necesarias ¡:iara asegurar al P""'. 

blo de Méxiro la efectividad y pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la 

ley. 

Desde la expedici6n de las prirreras referiros hasta la fecha en qoo se juro 

y prorru.l.g6 la Constituci6n el 5 de febrero de 1917 (Queditaro) el gobierno pre

cx::mstitucionalista da Vcnustiano carrnnza libr6 en este terreno una batalla tan 

carplcja O J'ás que la militar. Contienda en la que sienpre Ínte1'ViOO y dirigi6. 

Zsta luc!1.:i que inició vcnustiano Carranz.u en dicicnbre ele 1914, J."eVivi6 los p~ 

~lcmJ.s 11ús .sentidos por el pueblo de :-~x.ico, tules co o el .i.grario, el obrero, 

la so!::crarú:.i de los recursos naturales, L1 relaci6n entre L.1 Iglc~:iia y el Esta

do, el papel del Fstado en la L->cOnonú.a, el ;.irobler:u de la cd.u.:aci6n y las es- -

tructuras pJl!Uc.:i~. Algunas dr~ c.st.:ts refo1-;;v1s f\1cron producto de lu presi6n S2_ 

cü1.l p::?ro otras de su intcr6s ¡-crsonul. lr..r..; t1ños de 1915 y 1916 fooron para la_ 

socic<l.J.d 'l !:;\J.'.,; jiri-ymtc~, ai"ü3 {le e:.~'"rÜ'nr:-i:1 histó;ic.J. '/ c'b LJ t0nsi6n q~ se 

provoo.5 entre <lllixls partes la Rcvoluc~6n trJ.zÓ su i:ict·[i. l. 

con la Wy de 6 de enero de 1915 ;,e ini-::ia, cumdo ncnos ::.i11i:x.'1licLintmte,la 

rufonm. agraria. Duranb:! el p::>rliriat:.ü !o>C afirnob.1 que· en Mt"hd<..'O no cxh;tían -

prcblenus agrarios. Andrt1s l'-blina Fnrtqucz fue el pri.rrr;t-o que cbsnú.nti.6 cs\:il -

aseveraci6n con su libro 11!.Ds Gr.mdcs Problcnns Nacion.:ilcs 11
, cbra en la que no_ 

solo destaca el problaro. agrario, sino que aderrés apor!:a p::>siblcs solu:::iones -

del misno; Bin eniJcLcgo durante .:il13llI10S ill1os el licend.'.l•Jo Molin..i. [\Y.:! una voz en 

el cJcsierto. Más t:a.rUe el Zclpatimro no s6lo .Jc::.-mi.nti6 a los p.:>rfiristas sino -

que der.ostró lu existencia de todo un a•Jru.vio !1.istóric0 pcnilicntc, la vieja~ 

rella de los CJli(.:CSinos contra l.J. era. l.ilx..:rdl yue h~t!~r...1 ncg:idu su cullura, cer

c.:1do sus terrenos 'l acosado su ~mtigu:i 1rcxlo de ser. 

carrann ctld!ldO se rcfcríu al !'t.,.:W.Jle.i1u d.Jrcro fY.:nsuh:i t:.!h las rofl..rnus ~ lu 

lC']i.sL-1ci6n lut.or.:il qw lm :ilcn.J tA-H-Gd~d . .o ~..:J.:,:J. ?:':'.:!.~.i~vl-, •'1 J·~r...--r.11 f)..<::?rnanlo 

P.cyc~: rcfornus --p.¡c se pro~x-:mía Sll[.>..!l...ir. Una r..c l.:is p~i:reras t1L?eisiunes '-.iuc to

rró l.ras la institurnciC·;i. de su SJ-cbicrnr.J l~n vcrdcri..iz fue la de no..lific.J.r la Con!'.;

tltuciÓ:1 de 1957 ~r.:i. que ?Udicsc lcgisL1r scbro el LrJh.:ijo. Carranza cstablc-

ci6 un ¡:o..1clo ¡_::olítico con loo OOreros Jo.:! lu C.1su del Cbrero !·~llnllial, misrro que_ 

fne sitscrita el 17 de febrero de 1915 entre los rcpn:-sent.:mtcs de los t"l«ibaja~ 

i-es y los del Ejl'!rcito COnstitucionalist.:i. l.u C.15ü del O:>rero Mlll)dial se cor.:p~ 

r.rti.a a tcm.:ir lc.15 .. Hm:lS 2'1r.:t defender las rx::iblCTcioncs que estuvieran en poder ~l 

r]Obicnn constiti:ci.on,1lista o bien ~:..:ir.i cQrrb.:itir a. la rea.cci6n, intet;r.:"indose i!!_ 
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nediata.-ronte batallones rojos. l\lianza qoo posterionrente fue traicionada por_ 

Carranza, cuando a fines de l'Jl5 los oororos intentan ejercer el derecho de -

huelga son reprimidos con dureza ::or el gobierno constitocionalista. 

El 13 de enero de 1916 Carranza conrentr6 en la Ciudad de México a los,~ 

tallones rojos para disolverlos, posterionrente orden6 a los gobernadores iJTP!:_ 
dir cualquier concentraci6n cbrera, recoger credenciales y aprehender a los ~ 

legados de la Casa del Cbrcro Mundial o de cualquier organizacilin oorern cuya_ 
11 labor tienda a trastornar el orden pQblico 11 • 

IDs prchleiros ccoOOrnicos del gobierno :,oreconstitucional, la p1rdida de ~ 

der ad:¡uisitivo de la TIOncda y el constante auncnto de precios provocaron que_ 

varias ciudades de la Reptñlica se vieran afecta.das por las h~lgas, pero ª90§.. 

to de 1916 serfo un rrcs crucial para la clase trabajadora del país. En la ciu

dad de M~xico el Sindicato Mexicano ele Electricistas llanu a la hoolga gcner;ü 

por el est:ildo de cosas qoo prevalec!a y el elfo prinero de este miSTIO nes Ca- -

rranza responde n la clase trabajacbra reviviendo la ley de 25 de enero de - -

1862 "ARTICUID lo. Se castigar5 con la pena de muerte, aden'.is de a los trasto;:: 

nadores del orden público que señala la ley de 25 de enero de 1862: Prinero. A 

los que inciten a la suspensi6n del trabajo en las f5bricas o crrprcsas dcsti~ 

das a prestar servicios pOblicos o la propaguen; a los qm presidan rewúoncs _ 

en qcc se 1.:i pror::on0n, discub'l o npruilie; a los que la defiend:m y sostengan; 

a los que la aprueben o suscriban; a los que asistan a dichas reuniones o no 

se sep.:tren de Cllas tan pronto caro sepan su d:ijeto, y a los qm prcx::uren ha-

cerla efectiva una vez qoo se hubiera declarado. Segundo. A los que ( ... ) des

truyan o deterioren los efectos de la propiedad de las enpresas ( .•• ) a los -

que provoqucn alborotos :?Gblicos contra funcionarios pGblicos o contra partic~ 

L:ircs ( •.. ) o ~se urnrleren, destruya."\ o deterioren bienes pOblicos o de p~ 

piedad particular. 'rurcero. A los que con arrenazas o por la fuerza inpidan que 

otras persoTl<'lS ejecuten los servicios que prestaban. ARTICULO 2o. IDs delitos_ 

de los que habla esta ley ser5 de la conpetencia de la misma autoridad militar 

qoo corresponde conocer de los qoo define y castiga la ley de 25 de enero de 

1862." (2Bl • El dos de agosto de 1916 desaparece la e.isa del Cbrero Mundial. 

Curanza en su c:¡-p:!:.'io por defender o reiv:i.nili.i:ar los recurso::.; n.J.turalcs 

del pal'.s no dili ni pidili cuartel. A principios de 1916 afirno la necesidad de_ 

cuidar la integridad e inde:,oe~dencia de la nación y para lograr tales proplisi

tos consideraba necesario aniquilar la tendencia porfirista de manga ancha con 

las inversiones extranjeras, sobro tocb e., nu.teria de ,etr6lco y minas; acci6n 
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que afectaría fuertes intereses extranjei:os sd:>rc todo nortewericanos e ingle

ses. 
El 19 de septicr.tire de 1914 carranza crea en caéla distrito fiscal un c:cmité 

de an.'ilisis de bienes raíces pura det:eminar sus verdaderos valeres, poniendo _ 

con ello en un dilem'l a las canpa1il'.as petroleras poos si aani.tl'.an el valer real 

de sus propiedades se increrrentarían los inplJ'.!stos a pagar y si declaraban el _ 

fiscal (valor) se e><;_JO!Úan a la expropiaci6n. Por decreto de 7 de enero de 1915 

Carranza suspcndl los tr.U:ijos de construcci6n y explotaci6n petrolera hasta en 

tanto no se ""Pida una ley del petroleo. 

En cuanto a las rclaciorcs Iglcsia.-Zst.:ido, Ca.rrcinw. rrostr6 una vez nús su_ 

preferencia por loo cnrrbios paulatinos, concertados y legales. ReprW1inclola al

zaba los honbros unt.c 1..:'15 actituc'bs anticlericales de sus ha:rbrcs, pe.ro ponía _ 

límites a las misnus. 

En la cuesti6n religiosa C'lrr.J.117...<l hubiera dP.::;eado continuar con las prt\ct:!_ 

cas porfiristas de la o:mciliaci6n, en el terreno econánicc dcse:iba superar los 

logros o!Jteniclos por el dictador; entre 1915 y 1916 intcnt6 la reconstrucci6n _ 

eccn6nica del país, pero fracasó rotuncl:múnt:Ll. En el rubro cJc la educaci6n ªVil!'. 
z15 muy poco, Cebido a su peculiar conccpci6n del problen\J, la desccntralizaci6n 

educacional. En febrero de 1916 decreta la i\utoncml'.a del /lyuntamlento en nut:c-

ria de enseñanza. 

En septienbre de 1916 C:lrran1.:i da el c¿¡¡¡po1nazo político de le l!poca convo

r:Llndo a un nuevo Congreso Constituyente. convocatoria qua cbedece a una sola -

idea, la c].3 m:dificar L.i. confi']Ur.aci6n t:olític.:i Ue la Constitoci6n do 1857, - -

pres nunca pens6 incorporar lns t-efonros sxiales a la Con!:iUtu::i6n; considera

ba que estas mfonro.s podl'an ser <?J<pcdidas y puestas en práctica nediante leyes 

secundarias, puos su objetivo se rc[er!a a un s6lo ~imino: legitimidad. "I\ pe

sar de la bondad indiocutible de los :_orincipios en que descansa ( •• , l (la cons

tituci6n) ccntlnmrá siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades_ 

p(Jhlicas y mu¡ propici:J. para volver a ent.roni.-.ar otra tirruúa igual o parecida_ 

a las que con denusiada frecuencia ha tenido el ;?<Ús, con L:i carpleta absorci6n 

de to:los Jos ::xxJeres por ;:><lrtc del ejecutivo; o ~uc los otros con C!lpecialidad_ 

el legislativo, se convie.rtan en un.:i ~ra constante para la mtrcha regular y_ 

ordenada de la adrninistraci6n." (29) 

Carranza, ronsciente de que solo nediante un Congreso Constituyente la Na-

ci6n E::ntet:a. podí.a c;.c;::irc::>.:ir su vnlun~1d soberann. y discutir y resolver de la nc

jor m-mera r...<Js.iblc todas las cuestionC!J que desde tierrpo at.r~ rccL:uraban la 59_ 
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luci6n satisfactoria de las necesidades pGbli= ;· la iliplant:aci6n de \Ul regirren 

leg¿il que nadie se atreviera a inpugnurlo, es que en scpticnbre de 1916 COnVOCil._ 

al nuevo :Ongreso Const.ittr¡enb::!, rnisr.o qoo se inst.tl6 en lu ciudad 00 Qucr6taro _ 

el día lo. de dicieibrc de 1916. 

En septienbrc ele l'Jl6 se lanzó la convocatoria para le clecci6n de diputa

dos al Cofl')reso Constituyente, mLom:t que se llev6 a cabo el 22 ele octubre de ese 

a.=m y el prirrcro c.~ cliciernbre el Congreso Consti tuycnte inició su único período_ 

de sesiones con 1.:i asist:Bncia cb Vcnustiarx:> Carr.:mza quien sooeti6 a la soberana 

considcrución del Congreso su pro¡ccto de Constituci6n, proyecto por el que se _ 

m:xlific.Jba lcve:rcntc la Constitución de 1857 y que ft~ defendido en el seno del_ 

Consti tuyentc por los cli?ut.:lclos adictos a C:lrran?.a y tX!rt.enecientcs al llruiudo 

bl<Yf1JC de los r~OO'.'adorcs. 

F.ste proyecto de COnstituci6n no Si.ltis[izo los ideales e inquietudes de la_ 

gran mx¡oría de <liputados al -:Ongrcso COnsti tu¡cntc y p:ir ello fue rech.:i.zn.do y _ 

substituicb por un ~Jra/ecto r.ús rudical qt.e fin..Jl:ff.'111/! 'f dcspu6.s de dos ncscs de 

intenso Uili;::.ijo fu:: .... :Jrc:b.1J.o rxir la 1'\5uri\.'1lca Constitlr¡cnte. El 5 de febrero de _ 

l'.317 el C. Vcnu.~t..i::i.rn Clrranza prv:it.ll(.P y jur6, con t:cx.b. s0lcr:lllid.Jrl 1 lu C.On.sLit~ 

ci6n Pol~tica de los Sst.J.dos Unido-3 :O~:-:.icanos y con este LlCto noostro p:lÍS retoE_ 

n6 al orden ó.Jnst.itucional. 

:.:Or el peso p::>l! tico-so::L:i.l que pu:~d:m tener los docrncntos que sus tentaron 

el novimicnto revolucionario de nuestro pCL'ls, consübr.:uros de sunu inp::irtonei.:i. _ 

rer:ircrlucirlos c.:isi lit.eralmmte en este upartacJo de nuestro trabajo de tesis, ?::_ 

ro .:ideu6s porque cstir.urros ~aria,paril el lo:Jro de los o'.Jjctivos que nos pro

pusirros alcanzar, l.:i inclusi6n de estas ftr-ntcs docu!lentales. 

"PIAN DF. S1\N JIJIS PCYIDST. lDS PUFJll>'JS, en su CJfuerzo constante por que -

triunfen los ideales de libcrWd y justicia, se ven precisac.los en dct.crrrú.rodos -

rrarcntos hist6ricos a realizar los ¡royeres ::oacrificios. Nu2.stra querida Patria 

h.1 lleg.:'..1.dO u uno de esos lrDl>l.°!nlDs: lm..1 tiran!.1 que lo~ rrcxicanos oo estabanos -

ucostu1brudos u sufrir, O?srb qt~ cor\.1uist.illros nuestra inde¡:;enUencia, nos opr.inc 

00 tal nun<::!r.:i., que hu lle-JCt.llo u hn.CGrsc intolerable. En c.:urbio de esta tirruúu _ 

se nos ofrece la p.:iz, ~ro llrul p.:iz vcr<iOZDS.J. p.Jra. el pueblo rrcxicano, ¡:xJrque no_ 

tiene por b.:tse el derecho, sino l.:i [un_rz.:i¡ !_X)rque rl'J tiene por cbjeto el engran

decimiento y la pors~::eridad de la ['<itria, sino enriqcccer a un pequeño gnp:> que, 

abusando de su influenci.J., h.1 convertido los pu3Stos públicos en fuente de bene

ficios cn::lusv.::u;cntc ~-:ersonal~, ex¿lot.:1ndo sin cscrú::mlos las concesiones y co~ 

tratos lucrativos. Tanto el p:xlcr W]islativo caro el Judicial están caipleta-
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rrcnte supeditados al Ejecutivo; la divisi6:i de los :xxJeres, la soberruúa de los 

::Stados, la libc.rtad ~ los ,'\yunta:mientos 'l los derechos del ciudadano sólo exi~ 

ten escritos en nuestra Carta ?1agna: ?2ro, de hc::!10 1 en !·~xico casi puede decir

se que reina const.a.ntencnte la lC"/ M.:1rcial: la justicia, en vez de inpc-irtir su _ 

protecci6n nl dfuil, s6lo sirv:::! par.:i. legalizar los desp:ljos que carctc el fuerte; 

los jueces en vez de ser los re9rcscntantcs de la justicL'l, so:i. agentes del Eje

cutivo, Ct1/05 intereses sirven fieLTnte; lus c.5.nurus de la llni6n no tienen otra 

voluntnd qtr- la del dict.J.dor: los go~rn¿¡d:n:cs de los Estados :;on dcsig:l.,:¡dcs 1x:>r 

~l y ello;, .:i .su ve:-: dcsigru.n e i:rponen do igti..'11 :r~1.ncr.1 ~ lan uutnrid.1.(l'~S r.n1ici

::"llc::. :.ic esto rcsnlt.J. que t:o.10 el enr:rran.."l.jP <'.ldi:llni~~t:r::itivo, jud.icinl y lcgis-

11Uvo 00..~n .::i. un:i sola volunt.:ld, <'.ll c41~Jricho del y-2nc~ral 'Porfirio D.lo.z, -

quien en su lari:;a uJ:-:-,1:iistr.:ici6n h.:i J..:.·.\~-;t.ru.i.i -jUC 1~1 ~,1inc.i.p .. _-ü :7-P'.":!l :¡:L.' 10 - -

gu!a es rrnntcncrsc er1 el p:xier y a toch o:;st:i. lbr::i~ ::,--.x:llCY..; .::i11::is !>e siente en 

to.:iu la P,cp(1blic.::i. un profundo m1lest:lr, debiJo a tal ré3incn de Gchieno; pcrn 

el ryenc·ral Dí.::iz, con sran astudu J.' [Y"rsrJver.:mcia, hab'Í;J lcx_;r;::.Oa anüp1i L~i 1-x()'J 

los clc::;-entc.1s itvlc:x--ndicn~s, de mIDC?l"il que no era i:o2i:.11c m:g,uiiz.J.r nin'Jilllt-1 r.l~ 

se de 1:nvimicnto ¡:ura quitarle el poJer de r¡uc t.-1:-i ::-ul uso hacía. El ma.l r;c díJí.~ 

vaba conslilnterrcntc, y el decidido Cli[~.'"i.o del <JCilCrJ.l nr:uz de h:-por.P.r ü la ~- -

ci6n un sucesor, y .siencb ~5lc el señor Han6n C.Orral, llevó ese uul a su colrro y 

dct.err.ri.n6 qte muchos r.-cxic.:inos, .:iurquc c.ucntcs de t'C':Cnccicb person.-'llidarl. polí

tica, ?ncsto que habí.:i. sícb ir.r...osiblc 1.:-ibrársclu. durante 3G nñ0<.J de Dictuduru., _ 

J10'~ lanzárruros a la lucha intent.:mdo rccon::¡uistar L:i. s0bcraní a c"el pUC'blo y sus_ 

O?:rechos en el o:n·rcoo nctanentc dcrrocr5tico. E:nt..rc los partidos que tcnaían 

al rnisr:o fin, se organiz6 el Partido Naci:ina.l l\r1tirr:ocleccion.ist.:i. rroclam-mdo -

lo.J p.clm.:ipio.3 de SUFIV~IO D='Er:'ITVO Y !~ nEEUX:.'CION, cc::o únic'Js capncc::; d¡; sül

v.ir a 1,\ Ret:-iGbliCJ. Ucl inmL"'JCnt:c p:!ligro con qll2 l:i arren.:izaba la prolonguci6n di? 

una dicWJur.:.i u-iili d.í.:.i nús 0:1Crosa, m'"c dc:;:.:6!:.ica i' r.ús in.':0"'.'1.1. =:1 ~ueblo ~

xican:::> secundS efic~1.;:;;e¡¡W .J. ~e :urt.!.q y, rcspor:dier.do :11 llrirrado qne r;(! le h:!_ 

7.U 1.LmJó a !:>W re¿.>~c:.r1t.ml.J..:s .:i uro C..'1:1.vcnci6n, en la que t.-1:•bi.~n cstu·ro ~prc

sent:mlo el ? ... 1rUtb ~!.icio;1LJ.l D.3:rocr.'itico, que .:l!:;ir.tls:rD i"!tC'rpri:-tnba los iJJlh~los _ 

¡;v._J..iL:.1.¡_·,_¡~. DiC:kt Cünvt.:!rciün ,~._::!'>__:_-.;;-:.0 .;_¡ :.:;cz C..'"l.Tli:b.tc::;. P·""t':'n 11-1 !'ln:>c;if.-::i.t::io. y V.ice

:-'L"t:!:ÚJei?...:ia Je l.J. r.c¡JC;lica, rcc~i-c:n·.b C-:;O'..i ;,-:;-;,br-:u-.iC'.11.-::o:; 0.n el r;Pñ':'!' f!r.. Fra....-..

ci~.;o · ..... ·:iz:1n.Jz ~:.::... . ...: .. 1· 1::a rn.í p.:u.:i los .:.:.:u•J-U::i 1.~:xc~_-::.·.;.:; .:'!e Vi~~!'0.r;if"'"''r1tP. ).' Prc

siUcntc cb lu ?L!¿CJ:icu. :11..lll!·~ nL..,_!.,.~ . .r:.i. sit~ucié'r'. r:-r::i :::;i:~.:-.. 1:;cntP. dí's'Jentajosa _ 

?JH!LC nu .. ~titDxi d-1'.-er:; .. trio.J \;..;.nL:L~n t'<'->a b:do ;~l 1~le:.m1;to ofi.ci~ü, ~n el qoo ze_ 

aPJ_.•.:ib.:ill sin ... .::i<..:1-út;..iL.1J, crcí.:rus nu~tro dc;x-:::, }Xl.t"Ll ~~rvir ] J. r:at:s::i. rlt>l pUt."'hlo, 
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aceptar ta.r: i1onrosa dC!:iip-.aci6n. Ini~111do las s,iliias costurrhrcs de los países ro

publica..'10s, recorrt parte de lu.. Repúblic:.i haciendo un llam:unicnto a mis carpa tri~ 

tas. His jiras fueron •JUrcbdcras rrurchas triunfales, pues par donde quiera el p~ 

ble, electrizado p::ic l;is palobras nágicus de SUfTu'GlO EFECTIVO y ID ==roo, 

da!x1 prue!>as evidenl:Ds de su in:¡ucbranta:>le rcsoluci6n de o!Jtencr el triunfo de 

tan salvudorcs principios. Al fin, llegó el natt?nto en qtc el gencr~ll Díuz se 

dio cu:mta de la verdadera si tuaci6n de la !1cpública y C)'.)uprendi6 qua no podl'.a l!e_ 

dm.r ventajcsillll:!ntc COra:ri.'JO en el CJ1:lXJ de la DL...=rocracLJ., y ne nund6 reducir a -

prisi6n antes de las elecciones, los que se llevaron u cubo C>X:luycncb al pu:ililo _ 

de los canicios rx:ir rrt;!dio <le L:i violencia, llenando Lis prisiones cb ciudadanos 

.iJldep:?ndicntcs y carcticndo los fraudes m:.í.s desvergon1..:idos. En M6.xico, caro Rcp.Q_ 

blica <lcnocrilticu, el p::idnr prihlico no poode tener otro origen ni otra base qoo 

la voluntad nacional, y ~ta no puede ser Sl.JlX'!dit.:u:la a f6rmulas llevadas a C4ibo 

de un trc:do fraudulento. ílx este rrotivo el pue!:>lo ncxicam ha protestado la il!:_ 

galid-:1<1 de las últ.i.n'ds elcccio;;.c:;; y rJ.i.;r;ricncl.o cr;plear succsivarrcnte tock>s los ~ 

cursos ql.L ofrecen lü.S leyes de la Pc?rblica. en la debida forno, pidi6 la nulid.:td 

de lus eleccione5 ant.e la C.á.'7t.i.ra de Diputados, u ¡::esar de qoo no recocxx:ía al di

c~o ctErpa origen lcgítimJ y de qoo sabía de ant:cneno que, no sicncb sus micrrbros 

representantes del r:'ueblo, s6lo ucntarran la volunt:c"td del general níaz, ~ quien -

cxclusivam:mte deben su invc>Gtidu.rn. Sn t...J.l cst:..:ido cJ.c cosas, el pueblo, que es 

el único soberano, tmrbi6n protesto de un rrodo cnércJico contra l.:is elecciones en_ 
ir.ponentes tranifcst.:iciones llcvudas a c..100 en di•J('>rsos puntos de la. RepCiblic:i, y_ 

si l;:stas no se r;cncrali7..J.I:D~1 en todo el territorio n.:i.cioml fnc debido il terrible 

presi6n ejercida por el Go.'Jierrn, que sierrpre ol10Ja en sangro cu.:ilquie.r mmifcs~ 

ci6n ckmocrilt.ica, caro pas6 en Puebla, Vcracruz, Tlaxcalu, ~i6xico y otras partes. 

Pero esta situaci6n violenta e ilcg.:il no poodc subsistir m'is. Yo he ccuprenclido 

muy !:Jien que si el pueblo ne h.:i designado caro su candi da to para la Píesió?ncia, _ 

no es porqoo h<lya tenido la oportuni<la.J de Gc::ct...:..~ri r ron m'Í las dotes del es tid.is

t.:i. o del go!Jernant.e, sino lcJ. virilid.ld del patriota rcs1..elto a sacrif'icarsc, si _ 

es preciso, con tal de ror.quistnr la 1 ibcrtad y ayudar al pi:cblo a 1.i..lX!:ra.rsc de _ 

la oiiosa tirruiíu r¡oo lo orpirrc. D:!:.:;clc que r.c 1Mc6 a lü. ludia dcrn:x::r5tica sa-

b{a muy :-iicn que el general Díaz no acatur:l.a la \/Olunt.:i.d de la N:lciún, y el ridJlc 

pueblo 1o.Jx.ic.:ino, al ::;r><;11inrc a los ccrnicios, sabía tanbiim ¡::crfcct::.:.urentc ol ultr~ 

je qu:! le espera..'Ja.; !:icro a r::icGur de ello, el pueblo dio para la causa 00 Ll Li.bcE_ 

tad nurrcrosos rontinqcntcs de mSrtiros ctU:Ildo 6stos er(lfl necesarios, y con admir~ 

ble cstoicisno concurri6 .:i LJ.S 0:1.Sillas a reciliir teda clase cb. vajacioncs. Pe

ro tal conducta era indispensable para denostrar al mundo entero que el puoblo ~ 
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xicano está u;ito para la dem:x:racia, que está sediento de libertad y que sus ac

tuales goberrontc.s no resrxmden a sus aspiraciones. Mer.ús, la actitud del p~ 

blo ant:C<J y durante las elecciones, así caro des¡:iu.1s de ellas, dc.11uestra clara-

rrcnte que rechaza con encrgí'a al gOOicrno del genernl D!az y que, si se htfilieran 

res~tu.do esos derechos electorale!i, hubiese sido yo electo para la Presidencia_ 

de la Rc!.JOblic). !!:11 tal virttrl, y haci6ndare eco de la voluntad nacional, de-

claro ilegales las pasadas elecciones, y quedando por tal mtivo la Rcpi'.i.Jlic:.:i -

sin gobernantes lcgrtirros, asurro provisionalm:mte la Presidencia de la Pepública, 

micntrilS el p\X?blo dcsiqnn conforne a la ley sus gobernantes. Para lograr este _ 

objetivo es preciso orrojar del po:ler a los aufuces usurpadores que por todo tí

tulo de lcgnlidJ.d ostentan un frn~ escand:üoso e i.nrroral. Con t.OOa honradez_ 

dccLLrO que con.sidcr.:lrÍ.:i. una dn.!..ülidad de mi parte y una traición al pu:?blo qoo _ 

en mí hu dc;>:>sitado su confiu.nza no p::mcrne al frente de mis oonciud.:lcbnos, qui~ 

ncs ansios~nt:B rrc lL:urun, de todas partes del país, para obligar al gcTl?ral -

D!az, por rrcdio de lus anro.s, a que respete la voluntad nacional. El Gcbicrno _ 

.Jctu.:il, u.un:¡~ ti0ne por origen la violencia y el fraude, desde el narcnto que _ 

h..i. sido tolerado por el plrl:llo, puede tener para las naciones extranjeras cier-

too títulos de lecJalidad hast.:l el 30 del ncs entrante en que c><¡liran sus poderes; 

pero =ro es necesario que el ntnv0 <]Obierno c.limarado del últim frau:le no plX!da 

recibirse ya del po:lcr, o por lo romos se encU>nt.r;ú con la nayor parto de la Na

ci6n pro~t.:indo con Ws arnas en la mmo, eontra es.:i usurpaciOO, he designado _ 

el DCNDr..O 20 del entranto novicm>ro ¡ura que el<! las seis de la tarde en adelan

te, en todns las poblaciones da la Rc?ública se lev.:inte.n en amas bajo el si--

gcicnte: PlllM: lo. Se declaran nulas las elecciones para Presidente y V~ 

ccpro:;iC.:n te de la P.cri!Dlica, magistra.dD:J a la Suprc:n::::. Corte de la N.J.ci6n y dip~ 

ta::los y ~cnadorcs, ccle!:>rad.:is en junio y julio del corriente uñoª 2o. Se eles~ 

nocc al .:!Ctu.:ll Gcbienxl del 'J(!ner.:il Dí.nz, .isí. corro a t.odas 1'ts autoridu.clcs cu¡o _ 

peder dcl:c dinunar del •JOtn popular, pott¡\1C aoor& de no haber sido electa.:; por_ 

el pueblo, han perdido loo t= títulco que podían tener de lcgalifud, cmetie~ 

do y np:r.l'J..ndo, con los clC'!rY?ntos que el plY'..blo puso a su clisp:isici6n para l.J. dc

fc.oo.'.l de ::;u..-.; intcrc::;cs, el fraude elcctor.:11 mSs esc.:mcbloso qoo registra 1a his-

teria de :1~:-.:.ico. Jo. P.u-a c-Jlt..J.r !1X~ do::C~ sCJ. L=Q:.:iil)lD los trastornos inhcrc~ 

tes a tc:·~o r:'C·:~!'!'lcnto rcvolucion.:i.rio, se declaran vigcntcs, a rczcr1.:i de rcfor-

m.:rr c¡:ort: ... ~n:"'"7C.-itc p:jr lo=; m:..""lios L."'Of\!iULu.::io:w.lc~ .:qu':!llx: que requieran rcfor

r.uz, to:L:: ),:i:; leyes prcn.mllg~d.:ltb!; por b .:i.~tt.:.:1.l .:i.dministru.d6n y sus rcglanen-

tos rcspcctb·:n::, .:i. F"!:-'t:'C[,'Ci6n de aquell.:ir; ~\1'3 n·anificstillTCnte se hallen en pugna_ 
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con loo ?rincipios :;>rocl.a!oodos por este Plan. Igl.illm:mte se cxce;>túan las le;>es, 

fallos de tribunales 'J decretes q~ ha:,•.m sancion.Jdo las coont.:is y nuncjos de -

fondos de to:los los funcionarios de la administraci6n p:irfirista en todos los r~ 

nn;; ¡:ioos t.an pronto caro la rcvoluci6n triunfe, se iniciará LJ LontD.ci6n de Co

misiones ele investigaci6n para dictaminar acerca de las responsobilidades en que 

hayan podido incurrir los funcionarioo de la Fcdcraci6n, de los Estados y de los 

Municipios. En todo caso ser5n respetados los ca1prcr.ri.sos contraídos por la a.~ 

ministraci6n porfirista con los gcüiemos extranjeros y coq:oraciones cxtrunjc-

ras antes del 20 del entrante. Abusando de la ley de terrenos b~ldíos, nur.ero

sos ~-loo propie t.arios, en su nuyoría ind!<JCnos, han sido des¡:ojrn:Ios de sus _ 

terrenos, ¡::ar acoord::> de la Secretaría de Fa-rento, o por follos cm los tribuna

les 00 la Peptfulica. Siendo de toda justicia restituir a stJS antiguos poseedores 

los terrenos de qt:e se les despoj6 cit..! un rro.:.1.:> L:l:1 .:i.rbiLrurio, se ..-:tc.i:lufim :..;ujc-

tas a rcvisi6n tales disposiciones y fallos y se les cx.igir5 a los qoo loo .:"td1u!. 

ricroo de un r.00.o tan innor.1.1, o u sm herederos, que los rcst.ittr¡an .1. sus pri.ro.:!:. 

tivCG p~ietarios u quienes p..1:.iar5.n tarrbi6n \.U1a indclmizaci6n p::lr los :.:>e:rjui- -

cios sufridos. S6lo en caso de qoo esos terrenos hayan pasado a tercera persona_ 

ililt.eS de la ?rc:r.nJlgaci6n de este PL:m, 105 a:-itiguos propict.Jrios rccibir5n in- -

derrni.zaci6n de aqu?llos en Clr)'O !x?ne:ricio se vcrifio5 el despojo. 4o. Arlcnús 

ck! la Con.stituci6n y leyes vigentes, se declara ley Suprcm:i de la P.cpúh1ica el _ 

principio de ITT REELEJXION del Presidente y Vice¡¡rcsiclcnte de l,; 11epCi:>lica, de_ 

los gobernadores de los Estados y de los ?residentes municipales, mi.entras se -

!hlgan las reforr:us oonstitucionales res?eetivas. So. Asuro el caráctnr U.e Pre

sidente provisional de los Estados Unidos Mexicaros con las facultades necesa- -

rías para hacer la g\Crra al c,cbierno usurpador del general Díaz. Tan pronto co

r.o la capit..:il de la RcpCblica y 1Tás de la mitad de los ful.u.Jos d.c l.:i. fe'-l-.:ra~ión_ 

cs~n en peder de las fuerzas del ptclllo, i::!l Presidonte provisional convocará ;i_ 

elecciones generales extraordinarias p..-u-a un ~s despu6s y entregará el ¡:o.:ler al 

Presidente que resulte electo, t.-m ll)'.?']O caro sea con'.X:ido el resultado de la -

elecci6n. So. El Prc'.side.nte provisional, antes de entregar el poder, dará cuc~ 

ta al Congreso <le la Uni6n del u.so rpp haya ~1echo de ltlS facultades que le con-

fiere el presente Plan. 7o. El cll'.a 20 de novient>rc desde las seis ele la tarde_ 

en adelante, todos los ciudadanos de L:i Re?Chlica tan:.i_riln las arnus ?J.ra arrojar 

del poder a las autoridJ.des ,.100 actualncnte gobicrnilll. Ins p1PDlos que est6n rc

tiracbs de las ví.:is de crnnmi~ci6n lo !"v1rán desde 1~1 vís~ra. 80. Cu:indo las_ 

autorida:les prc.scnten resistencia a1:nuda, se les obli;.:irS por la fuerza de las 



327 

a.mas a ~tar la voluntad por~.:>ular, ~ lln este c.:aso las ley~ de g-i.X?rra se

rSn riguroscJI:e.1te o!Jscr-.'U.d.J.s, lL."'Un'.i.nñose cspecL:ü atenci6n sobre las pn)}übi- -

clones roL:ltiv<:J.s a no usar 00.las explosivas ni fusilar a los prisioneros. Tarn-

bi~ se llama la atenci6;, respecto al deber de todo nexicano de res¡:ctar a los_ 

extranjeros en sus persorus e intereses. 9o, L3s autoridades que op:Jngan re-

sistenc:ia a 1u. realización de este Plan serán reduc:ida.s a prisión para que se _ 

les juzgu? p:Jr los tribun:tlcs 00 L:l FeptlJlica cu.:indo la Revoluci6n ha.ya ~ 

do. Twi pronto c:rro cudu. ciucbd o ;Jlcblo rccdn:c su li!:>crt:.:,d, se rcconcx:erá ~ 

r.o autorid.:id lc-3ítino provisional u.l prL-,cipal jcfi:? de ilrm.i.s, con facult.1d de _ 

delegar sus fu."1cio~s en ulgún ciu:ldJ....TI car=ictcriz.:idi::i, quien scr.":i confinn-1do _ 

en su cargo o p¿r;-o .. rjdo p:>r el GdJü•rrn Provision,11. 1.1n.:i de Lis pri.ndpalcs rre~ 

Uas del Gobicrn:> Provisiorol ser5 p.:mcr e:..1 1.it.0rt...1d a todos los pL"('!.::;o:;; políti-

CC5. loo. Sl na;br.:uniento <le gotcr1-..:\Jor pro·Jision.:11 cJe c.-~cb. Est.Jc1o que haya _ 

sido octpado ¡:or las f~rzas de lu. P.cvolL"..:1,.'.:ia serS ~-.(!~10 p.Jr el Prcsidc::itc Pro

visional. r..stc 9cbcrnndor tendrá L1 cstri•:t.:1 cbli·J:ici6n de C0:1'.'0C.J.r u cleccio-

ncs :=xt.ra gd..>CnLJ.Jor oonstitucio:u.l del f'.st.:ldJ, t:m ?rc.mto ~ SC':l pJsiJ>le, n _ 

juicio <lel PI\:!sidcnl.u provisional. !:1:..• c•~:cc2t;j.1n dt..? est:.:l rer3l.:i. los S.st.vJoJ 111.in _ 

bien10, pues en l!;:;tos se consid•:;:...J.r.'.i .:.-wo .3~rn:Kbr provi::dnnal ,·t1 'JUC f1r.r.::1 -

c..mdld..ito del ¡;J.:.Llo sic;rprc que ~,e u~l.'1.i•:.l·-1 act: '.':»'.·i:ntc u. r: !:•.:e Plan. r.4'1 C{I.~'º de 

que el Prcsi<lcnlc provisiun.::i.l no h~li"1 :--;c-~·.o el nn::br.:1miento Cc. :;O:;-... "'rn•('i'~1r, qt:e _ 

este narbrum.i.cnlú no :1.:i./a llG<Ju.do .:i su ~Gti:;:i o '..lic:i q•,"J el ~gr"1cLldo i"'"} .:i.c0r

tara por cualquier circunstancia, ent:ono:J:; el gobern..1dor sui-rí. d0sigm1do por vo

tación de! to:Jos lo~ je[L;.;j Je cl!"i:l.1,.j :¡u~ q:.:::cn (':<el tcrrit,. ... ~ •,.) ~-1 <?! ?.stiJ·-10 rns-

p::?Cti.vo, a LCSt::LV.J lit:: qu+~ Stl 110:1k ....... : .. L ..... ~_:J ~C-J. !".:lti!:ic.:..:!:::: t-2r r>l f'Tr:'<~i,.1 r>:".':.0 ~ .. ...,... 

de t:oOos lo::; fo11UL.ti Y.~ !.>...:. c1ic0:-nt..;·.:n e:--. L~ !.::.::. ::-~ir:!;:.:i::: i?(ohlic:'_::: fJ.rri. 1c::: -

qast.os ou.lir1c:.ri0',;, J~ lu . ..11'!.::U..nislr.;,,ci5;1; r.:rr.:i lo;:¡ g:::u::~ . .r-"':: ·1c> l:i St~rra, c0:itrr!t.J.-

i:5.n errpre.':iLit.O'j \.'Ulunt...u.~v.; v [0.1.·zv_,v ~. :::"..;:¡te:; Ctl.t.:.:rc;; :,:.<':lo ,.:'"'n r.;~ 1~c~~-:.dano::; o i!"!c;

titucirnll::3 ri.:11.;ivn.~."i. -... ,. OI.:. c..,tos c.;,1-,.::1:;t.::.::::::; se ll0•.r3.r'.l r::•::cr;ta ese1-i1~11110S" y ~e 

otorgur{m Ll.!<:.l.b....ti i....11 ueiJi.li .~vJ..:,-.i ..i. ~v.:. .:. .... L.-.;..:..._.:;;.., d r.;,. 11 -~-' -;_'!"."! :" ~ ~·!-~ ·~f·n· l-, _ 

ill.!1,.-,Jlu;;i6n se .le:; .:_, ·:~ ......_~ LUJ'd l<J ~iu:.-. .'.:..:::'::J. Tr.:-tTWi !:~:-~0. ]\. :..t:;~; jcf•'·: r~r.> las (U'?~ 

l..tl!:i vohu1t...il.'.i.:..:::; LL~;llL'.~ . .n ..:1 ..__, ... -.... ll.J q~ .:..-or::-~¡:<,;~.:l-:. ~l :-,C..--:-c::-o ~'? ~ 1 ,,..·:-~.:::: f! •:;p m .... nrlr-_ 

fu ..__--.d::;O de opi;::r.:.i.L ~l1.:a:.;,;:.....; ; ..... ~.uaL.triu .. ; .1.. 1,,i.1.:.t:i: .. ·::,.; 1~r.i~~.::;, te:"!; . .-:' el .. :· 1 ~cb 1"'1 rlr-_ 

;;uyur ·JrLdlll.:::iC.i:, :XLV e11 c~i;..;0 ~·::: ,1LJ3 ..i.-¡t:os je[·~~ tc:o)J.n el :;._l.~ ']r:J.r
1n, el m:in

c~o 5t.'r1 .;.._•l j"t" rü~iL::1r. hJ:. j..:!:'..::::; -..::vil::-s dis~:-::.:.trÍ'1 de dichc r;rarla, Tf'.ir>ntrn~ 
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dure la guerra, una vez teJ:min¿ida, esos norrbramientos, a solicitud de los inte

resados se rovisar(m por la Sc!crctaríLJ. <le GuerI"a, que los rati[icarS en su gra

do o los rechazará según sus m'.!ritos. n. Todos los jefes, tunto civiles caro_ 

milita.res, harán gt.lcl.rdar a sus trqxis la nñs estricta disciplina, p~s ellos s~ 

rán responsables ante el GOOi~rn:J provisioml de los dcsnunes q~ ccnctan las 

fuerzas a su m:mdo, salvo que justifiqmn no ~rlcs sido p::isible contener a _ 

sus soldados y h;Jber inpucsto a los culpoblcs el castigo ncrecido. L:ls penas -

trós severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna poblaci6n o qoo 

roten a prisionc~ indefensos. c. Si lus fuerzas y autoridades que sotiencn_ 

al general Díaz fusilan n los prisioreros de ~rra, no J.Xlr eso y caro reprcsa

lía se har5 lo misno con los de ellos qin caigan en poder m:estro; pero en cam

bio serán fusilados dentro de las veinticu •. ttro horas y desp~s de juicio suu:i-

rio, L:is 11utoridadcs civiles y militiJrcs al servicio del general Díaz que una 

vez estallada la Rcvoluci6n h~1yan ordenado, dispuesto en cualquier fonm, tx~ 

nü.tido la orden o fusilado a alCjtll"DS de nuestros solda.dos. De esa penu no se -

eximirán ni los ros altos funcionarios; la lin.ica excepci6n será el general oraz 

y sus ministras, a quienes en caso de ordenar dichos fusiL:mú.entoo o pcnni tir

Jos, se les aplicará la mi.srra pena, pero dcspu6s de haberlos juzgado por los -

tribunales de la Fcptiblica, cuando ya haya t:Dnninado la Revolucilln. En caso ele_ 

que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes de gterra, y que se_ 

trate con hum:midu.d a los prisioneros que c...-tigan en sus m:mos, tendrá la vida _ 

salv.:i; pero de todos nodos deberá resp:mder unte los tribunales de c6no ha 1~ 

jado los caudales de lil Naci6n y de c:áro ha cunplido con la ley. D. caro es -

re::¡uisito indispensable en las leyes de la guerra qi>'! las trq>as beligerantes 

lleven algGn unHonre o distintivo y caro serta difícil unifornar a lus n\J!l'Cro

sas fuerzus del pueblo qtE van a tarur parte en la contienda, se adoptará = _ 
cli~tintivo de todas las fuerzas liberta.doras, ya sean voluntarias o militares,_ 

un list6n tric:olor; en el tocado o en el brazo. ro~WDADAJIOS: Si os con\TtX.'O 

para qm taréis las ann.'15 y dcrro:yOOis al Gobieroo del general Dí.:iz, no es sol~ 
rrcnte p:>r el atentado que c:::crooU6 durante las alt.i.nas elecciones, sino para sa!_ 

var a la Patria del porvenir sonbrío qoo le es~ra o:mtinuando bajo su dictadu

ra y bajo al Gobierno de la nefanda oligai:qul'.a científica, qoo sin escrúpulos y 

a -:Jrnn prisa es tan D.bsorvicndo y di.lapidando loo recutsos nacionales, en llll pl~ 

zo uu¡ breve habrán carpletado su obra: hih?rán lleV<J<lo al ptirolo a la ignani.nia 

y lo habrán envilecido: le h,'1Jrán chllpildo tod:is sus riqtEzas y dejado en h nús 
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absoluta mi.seria: habr5.n causado la bancarrota de nuestra Patria, que d6bil, ~ 

pobrecida y r.uniatada se encontrará inernc para defender sus fronteras, su ho

nor y sus instituciones. Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia trarqui

la y nadie pcxlrá acusanre de prorover la Pevol1.1Ci6n por miras f"'r"Onales, pues_ 

está en la conciencia nacional qm hice t:OOo lo posible para llegar a una arre

glo pacífico y estuve dispuesto hasta a rcnunciar mi candidatura sienpre que el 

general !Jfoz hubiese penni tido a la füci6n designar aunque fuese al Vicepresi

dente de la !1epública; pero, dani.nado por inconprensible ol'.'JUllo y por inaudita 

scberbia, desa¡6 la voz de la Patria y profiri6 precipitarLl en una Revolución_ 

antes de roder un 5.pice, antes de devolver al pueblo un 5taro de sus derechos,_ 

antes de cunplir 11un::¡u. fuese en las postrincr!as de su vida, parte de las pro

tresas que hizo en 111 Noria y Tulctcpec. El miS!TO justifi6 la !1evoluci6n cuando _ 

dijo: "Que ningún ciudadano se inponga y perpetúe en el ejercicio del poder y _ 

6.tü será 111 últina revoluci6n." Si en el ánllro del geooral Dl'.az hubiesen pesa

do nás los intereses de la Patria que los s6rdidos intereses ele ~l y de sus CO!:'_ 

sejeros, hubiera cvitndo esta Revoluci6n, hu.cicnclo algum:is concesiones al pue

blo: pero ya que no lo hizo .•. T t.anto ncjor!, el canbio ser~ rrás r~ido y nás r!!_ 

di.cal, pnes el pueblo lll".?Xi.cano, en voz de limcmtarse corro llll ccbarde, aceptará_ 

caro un valiente el reto, y ya qu:> el gcroral Dl'.az pret:cnde apoy11rse en la f~ 

za brut.:t pnra ir.ponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma -

fuerz<t p._1ra saculirse ese yugo, para arrojar a ese horrbro funesto del pclder y _ 

pnra reMrquistar su U~rtad.. San Luin Potost, octubre S de 1910. Francis

co I. l1aclcro." 

"C<'WllF'.!'HO DE CWDJ\D ,l'Jl\REZ: En Ciudad Ju'ircz " los veintiun días Ucl ITCS 

ñP m1yr:i (~ mil no·~cientos once, reunida:; en el edificio de la Mu.:..na [l.onteri

za, la; !-ieñorr?~ licPncL1do Francisco S. Carv.J.jal, representante del gcbicmo _ 

del ~e:'.ior ')CnC"rnl D. Porfirio Dfaz; D. :='r~cisco Wkqooz G6Jez; D. Francisco Z·~ 

dero y 1 iC'f:'ncL~rio D. Jos~ Mnrfa Pino suárez, caro ro~rescntrultcs los tres últi

nns ~ 1:1 Revolnci6n riara trntar sobre el r:odo de h.:i.ccr cesar las ho.>t.ilifu~_ 

en tOOo C" l t:P.rri tori n n;v:iona l y consid."?ra'l.do: Prir.cro. QlC el .;;Giior gc~~r.-:il _ 

Porfirio Dfaz ha nnnifcstado su rcso!t.i=i6n de rcnunci.::ir la Presidencia de la ~ 

públic-r'I, ;intPs de ·r.~ tm:minc el rres (>n curso. Scgunib. ~se tienen noti

cin'3 [irlNH1)Tia~ al"! r¡uP. ,...1 sl'."i:;nr R:un'5n COrrul rcnu.i.ciu.r5 igmlr.cnte a la Viccpr~ 

!.dr10TY"i ."'l ni.'.' la P!?púbHo:" d~ntrr:> de!. misr.o pl.:i.zo. 'Ibrccro. Que por mini~t.erio_ 

ñr> 1~, r>l se:ior lic0nr::i:i.do don Frru'!ci:co I.P.6n de b. r..::i.rra, .:ictunl Sccret.1rio de 

PP.l~donPq P·i:te!"~'Jn""'~ d~l O:Oicrr:o d-?l se:icr gcr.cr.:il ní.:iz, ::;e enca.rgar5 intcri-
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narrente del EQ1er Ejecutivo de la tbci6n y convocar.S. a elecciones generales den

tro de los tl!nninos <.le la C0nstitoci6n. Cu .. U'to. Que el nuevo Gc:bierno estudia

rá las condiciones de la cpin.ión públiCJ. en la u.ctualid;."'ld ?.:tra s.:itisface:rL1S en_ 

cada Estado dentro del orden constitucional y acorda.rS lo conduc..."Cnte a l.:is ind~ 

ni zacioncs de 10'3 perjuicios C<1usados direct.:ma:mt..c p:ir la Pc\.'Oluci6n, lus dos -

~ represent.J.d.ls en esta confete'1cia, p:>r las unteriorcs considcrncioncs, -

han (1oordldo form:ilizar el presente CO~"JOHO. U~TIOJ. Desde ho¡ ccsar&n en ~ 

<lo el territorio de la Pe;JCblica. la:; hostilid:iJcs que hu.n P:<lst.ido entre lat> -

foorzas del general Díaz y LA!.i de la PJ3voluci6n; debiendo 6st.:is ser llccnc1adan 

a 1<Lili:i:i. q'..12 en c::d.J. Estado :..;e v::i.J·.Y1 d.-·mdo lo:; p.1so.; ncccs.:u:ios !JLlrn restablecer 

y garantiz.:i.r la paz y el onlcn públic:>. 'fl·ansitorio • .::ie pro::eJcrti dc!.;de ll.ct_¡o_ 

a la rcc0:1strucci6n o ~p'1.I"aci6n <le las v'hs tclegr5fic.:is y fcrn:x;;lrrilcr..:i.s que_ 

hc:r1 se cncu:mtran intí·rrunpidas. I::l presente con•1t:nio se tirnu por cluplicudo." 
11 PL,\!? !JE GUAD!úlJPE. rt~rrrrrsro ¡\ Lr\ Ni\CION. CONSIDEIWDO, 1)\.10 el gcncrul Vic~ 

riat"" Huerta, a quien el Presidente Conslitocionnl don Fra.ncisco 1. Madero hu.bí.:i 

confiado la de[cru;a de las instituciores y le9c1lübd de 5U (,ohierno, al wtlrsc a 

los enemigO'..; rtdJ12l<lc::; en contra de c;;c r:U.!.;rro C.obil'rno [}ar:i rcst.:rnrar la (ütiro 

dictadura, carcti6 el delito de truiciún p.:iru csculu.r el po.:lcr, apn' .. hendiendo a_ 

les C.C. Presidente y Vi~prosidentc, illiÍ ca10 a ~U!::; mini3tros, cx.igi~ndolcs p:>r 

rredios violento:::; las renuncias u sus puestos, lo cml cst.'.1 crnprob.:ido por los -

rrcnsajes que el misno general Huerta dirigi6 a los goben1adores de los E::ltn.Jos _ 

canuniclí.ndoles tener presos a los suprer.os Mogislrudos de L:i N::ición y GU Gabine

te. O:m:::ader.:mdo que los ¡.:o.1etB:::; I.c:."Ji.~lú.Lh·u y ....':..:.:!ici:i.l h:i..-; n'':'onoci<lo y mrpara

do en contr.:t de 1,15 leyes y preceptos constitucionales al general Victoriuno - -

!loorta y sus ilc.J<.1les y antipatri6tioos procedimientos, y considcnmdo, por lilt:.l 

ro que algunos gd::>iemos de los E'sta.dos de L:i Uni6n han reconocido al Gobierno _ 

ilegttirro inpuesto por la parte del cjlkcito q~ consltITT) la truición, tro.nd.1tlo -

ror el nisrro lJCilCral H~rta, a pesar de haber violado la sobcnuúa de esos F...sta

dos, cuyos go.')ern..1<lores debieron ser los princro:a en dcscunocerlo, los Sl.t::iCritos 

jefes y oficiales con rrundo de f~r7..as ronstitucionalistas, hc::-ros .:i.cordndo y s~ 

tcndrcrros con las annis el siguiente: PI.AN: lo. Se dc.scon003 al r1cncral Vic-

toriano Huerta caro Presül:ntc Uc L1 República. 20. se desconoce tmrbi~n a los 

p-.. xbres I.t-XJisl.:itivo y J\Jdidal de la FcJeru.ci6n. 3o. 5e <lcsc...'"Dnc..cc a loo GobieE_ 

nos de los F ..... ::;tudos que aún reconozc:m a los Po:1ercs Federales qt.e fornun la u.c--

tu,i.l .:idm.inistr.J.ci6n, truin!:..1 dí.:i.s dc.s¿ués de la publicaci6n de este Plan. 4o. 

P"i.ra la organización del Ej~rcito cncargu.do de haa:!r currplir nUJstros prop6sitos, 
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narbranos cnro prirer jefe del Ej5rcito r1ue se del'Y."TI'inará 11Constitucionalista 11 

al ciudadano Venustiano Carranza, gcbern..1dor constitucionu.l del Estado de Coa

huila. So. Al ocupar al Eji;rcito CDnstitucionalista la ciudad de !16xico se 

encargará interin.:mcnte del Poder Ejecutivo .Jl ciuhdano Venustiano Carran1.a,o 

quien lo hubiera su::istituido en el r:nnclo. 60. El Presidente interino de la -

PepCblica oonvo:ar5 a elecciones generales, tm ll.l1'g0 caro se hu.ya consolidado 

la paz, entregando el Poder al ciu:ladano q~ hubiere sido electo. 7o. El ciu 

dadüno que funja caro Prin:!r Jefe del Ej6rcito Constitocionalista en los Esta

dos cuyos Gd:Jiernos hubieren rcconocicb <11 de Huerta asumirá el cargo de gOOeE_ 

nador provisional y convocará a elecciones locales, desp~s que h<J.y,:m taMdo 

¡x>sesi6n de sus cargos los ciu:bd.Jn:>s que hubiesen sido clc...\,;lOs para dcscnpc

ñar los al too Poderes O:? l.:i Fcdc!rución, comJ lo previene la b.J.sc illltcrior. FiE_ 

oodo en 1J HaciencL.1 de Gmdilt.J?E!, Coohulia, u los 26 días del nL~ de m:irzo de 

1913." "Pi'<C1D DZ 'IDRRIDN EN'IBE VILLIST!\S Y Cl\PMN2ISTl\S. RrFJl~l<"1S l\L PLA.~ 

DE GUADAUJPE: En la ciu:lad de 'lbn.-....."'6n, Estado de COOhuila de Zaru0oza, a las _ 

diez cJc la r.uñaru del día cuatro <le jttlio de mil ílO'.'ecicntos catoL-ce, a inici~ 

tiva de los ciuclidmos jefes de Ja DivL5i6n 001 !'brtc, se reunieron P.n 1.J. par

te alta del edificio del Banco 00 Co.'lhuila, situ.1do en las c.:i.llcs <le Zarrora, -

núrraro cuatrocientos veintinueve, los señores gcncrn.1 Jos6 Isabel Rd:>lcs, <lec

tor Miguel Silva, Ingeniero Hanool Bonilla y coronel Ib::]oo Gonz5.lcz Gar:r.a, los 

tres pritreros delegados de la Divisi6n del tbrte, y el últino caro secretario_ 

de los scfiores delegados, y los se:lores generales Antonio r. Villarreal, C.CSá

reo Castro y Luis Caballero, crno representantes de la Divisi6n del ~brostc, _ 

siendo sccrot.ario de ellos el se.ior Zrnesto Meadc Fierro, con c.l d.>jeto de z~ 

jar las dificultados surgidas entre los jefes de lu Divisi6n del Norte y el -

ciudadano Prilrer Jafc del Ej&cito O>nstitucionalista. ( ... ) J\bicrtos los~ 

tos, y dcsp~ de haber exhortado el presidente de la asilI!bloa a los señores _ 

dclcgodos pura que en todas sus resoluciones z6lo mirasen p:Jr el bien ele la ~ 

tria, ~l scOOr ingeniero don M.::mu:ü i3onilla interro:;6 u. los se;~orcs rcpresen-

tt1nt"Ps <11"! la nivi~ión ck~l ~hn~st.e ri-:tr.1 rpK? 0xplic.1sPn cli:'i:lt~s er<ln ~n.c:; f,1c:ult41-

Cc::; y si \ii}rúnn con l.:i .:quiese:-iciJ. del sc:i.or C:trranz.a. El señor 'Jencral Ar1to-

nio I. Villarrcal rontcst6 íJlle scgCn se poclíu ver por l.:1s credenciales exhilii

di.s, sol.:urcnte vcrúan en rcprescnt.aci6n de los ciudadanos jefes de la Divisi6n 

001 !brcstc. ( ... ) i\cto COi"ltinoo hizo uso de la paL:i.brn el ~e.ñor ingeniero Ma.

m.cl ibnilla, nu.lifPst...mdo qoo la !Jivisi6n del ~rte no h.;i. tlcsconocido ni des

conocerá al C. Vt:>nustiano C:irrnnza caro Pri:.1~r Jefe- del Ejl!rcito O:mstitucio--
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nalista; que dicha Divisi6n s6lo desea que el Jefe SupremJ ejerza su autoridad _ 

justificad.ar.ente y sin poner oostáculo alguno a las o;:>eracioncs militares. El -

ciudadano de!fr¡ado Jos6 Isabel P.cblcs apoyó lo asentado antcriorncntc ¡x>r el in

geniero Ibni lla, ngregnndo que cr.:i conveniente que el cil.rl:idano general Francis

co Villa continuara corro jefe cJe la Divisi6n del !'hr-...e. Caro resultado 00 esta 

discusi6n tooáronsc los acuerdos siguientes: Prinero. La Divisi6n del N:lrte ~ 

nace: caro Priner Jefe d.Ql Lj~rcit.o Constitu.:::ion.J.lista al se..~or c..bn Vcnustiano ~ 

rranza y sol(>';"¡ncrrcntc le reitera su adhesi6n. S&JUndo. El se.fiar general don Fr~ 

cisco Villa conUnu..l.rá ca;o jefe de la Divisi6n del N::>rtc.- Para ilustrar el cri

terio cb 10'.:; sc~res dclc:i:aUos, la sccrobrÍil dio lectura a los r.cnsajcs y notas 

c.~nbiadas entre el ciuUad:mo Prir.cr Jc:c del Ej~rcito Constitocionalista. y los _ 

sc!i.ores gr'-11Crales de la Divisi6n del l'brtc. COn esto tcnni.n6 la scsi6n, habit!n-

do~e se.fialado las cuatro de l¿i t...~ de este misrro d!a para reanudarla. ~uni

dos los 5cñorcs delegados a L1 hora <lflb.:!s fü.~ncion.J.d.J, el presidente pregunt6 a 

la asmlhleu si no i1abía inconvc1úcntc en ¡x>ner a discusi6n este punto: Que a 1..:1_ 

División del N:Jrte se le su;ninistre todo lo necesario para cont:inuar sin e.nto~ 

cimiento alguno sus operaciones r.ti.li t..:trcs • Dcspu5s de una mrplia disensión y no 

!1abiendo llegado a ningún acuerdo se suspcndi6 l.:i sesi6n para continuarla al d!a 

siguiente. Reunidos a las diez de la 1tnñana, desde li.rgo rontinu.1 discuti6ndo

sc la pro;xisición de que se hace nfil"i to. !j¡:¡!:>icndo torrado parte en la cliscusi6n _ 

todos los señores dele<.Jados, se lleg6 a este acterdo, el CULJ.l fue aprd:>ado por _ 

unanimidad de votos: las divisiones del Ejército Const.ituciooali.st:a recibirán de 

la Prirrcra Jefatura toda; los clcirentos que necesiten para la pront:a y buena rru~ 

ch.:i de las oreraciones rnilit.are.s, dejando a la iniciativa de sus respectivos j~ 

fes liberta.a de acci6n en el orden administrativo y militar cu:mdo lilS circuns

tnnclas asr lo exijan; pero obligaSnclosc a dar cuenta de sus actos con la debida 

Q1,;0rtunid."ld para su rntific;:ici6n o rcctific.:ici6n. ¡XJr parte de l:i Pri~rn .Jefatu

ra. Con esto t:.crr.ti.n6 la scsi6n. de 1:l rruñana del d!a cinco de julio, habi6ndose 

convocado para continuarla al día siguiente. A las diez ele la nuñana se abri6_ 

la sesión. Iu:i se.=iorcs delegados de la División del ~rte, en concreto, hicieron 

la sil]Uientc prC(X)Sici6n: Que el cil.rlad.:tno Princr Jefe del Ejército COnstitucio

nnlist:a non\.~re un. ljubinctc rc~p::mst1blc, es decir, ministros con plena autoridad, 

indicaclos i.Xlr los gcbcrnadorcs, para el rre..'1.ejo de los negocios. los sc;lorcs del~ 

gildos de la Divisi6n del t-breste hicieron varias objeciones .:i la proposici6n an

t:crior, u.legando, entre otras cosas, la libertad constitucional que tiene el Ej!:_ 

cutivo de l..:i P.epGblica para. designar a sus ministros. Por las nmoncs que se ex-
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~usicron, l~;.; sefiores representantes de la División del !brte m:xlificaron su p~ 

posición, presentándolo. en este scntiJo. las divisiones del !'brte y tbreste se 

pennitcn presentar a la consideraci6n del ciu:bdano Pri..rrcr Jefe la siguiente li.:!_ 

ta de personas, entre las cu:i.les cstir.u. que p:xlrían designarse algi..uus para in~ 

grar la Junta Consultiva de G:biemo: se.'=iores Fcmancb IglP..sias Cnlder6n, licen

ciado Luis Cabrer.:i, qcncral Antonio I. Villarrro.l, doctor Miguel Silva, in~nie

ro itJ.nuel Ibnilla, ingeniero Alberto Pani, general F.duardo !lay, geooral Ignacio 

L. pesqueira, licenciCTdo DirJUCl D!az I..orrbardo, licenciado Jos~ Vasconcelos, li

cenciado Miguel Alcssio Robles y liccnciu.do Federico Gonzálcz Garza. Las señores 

Villarrcal, t:onill¿i y Silva Sl.Qlicuron at.enta.Itcntc f~ran retirados ::;us narbrcs _ 

de la lista anterior, haciendo presentes diversos rrotivos. los dcrID.s r.cñores dc-

1.cqu.dos expusieron qoo habiendo sido los ciudadanos generales de la División del 

tbrte, y no los intere~mdos misrros, los que habían indic,:u.lo sus narbt-es, no se _ 

podía ilcccder il su sol.i.c.i.tud. t\JJ: tal :mt.ivo, la list<J. de c.::i.ndid.Jtos para inte

grar el Gabinete del ciu:l1dano Prirrcr Jefe Jc!l Ej6rcito Constitucion~11istil qued6 

aprcbada tal caro [uc prcscntad."l a oonsülcraci6n de la asrurblea. A continua.ci6n 

se pas6 a discutir las siguientes refonrilS al PL:m de GuailillJl.A'!, µr~~ta.5 por_ 

los delegados de la Divisi6n del N:Jrtc. segunda. Que se refornc el Plan de GlJ!! 

dah.J?=! en sus cL'lu..:;ulus sQxta y :;;6ptim:i, caro sigue: .S.cxta. El Presidente inter_!. 

no de la ICpCiblica o:mvocarS a elecciones generales, tan luego caro se haya efes 

t:uado el triunfo Je lo Rcvoluci6n y entre'.)ará el pocbr al ciudadano que resulto_ 

electo. ~ptinu. De igual m:mcra, el prir:cr jefe militar de cada Estado donde_ 

hubiere sido n..""'Cünocido el Gd).i.Cnl<) de Huerta convocará a clecciooos locales tiln 

luego caro triunfe la Fevoluci6n. lil misrnJ. de lcgaci6n pidi6 q~ se adicione ~ 

cho Plon de la mmcra qte sigm: Q:tav;:i. Ningún jefe constit:ocionalista figurará 

caro candidato par.J. Presirknl.C o Vicepresidente de la Rcptlblica, en L.1s cl~cio

nes de que trata la clliusula anterior. Novena. Sin perjuicio de la convocato

ria a que se refiere el artículo sexto, se reunirá, al trilmfo de la Rcvoluci6n, 

una Convencil\n donde se formulará el prograr.u que deberá desarrollar el Gobierno 

que resulte electo. En esta convenci6n estarilll representados a razón de uno -

por cada mil harbros. Al ser cliscutid.:i lil. prirrcru. cl5usula se expmicron por _ 

los señores delegados varia.o:; consideraciones de orden constitucional, militar y_ 

politico, h.Ui6n<lose l lí:"<Jüdo ill acuerdo que en seguida se e.xprcsa: Al tanar po

scsi6n el ciur1--tdano Prir.cr Jc[c del Ej~rcito COnstitucionalista, conforne al - -

Plan Je Cu.idalll(-C, del cari)O de Presi'~~nte interino de L1 ~pOblica, convocar.§ a 

ma Convención que tendrá ~X>r objeto disentir y fijar la fecha en r.:¡tP- se verifi

quen las elecciones, el progrruru de Gobierno que deber5n poner en pr5ctica loo 
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funcionarios qoo resulten electos y los dcmís asuntos de intcr6s general. LJ. co~ 

vcnci6n qucdar5 inte¡rncl.:i pac delegados del Ej6rcito Constitucionallst<> naibra-

dos en jtmta de jefes :.U.litares, a ra7.6n de un dclcgc:ido p:ir c.:i.d.:i mil harbres de_ 

tropa. c.afu deleg.:ido u la Co:wcnción acreditu.rá su carácter por xredio de un¿¡ e~ 

dencial, que scr5. visad.J. por el jefe de la Divisi6n rcs~ctiv;:i. ( ..• )Con lo ante

rior los se.iiorcs delegados de l.:i Divisi6n del tbrte dieron p:>r tenni.Mdas las -

o:.:mfcrencias, habiendo aprdxi.do p::lr wldfLi..raidld de votos las cláusulas q1;e se ce~ 

signun en la presente acta, ln CU-"11 !;C 1C!VJ.nt6 p.Jr cu.:i.druplic..J.do y firrmron de _ 

coníonnidad en unión de los se:io~ secretarios:. COr.stituci6n y l~fo11r.-1s. TO-

rre6n, Co.J.h., julio O de 1~14. Antonio I. VilL1.rreal, Migtr>l Silv.J., ~-:.-:inucl Bo

nilL:i, C.Cstirco Cl.Stro, Lui~ :.:.ilid.llcro, Jo::;t! Isu.Xl l'"r:ibli:s, E. r-tc.:idc Fierro, R. -

Gonz5.lcz úarz.:i." "TIV\Tl'OOS DE 'I'D:JIDYVCN;, CQ:u t.-..:ir.sccuc:-ici.:1 d'."! l.J ¡xirtida del 

sc:-\Or lio::mciucb don Francisco s. Carlxtj.J.l, que fue h.:l.Sta anoc::he el depositario_ 

interino del Pc.der ~jccutivo de lu !\c?Ú:uliw, lic ~1;.;ü;;i 1o ln 11_1tnric11d, con mi e~ 

ráct.er de :_¡cl::Jcrn:i..Jor del Distrito F'c>lcrc.il y jefe de lct Polici'u. Es mi Ucl:x:'!r pri~ 

cipal ¡:>n:x:urar a tcdo trance que no se ul tcrc el orden de L1 cit1ilid y que tc<los _ 

sus p::blmlorcs gocen 00 tran:¡uilid.J.d y .._¡aru.ntíc1S. PL1r.:i. el loqro a~ tales fines,_ 

he pactado tiOlúIIl1Clrúntc con el se:1or general en jefe del Cuerpo de Ej6rcito e.o~ 

titucio;-ialista del I·brcstc, don _\lvaro Cbrcg6n, debiclmrentc autorizado por quie

nes corrcsp::mdc, ¡;;ara la ocu;_xici6n :.le la capit.J.l p::>r lns fucrz.._'15 de su rrando, -

las b.J.scs que en seguid.J. se ~untllilliz.:in: l. La c;iu-adu de dic.'liJ..'3 fucr1..ns. en la 

ciudad de M6xico se llevará u cabo tan luego CClT'D se hüyan retirudo (conforuc v~ 

yan retirándose) los ícdc.rules, al punto de canún acoordo fijado entre el señor_ 

doo Jos~ Ibfugio Vcl.:isco, general en jefe del Ej6rcito FL"Clcrul, y el señor gene

ral don /\lvaro Cbreg6n. 2. u~a vez ocup.:icl.:i 1'1 pLiZil, hare entrc<3a de todos los 

cue~ de policfa, quienes desde luego quedarán ul servicio de las n~vas auto-

rid.:tcbs y gozarán de tcdJ. clase de <J.:trant!us. 3. J:;l ejúrcilv ül rrx.do del r~ 

rnl Chreg6n com;t..tn"\rti l:i cnL.ra<.LJ. a la cirnl'lcl de !t6xico Pn pc•r.fccto ortlcn y los _ 

h.:t!Jit:a.nlcs de la r.U.sr.a no será noles~1dos en ningún sentido. El se:\or general -

Cbrcs6n se h.J sl;'rvido ofrecer, ,;dr.nS.s, :1te c.:.'1Sti..g:ir5 con L3. m:i.yor cn0rg1a a cua.!:_ 

quier .30llbdo o individuo civil ·-1uc ullanc o 1:ultratc cualquier dc:mi.cilio, y ad

vertirá al µucblo, t-:!.'1 5U c.;_.oi:Lunid.J.d, quo ningr'm 1'1.ilit-.ar podrS permitir!Jc, sin_ 

üutoriz.Jci6n ('>:pn:~:;a Jcl gcrrr.:ü en jefe, solicitar ni obtener nada <le lo que -

~C~"\ de la p:-L-tenenciü de los particulut'L!S. Leíc.b que fue la presente acta. y sic~ 

do l1c conforilUd.:id ~x1ra aJ1bas p.:irtcs finr.:uros, quedando coupra.rctidos a cLmplir _ 
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las condiciones po=t:adas. En Lis aviln:z.:>das de 'leolq'Ucan, el día trece de -

agosto de ral no•.'<!cfontos catorce {fin;odos) • lliuardo Iturbide. General l\lvaro 

<hre<¡{;n •" 

3.3. P~Du:crm !"JSA. 

En los inicioG del presente siglo, Rusia CJadec!a una profunda crisis so-

cial, su fottM de go'::iierno la mis atrasada y brut.1.l le caracterizaba de entre_ 

las grandes n.Jcio>ic-J udenús de su bajísir.o nivel de vida, la renta nacional -

era ~ 102 .2 rublo:; I:..L!r c<.1pita en tanto ~ (;!!), Alcr.un.L:i era de 292, en Gran -

Bretaña de 46 3 y en los Estados Unidos de !'brtc::wcric.:i d~ 635. Su prcblcm::i r.ús 

il'JU<lo era lo. tüncncw ·le la tierra, previo de lo::; ¡_J<Jlscs de corte fcucblistti,_ 

¡.m:J3 :-.icntras q:K'! diez ;;ll J ln:v~s de Cílqx>t~j n0s !l.~'.J:; ~.x:o.sCÍdn ~e ten tu y '.:res mi-

llenes de hcct.5r1"?~1s, dieci cx::ho 1:i.i 1 de lo.s 1..:-clntisietc mil ']r<mdes propietarios 

co:itrolu.?:m sc::;cnta y Uos r.J l loncs (!r_. hc-ct.'i.re.J.:. y la tercera parte de esta~ e~ 

Wnsioncs se hulL.'i"Xl en rx:Y:!r!r d0 r:?') l.:i!...i : .. ;.Jlst..as. 

L1. sitl.L)ci6n econánic.:i de los ~sinos rusos cru de oprcsi6n y miseria_ 

pues Ltunaclos .J. los f1.I:rtú:-; i.nplP-stn·-~ ;ik! pc:i;r.2"JJ:n al gobierno i:rperi<tl soporta

b.ln la carr1a que rep~entab.:l lu dis::Unucj6n del precio dG los ccrc.:tles en el_ 

rorcaclo :rnmdial; ba.jos precios que inci.~.í"a.n dirr:ct.JJ.rcnt.e en el 'l.i vel de vida _ 

del canµ:> si tcnctros C:1 cx.cnta que Rll5.i.n, no OOst-:.intc la carestía de lQs ccr~ 

las a nivel mur1dial mntnrúa el prim.:ir hl<].::tr entro las rociones exportadoras _ 

de grano. 

L1s coriilicioncs ecan&rúco-socfolcs de los Q)reros ta.'Tp::x:-o er.:i.n satisfac~ 

ria.s; grornio OOjeto de limi bcioncs y pi:-iv.i.cionC>.s que hacf,111 mls prccuria su _ 

existencia; lo:; dc~rcC:1os de hucl0a,de oxprcsi6n y de reuni6n estaban rtuscnte.s_ 

y la jornada lab:iral oscil.-b:t entre las rlicz y catorce horas cti.:irias ron sala

rie5 b.1jfoiros. 

Et, as! caro Ja rnrtc ..i:-:t:::crlul 1oJe.:iLi., por l.:it.i flU1distas, arist6cri.J.tas y _ 

militares reinub-J. sobre un pebre y oprinti'"~'J cjl'.'.!rcito d..; caJll=esinos y obreros _ 

bajo el r.crfc<lo .-1c Nicolás r r Z..1r de t:od.ls lus rusias. 

!..Oi'i nihilü>Lis t¡ue h.1:JÍ.::t..i r:ut.Jdo ,¡ Alcj.:uiJro II, t.J . .'rbi~n .J.justicL,ron al_ 

jefe de la ¡:olic.l<1 socn~tu. s2iagin, al ministro BcJqolefov y a Boc1anovic gcber

n.:zdor de Ufa COílO tt\srons=Wlc de la ln11t:..il represi6n de ur..:i hiX'líJi.l. de mlncros_ 

t!n los rrontcs UrulP:;::. ~1 dí::i 15 do julio de 1904 u:1,;1 ba:rba nih.il.isb pone fin_ 

a 1.1 vida i;!cl :nini'.;!.-rn ;·,;··nz<!l von Plf''.1':e prorrotor intclcctunl de la guerra CO!.'!_ 

tra Jaf6n con el único prcp.Ssito de desviar la atcnci6n del pueblo h:::i.c.in otros 
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horizontes y as! paliar la situacit5n difr.cil que confrontaba el .i..Iq;x?rio ruso. 

21 poder in{>crial estaba ar.'C!nazado t:anbi& por las tradicionales fuerzas de 

oposici6n, constituidas por elerrcntos de la aristocracia y de la burguesfo, col!:_ 

gados en el !?artido de los cadetes, !lanudo así por las iniciales 11c" y "d11 co-
rres¡:.ondientes a "o::>r"LStitucionales y der6cratas", y p'.)r los partidos del prole~ 

riada, cbrero y crurpesino, el Partido soei.alista P.evolucionario y el Partido So

cial-den=r5tico funda&> por Icnl:n en 1898; Partido que se econtraba dividido en 

dos <JranOOs tcnci2ncias, la nenchevique dirigida [X)r Plejanov cuy.:i intcnci6n era_ 

COD'batir al r&]i..Jrcn 7..arista en los ~nninos parlrurcntario y sind.iml, y ln segtl!! 

da o blochev:ique, encabezada por iIP--IÚn pret:endl'.a valerse de to:los los rredios pa

ra alcanzar un solo fin: l'1 ~sta del poder político. En tales condiciones _ 

Rusia era cm estos r.arcntos lD1 if'Jlvorín a punto de rucplo!:.J.r, sin enbargo dos fllf::_ 

ron los hechos que hicieron estallar la rcvolucio5n de 1905 calificada por Ienl'.n _ 

caro "la prueba gcreral de 1:1 P.cvoluci6n de 1917'"! la derrota militar en Jap6n_ 

y la provo:a.ci5n ?Olicíucu.. 

Nicollis II en enero de 1904 dcclar6 la guerra al Jap6n, por consejo de Von_ 

Plehvc, para t.r<lS doce rrcses de cruenta lucha rendir sus fuer7.as ante el ej6rci

to japon~ en ~to Arturo; en esta guerra los ej6rcitos nisos perdieron apro~ 

madam:mte cu.:itrocient.os mil harbr.es, ent...~ ~rtos y heridos, y toda su nurina 

de ~rra. Dorrota. que 5.J.cude i'll p.:ús ccar6nica, pol.!tim y sccialr.cnt.e p~ su_ 

croto apro::-dnur1o fue de nedio mill6n de rublos, oro, provocando pr.inero en las 

ciudades y dc.splf!s en provincia una serie de protestas y J:¡ue lgas que dcseni:oca

ron en la rovoluci6n de 1905. 

Petesburry::>, centro de l'1 agi taci6n en donde prendió la chispa del gran con

flicto sindical en las oficinas de la fá!Jrica Putilov que tcrmiOO oon la separa

ción de cuatro trIDajaOOres afiliados a la asociaciÓil d::irera dirigidi.l [Xlr el sa

cerdote G.:i.pon; .:isnt:"i nd6n que afiliuba a cx:ho mil micnbros. 

Gerogji Apllonovic 'Japon, de origen israeli tu. n..1c.:ido en el seno de una fu.~ 

lia canpesina de Potav.:i, en su juventud partid.:l.rio del socialis.10 era el diri~ 

te de L"lS asociaciones de los OOre.roo de las fábricas y de los cnpleados de ofi

cina de Petcs!lurgo de quien Trotsky diríc'.l "soiiu.dor can un fondo p::;ic:ol6gico de 

aventurero, sanguíneo ncridional con una cierta t:cndcnci.:i a hacer trrJnpa; profll!!_ 

diinente ignorante de las éucstiones soc:iales, tanto que se denostr6 incapaz <le -

dirigir el curso de los acontecimientos. Los acontecimientos fueron los qt.X? lo 

arrastraranº. Parece cierto que el joven Gup:m foo un instrurrento en m:mos de la 

polida secreta del Zar, que tier.po atrSs hab!a carenzado a aplicar la llanada 

tlictica del 11socialisno de .. ::olicía11
; táctica que pretendía encuadrar a los trab~ 
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jadores en sindicatos controlados con al pro:_:i6sito de nunejar a los obreros y e~ 

cauzarlos hacia el conflicto cconáni.co con los industriales para distraerlos de_ 

su pretcnsi6n ::le enfrontarse con el p::xler cst.:ital. 

Siguiendo el cjnplo de la oficinas Putilov. estalla la huelga de los traba

jadores de otras industrias de Petcsburgo y al dl'.a siguiente el núrrero de traba

jadores en huelga lleg6 a?roxim:idrurente a ciento cincuenta mil de los ciento se

tenta y cinco mil trabajadores que habfo en la capit:.:il. En reuniones pGblicas, 

los clirige:ites de l<i asociu.ci6n de Gapon, claOOraron el texto de unu ?3tici6n ~ 

ra presentarla al Zar r:!n ~rsonn y organizaron unu rmnifest:aci6n que llegaría al 

centro de la ciudad y allanada el Palacio de Invierno. 

El misrro pepe se entrcvist6 con el príncir-c Svjat:opolk-M.i.nkij ministro de _ 

g00ernaci6n p..1.ra rrostrnrlc el plano de la rutr"l que seguirí.a la nurcha pacífica de 

los tra:xi.jadorcs el día daningo m.12ve de enero de 1905. 

LJs InJ.rtifcstadoncs 2ít.'Jlicas rc1lizadus r::or 1.1 organizaci6n de G:ipon nunca_ 

fueron rrolcstadas por L::i polic!a zarista, 6.sta actua!.xi caro si el propio padre 

Ga{XJn no existicrn, actitud prob.:tblcrrcnte dcri v:i:J.:i. de la fo.l ta de ronoci.miento 

que los estratos del gobierno zai"ista teman al respecto o bien por prcblCITDs de 

carácter burocrático: sin enbargo el dl'.a progrrumdo para la gran marcha, las au

toridades zaristas r.ovilizaron un gran nCtroro de t:.rcp:ls -incluyendo el regimicn_ 

to de la Guardia S"'1Enovskij, el m'is antigm del ejllrcilo ruso- bajo el nundo -

del gran dlX¡UC Vhclimi.ro (tío del Zar) , 

Gapon plenancnte convencido de qoo ;iodría conciliar intereses habfo pedido_ 

ser recibido rx>r el Zar pura tratar de avenir a los obreros de Petesburgo oon --

1.ns autoridades zaristas.EL~ junto con los intelectua.les, liberales y radi~ 

las, que se habtun unido al rrovimient:J, reclact.6 una larga ¡:eticiOn en ln cu.:::il s~ 

licitaba el estnblccintient.o de unn jornada de ocho horru>, el reconocimiento de 

los <lercd1os Je lo:; cbreroc, l;:¡, rc.....'""pon.~mbilid:i.d <l0 Jos mi ni stros ante la naci6n 

y la separaci6n de la iglesia y del cst.J.do. 

En este Uo:::unento el ¡:q:c Gupon hacía del conocimiento del Zar la situaci6n 

da pobreza y cpresilln en que se hallaban los trabajadores, lo insoportable qoo _ 

paru csLl clase se h.:ibían vwlto las cargas fiscales y el ne~precio de que -

eran c::bjcto 105 o.':n-cros i:or parte de las .:iutoridades z.:iristas, la misma concluía 

con una frase que encerraba la descspcruci6n de los t.rtlbajadorcs: "Si ta no cum-

plcs nuestras peticiones, rrorirenos aquí sOOrc la plaza., delante de tu palacio." 

Manifcstaci6n bruta!.rrente rcpriTn.idtl en la que el pope Gapon arengaba a los_ 

soldados p.."'\ra cJ.lrnirlos sin alcanzar su prop.'Ssito; protegido por sus seguidores_ 
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es llevado a una casa de la periferia industrial de f\>tesburgo donde es ocultado 

para desp~ exputriarse; antes de cl!Jandonar Rusia el pope dirige un rrensaje a 

las guarniciones de la capital: ''.' los soldados y oficiales que han nutado hermo!_ 

nos in:x::entns, sus hijos, sus mujeres, a tOO:>s los opresores del pueblo, llega 

mi nuldici6n sarerdotal. A los solda<bs que ayudan al pueblo a corquistar su li

bertad reciban mi bendici6n. Yo deshago su jurarrento de fidelidad al zar traidor 

ix>r cuyas órdenes se ha derrarmdo tanta sangre inocente. 11 

Gap:>n ab.:indona Rusia y se dirige a Ginebra en donde se entrevistil oon lenin 

quien lo ve caro un hijo del pueblo quo sabe por instinto hacerse entender por 

las r.usas, an.inu.rlas y tenerlas en su purlo. Le Suiza se tr.:isL:ida a Finlandia, en 

doOOc prdJablencnte cntr6 de n~vo c.n oont:...lcto con su antigua organi~ci6n. Mue

re en 1905, asesinado por el social revolucion.J.rio Pincus Rut:enbcrg. 

Los n..:.vuluci.onarios de esa 6px;.:i entre ellos lenin, no previeron el rrovi- -

r.liento de 1905 pues de hecho casi todos estaban alejados ele Rusia y no particil='!. 

ban dircct:nncnte en las actividades políticas de su pafa, únicanent:c Trotslcy, -

t:ar.hi6n refugiado en el extranjero, se precipit6 a Rusia al cl!a siguiente del -
11da~ngo de sangre", cruzando clandc::.;tin.:urente la. frontera de 1\ustri.:i.. Trus Ll 

rratanza del Palacio de Invierno, todo el ~s se hallaba en carplctu agituci6n; 

las hueqlas se hab!an el<t;!!rdiclo de Pet:esburgo " ciento wintidos ciudades y cen

tros industriales y a diez cnpresas ferroviarias. El 4 de febrero !van Platono-

vic Kalk.:iev, mierrbro del partido social rcvolucio:urio Il'ilt.u. al gc:ix?rna<l0r Gcnc

!"al de Moscú, grun dll]tc fcrgej,qtúcn es detenido inncdiat:..:mcntc para desp1..t:s -

ser ejecutado en la horca. 

El zar parece estar indiferente al estudo de agitaci6n en qoo se halla in

rrersa Rusia; ante la presi6n de los acontecimientos -rebeliOOC!l de canpesinos en 

las provincias de Kursk, Orel y cernigov; huelgas de a..'x>gados, ingenieros y pc-

ricxli::.t.is; pcticiorcs de caiJd categoría profe!:iional por wia constituci6n y el s~ 

fragio universal, secreto, directo e igual- timidrurente decide anunciar al nuevo 

ministro del interior Bu Buligyn (18 de febrero de 1905) la constituci6n de una_ 

asarrblca ronsultiva integrada p::>r las personas "t!Ús dignas, que gozaran de la -

ronfian7..c1 del ptK'blo
1 

r;ui-..,J°C$ ClC<Jid:c; ¡:or 6stc p.:irticip.:ir5n en el CY..J.IIC:t prcli~ 

nar de los pCT.Jyectos de l~,. '1 

Esta actitud vucilunt.e e indefinida del zar no convence a nadie, tan es as!_ 

c¡te el 14 je junio, en Cdesu, se anotinó la tripulaci6n del acorazado Potcrnkin._ 

Al rres si ;ui2.0te un congreso de los Zcirr;tvo -órganos de las uutoncnú'.c'.l.S locales-_ 

deso[!a abicrtanente la prohibici6n de la polida y presenta " discusi6n un pro-
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yecto de CCXlStituci6n d~rática. En las ?rovincias los Can\X!Sinos se orgfill:!_ 

zan '.l e.st.a:Jlecen o:mt.uct.o o:in los revolucionarios de Petes.burgo y Moscú y ro~ 

tituyen la uni6n Panrusa de ca.'1"peSin0S con un :?rograiu, qoo entre otrus, con~ 

nía la pctici6o de abolicilin do la propiedad pri·:acb de la tierra, la que de~ 

r!a com.1ertirse en ":n'Opicdad ror.ún del pueblo". Fste fue el hecho que 1rotivó _ 

ryue lenin sefular.J. que la rcvoluci6n de 1905 hil..~Ía ¡:ill.:!st.o en escena lu "terce

ra foorza" de la vicl.a política rusa.: el prolct.J.riado. 

El 6 de a!)O'Jto las rrarcsus hcC:ElS por el zar en el ncs de febrero se co!! 

crotan en el <l-xrcto ilq;crLJ.l que creaba lu Du:m, un.:.i asrurble.:i pur.:urcnte eon

sultiv<..l que O:!Ll-1 ser ~1c .. ::Ld a tra\r,~:;; Je Wl sufn1yio ccns.:.itorio muy ca11Jlejo y 

que reabcnte daba un clere.::ho liJni.t.:i.dísi.r.o de \'Oto a lu!:i cl¡izcs privilcgi.:id.:is. 

Victor Scrqc apunta qtJc en San PctcsLurgo habí.:.i On.icu.nente m.ICvc mil quinien

tos electores de una p::hLlci6n de lUl r.U.116n y 1rt....>d.io <lt.~ h.:t!Ji t.:intC!:i. L3 rcacci6n 

pcipula.r no ::;e huc'~ e:;¡.-;;rur y se 1.'L-:.gislra Wlil nllN.l ola lb h~lgas, ;,ul~l·JUS a _ 

las qu:? se unieron caltYJorfas que eran d.istintar.cntc idcol63'iCclS de Ju. propa-

ganda d)rera tales ceno las cbr6sticas, les co:::heros, carteros y husta los ba.!.:_ 

lnrincs i~riale!;. 

Las represiones 11ús sangrient.c.i.s del gruicrno se rcgistrar-on en O:fosu. y -

':'ans:'<, con un total de cu::itro mil víctrnns, sin crrh,1rgo las nunifcstacioncs <le 

protesta y la ins.i~1tcnlc ~tici6n de una constituci6:i li.~ral y el voto univc!"_ 

sal e igml no ccs6. El conde \·httc cscribi6 al z.:i.r ºto:::la Sibcdu. es un caos, 

Polonia c.1si :.>C su.blc•m ubicrtuncntc. En el C.5.uc..iso las provincias y lus ci.ud:;: 

dc..c; se cncucntra..'1 en estu.do de total insurrecci6n. 1'i1nbi& O:Jcssa cst5 prácti

currente en r;\1.nos <la los revolocionurios" • 

• En ot:.o.=io ocur-ron 11'.lCVOS incidentes de insurrccci6n y el nacimiento de los 

soviets, el.errentos rx>l!tico organizativos que prevalecen desp~s de la rcvolu

ci6n bocl1evique de 1917. El princr soviet o Consejo se constituye en Petcsbur

QO, integrándose por dclcg:.1dos d:ircros, rrarincros, soldados, elcrrentos del no

vi.rnicnlo rcvolocion.J.rio y representantes de varios partidos. Lo prcsicli6 el -

ulx>g.:ido Gcorryij Stcp..'lnO'JÍC d1rnstalev-!'bzar; Trotsky qued6 inclui:.'l.o en el ~ 

t6 ctirectivo. 

lDs soviets prolifer¿iron en toda P.usia Obsca, Sa.ratov, Sanurcand.l., oJcsa, 

Kicv, B:lku, ?o-..;tov, ~kY .. 'O~sil:, ~.::iterinoslav, Vladivostak.), no obstante su COE_ 

ta virii., dcsarroll.:iron unu notable actividad; publicaron nunifiestos estable

cieron l.J.s fccha!:i ~ inicio y conclu.si6n de las huclg.'.15, diri~icron las m:uti.-

fcstu.cioncs fq)ularcs. !U p,rincipio I.enin se muestra reservado, pero tenninu -

por reconocerlos ccr.o una "organi zaci6n de p::der 11
• 
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/\ ¡x'o= de que el reginen se hall.Wa al oorde del colapso, Nicol5s II se-

guía acaricioodo la idea de una dictadura militar, pero ning(in militar parecla _ 

dispuesto a realizar ese cnca.rgo. los consejeros del zar presionaron contante-

nent:e al sdJcrano p:ira ".JU" acxx¡i~e de alguna nunera las peticiones políticas 

de las mosas. Bl conoo \·litte, que hab!a ganado farra y prestigio en las negocia

ciones de paz coo el Ja;:XSn, pensaba que la satisfaccioo de las denundas popula

res enfrentarían entre s! a las fuerzas liberales y socialistas; logril!1do a fin 

de C\Ent:as que el zar aceptara su prcgrarra. 

El crrperador escribe a su rra.dre "Sa!:>er es ta noticia y ser presa de la rúu

sea es la misnu cosa para m.r ( ... ) husl gas en las escuelas , en las fábricas, ~ 

lic!as asesinadas, cos.:ioos, soldados, turmlltos, des6rdenes, ruroti.nruni.entos .Mié!!_ 

tras tanto loo ministros en vez de actuar se reúnen en consejo caro WlU banda _ 

de gallinas cspant.:tdas. Solo hub!a dos cruninos a escoger: prirrero encontrar un_ 

soldado en!!rgico y arilastar la rcbelic5n ;:ar la fUerza, pero todo indicaba que 

se ropetirS:a la situu.ci6n de hace dos rreses; correr.tan ríos de sangre y nos en

contrar!anos en el punto de partida. 5e!:JUl1do dar al puililo los derechos civiles, 

la libertad de expresi6n y prensa: una Durro de Estado que sancionara las leyes:_ 

en remnren, la c;onstituci6n. llenos discutido el asunto dos días. Al final, in~ 

cando la ayuda de Dios, he fitmJ.do." 

Es üSÍ caro el 17 de octubre de 1905, el z.ir publica un nuni.fiesto que no_ 

era otra cosa que la praresa de una constituci6n concedida desde la clipula. Iil_ 

Duma se trilllSforrmría en una as.:inOlea legislativa y el derec.~o de voto extendi

do a la po:¡uofu burguesía urbana y a los obreros. l\Gn antes de aprobarse el p~ 

yecto por la asarrblca constil-uyente el mmi.fiesto daba instrucciones al gobier

no p.:ira garantiuir 1ns libertades civiles, la inviolabilidad personal, la libe!_ 

ta.d de o::mciencia, de palabra, de rcuni6n y nscx::iaci6n; aseguraba que los rep~ 

sentant:es electos por el purolo tcn!an la capacidad éb participar en el control 

de la legalid1d de los actos de Lis autoriclodcs. Tarrbil!n declaraba que el sufr!!. 

gio se extendería para que .L:ts clases que en ese rrcm:mto estaban privadas can
plet:rurent.e de dcrec..t.ios electorales, pue-Jicsen participar. 

L:i nueva ley clector.:il !_)n:!tcmdía otorgar la m:iyor!a a las clases pri vile-

giadas; as! las aparentes concesiones del nunifiesto del 17 de octubre no t.ar-

cbn en CBcindir en doo el blo.:¡uc revolucionario yu minaUo <lel resto por el con

traste objetivo de los intereses entre la burguesía y el proletariado que pcd!a 

la jornada laboral ac ocho horas . 

En Petoshurgo la policía arresta, nuevarrcnte, a los jefes de los soviets, 
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Trotsky se ve de nueva cuenta cüligado a huir al cxtrclfljcro. 1..JJ tnisno ocurre en 

Mosca con los dirigentes de la Uni6n Panrusa de C:L-:pesinos. L:ls huel.Jos es tal~ 

das caro reacción a cst-.as r.edidas, resultaron r.cnos carpactas qte las preceden

tes gracias al fortalecimiento de la represi6n Z.lrista. por las trqus que reg~ 

sa:xin del frente oriental. 

Zn Moscú la huel:¡a general convocada el 7 chl dicierbre p:>r los socialistus 

revolucionarios y p::::ir los bold"tcviques .:idq_uiri6 rMticcs de una revtelta a.muda. 

Los pcque:ios gnlpOS de conbatc de las org.:miz.:i.cioncs obreras form:m barricadas_ 

en la ciu'1J.d y se atrind1eran en el harria p:JpuLJ.r de Kra::maja Pre.c;najn. Pero 

los oorrbatientes no er.an mucl10s y los fusiles y pistoli!!i cscru:;cah:m; dP.sufortu

nudarrentn un día antes había sido desurr.n<lo el regimiento Prco.l:>r.:izanclüj sirrp:l

tizador ele los revolucionarios. El jefe de la rc¡.>rcsi6n, almirante Dl.lbasov cuñ~ 

nea a los tcrelcles y rrunda LL1oracar, aproxinudarrcntc, a doscientos cincuJnta -

personas; de esta m:J.m:ra la rcvoluci6n C!:i .'."IP,..1.r:JUCb. tot:..11.m:>ntc Pl dfo 20 de di- -

ciercbro de 1905. 

No OOstante que el za.risno hubta otorg.J.<lo ciertas conresioncs en sus Olti

rros a.'ios, la ~urgucsía cli6 la esp . .ild.l al proleWri . .,1.·:!.J pott;u::! l~ coru;ider.:ih.l ~ 

no lm 11asunto peligroso". T..:i rcvol uci6n de 1905 no fructi [ic6 por falta de llll 

Pro;Jrill!'il c:omón y un jefe capnz de analizar .:i fondo b. sitU:.1ci6n política de nu

sia, sin enbargo puede considerarzc caro el precedente de m:iyor irrf_XJrtancia 1uc 

pennitió, ~ uñas r.ús tarde, a los bolcheviques alcanzar su cbjctivo. 

En 1916, la c.1pital rusa, centro industrial de gran inportancia y princi

pal lugar de adiestr.:uniento de reclutas, era c.:i.da vez m'is ¡:cligrosa. El exceso_ 

en la producci6n de cereal y pa:,xi provoo5 que los canpesinos fueran Jroviliz.::i.dos 

a los cent.ros de adiestramiento militar y Sllbstituidos, en el Cilll{XJ, ¡:or sus ~ 

jeres y por los prisioneros de gmrra del cjlkcito J\ustro-llúngaro princip.:il.rrcn

te. La insuficiente red ferroviaria y el escaso r.utnrial rodantn inpedían qt.e _ 

los prcxloctos del carrpo se trasladaran eficaz y oportunancnte a loo centros de_ 

.:tbasto y distribuci6n. I..a industria por folta de crecimicnt.o, era incapaz de -

prcxllicir los bienes de consurro que reqtería la poblac:ión. Eold. :úLwci6n provo

c6 una au~ntica crtsb en el aprovisioruunie:ito de la fdllaci6n civil y un dcs

rresurado increncnto en los precios, rarpi~ndcse así to:1a reluci6n existente en

tre precios y salarios rea.les , desencaclcnando t:.:mibi~n t.rcrrenda infl.aci6n. 

La falla en las entrc<_;.15 inglesas de c.:irblin produjo aguda ecasez de ener~ 

ticos en Pctrogr¡¡do, !nciendo rr.~s dif!cil la situacil5n del ,Wiemo zarista. 

:·i inicinrse L:i. Princra Guerra Mundial l.J.S huelgas en Rusia casi habían d.!:_ 

saparocido, pero en los pri.neros dl'.as de 1916 se pusieron en huel Ja por corto 
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tieqio- m'ls de un milloo ele trabajadores; tras el cierre de la Dlll1"1 y por notivos 

políticos se paren en huelga por dos d!as las f5bricas de Flotrogra:lo; huelga que_ 

eviclenci6 '.j\E la quinta colur.m ;xx:lía ejercer prcsio~es políticas. !..:is teorías de 

U!nin eran escasarrcnte conocidas por el puililo, los dirigentes soci.:ilistas ejer

cieron realrrcnte una inflooncia m!nim.1 sOOro L:i. pcililaci6n canún y corriente debi

do a L1 desconfianza qoo ésta sentía rx>r los intelectu.:iles. 

Kerensky, ele la Trudovaja Gruppa (socialistas legales), calculaba qu:> todos_ 

las partidos soc.inllstas -rusos- agrupuban a :?rincipios de 1917 .:iprox.inudanentc 

35,000 mier.bros y, 00 6stcs rró.s o rrcnos 15,000 eran bold1eviques. La cani.si6n que 

investigaba las causas que provcx::aron l;i cfilda del ir.pQdo npenris si rrcncionaban_ 

en sllS info11Tús a Lcnin. 

En las ?05trincr!as del año 1916 ':l principios del 1917 se intensifica el na

r.ero <le hi.clg.is; Protqx:p:Jv ordena 1J. detención d~ lcx; ti:'prcscnt.:intcs obrero::; en_ 

el Conité O?ntral para la. Industria de G~rra; esta organiz.:ici6n que se des~ 

ba cx.itcsrurentc en la CCXJrd.ina.ci6n de la econonúa b6lica ha!:>ía incluido en su se

no a alguna; dirigentes obreros, los CJlX? adc:r6.s de colaboru.r positivarrcnte en el_ 

ó::?serrpc:io de la encanicnda é)Signada a es t..i. Coni.si6n insistlan en las neccsidu.dcn _ 

de sus he.manos <le e las es. 

Se pide m~varrentc al zar que narbre un gcbierno capaz de captar la si.npat!a 

y rcs¡:eto del ;:meblo, por toda respuesta ~l persorolrrcnte se dirige al clliirtel ~ 

reral del Canit:.6 central para la Industria de la Guerra y tana la ilirccci6n de -

las operaciones: acci6n que provooS el J.IT'()tinmni.cnto de los cbreros, al que inrrc

diatar.cnte se slmlron los reservistas y los regimientos de la Guardia, de tal - -

suerte que en un solo d!a el Ccr.undante militar de la capital se qued6 sin base_ 

de sustentaci6n pues ya no p.:xll'.:a a~ilrse en nin'}UM trqxi digna de confianza. 

El 14 de febrero de 191., se dcshaCÍ.a el gcbierno provisional y al núsno lit!!.!! 

po el blo:¡uc pro:¡resista y algunos socialistas se nnfan en un Canité de la ~ e 

instalaban en el ?<-1.lacio de 'Iáuri<lc -edificio de la Ji.mu- al Soviet de los obro

rm y de los soldados de Pctrogrado, en el que estaban representados adcnús de -

loo OOreros, cacb un.:.i. de Las ccxrpa.;'\ías del cj~rci to de nuner<l. tal que controlaba_ 

tcdos loo IT(>.._üos de ~X>der de la capital. L1 ordenanza cJCnl:6 con la disciplina deri 

tro de las t_rq:)as ?UCS aboli6 la obligu.ci6n de s.:i.ludar a los oficiales y cre6 co

mités con carpctcnci.:i decisoria en l.:is distintas unidades militares y subordin6 _ 

la c¡uarni.ci6n de la c.:ipital al nundo del SOviet; orden que solo ¡:erscgufa asegu-

rar el control 001 SC>vict sdn:c la guarnici6n de Petrogrado, sin cnb.:irgo alcanz6_ 

a tcxlo el país y ul frente ruso. De esta nunera se institucionaliza el conflicto_ 
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de grupos '{lle existía en el se.no de un ejército en qucrra. la autoridad en el 

futuro de?ender!a de la presencia. de Snirro i' valor ;:-3 algunos hoobrcs, de Meli!:_ 

kov y sobre tcxio de Kerensky quien de m:m:mto cvi t.6 :rue se dcrranura nús sangre. 

Tras la abdicaci6n del Zar (rorzo de 1317) y il ¡xu:tir del Comi.t6 Ejecutivo 

de la Dulm, se cre6 un gcbierno pro'lisional del que forntS p.:irta Kcrcnsky cerro 

ministro de justicia y en calidud de rreclfodor ::on el Comi.t6 Ejecutivo clel so- -

viet. Gd:iiemo que tenra caro prirre.ra cbligacHSn convocar a una usanblea Const!_ 

tuyente, aun::iue no se ha:Jlo.ra en ese m:m:Jnto ele exigir transfomncioncs socia-

les inrrediatas. J.Uinetc hcter0tjh1e0 rrue intcgr.:ido ¡:x:)r haIDres notublcs se h.:i-

llaba ~jo la d.irecci6n del príncipe I.cvov, pero -:¡ue no rcspond!Ll. de nuner.:t al

guna a Lis exigencias de la situa.ci6n sCJCi.:il existente y.:i. que su t:.Jrc.:i urgente_ 

consistía en repartir de nunera m1s o rrcnos justa las OOlignciones entre la po-

blaci6n y establecer en todas partes L1 consti b.lcionalidad, reservando las ')ra!!. 

ó:?s rofornus a la Asarrblea Constitlr¡cnt:e. En principio la tendencia del Conit.6_ 

Ejecutivo del S:Jvict no era contrü.rÍa u L:i del Gobienio, ya que rL'ah•:mte ejcr

cra una funci6n ?i!rl.:irrentaria de control. 

El Gdlierno coo nuyor conocimiento de causa y con la ayuda de los f:uncio~ 

rios de tendencia l..i.lX!ral intrcrlujo nuchos car.bias en la leJüüaci6n; los dere

chos civiles fundrutcntalcs fueron incluidos sin lim.i taciones, fue suprimida la _ 

admi.nistraci6n centralista ':{ sustitillda la odiada ?Qlicía 2'..lrisf:t.:1 por lUlü mili

cia aut6oor.u dependiente de los ~tvu. solancntc foltilban instrurrentos de po

der, el ej~rcito despu6s de la a00lici6n del jurairento de fidelidad de los sol

dados ul gobermnte depend.l'.a de los prudentes soviets de soldudos. 

Sl soviet de los obreros ).' de los soldados a tr<..J.vds del "Llarrumi.cnto a los 

pueblos de todo el nuncb" (14 de nurzo) dilS a ccnocer el nuevo pnx]r'111\l de polf_ 

tica exterior, paz sin arexiones ni inder.uúza.ciones, sin tonar en cuent.:l a los_ 

dirigentes de los gobierros hizo tm lli:umnaicnto a los obreros de todos los paf_ 

aes, particulanrente de !\lcrmnia; se pretendía lojrar la paz apelando a las J?eE. 
senas bienintenciotlil.das de tOOas las naciones, El Gobierno no tuvo otro reH:<lio 

c,,-uc unirse a esta accUin. 

Hiliukov, Hinistro de Asuntos Exteriores puso en peligro la existencia del 

gcbierno tras conocerse en la capital el contenido de la nota que remiti6 ti los 

aliados el 20 de abril scbre los fines de guerr.J tradicionules: se desataron -

huel1ns de fuerza t.J.1 que provocaron la rcnosi6n del ?1.inisterio y la creuci6n· _ 

de un gobierno de co..:ilici6n; se aprtl:6 p:>r a;?lastant.e rnyor!a en el soviet de _ 

las cbreros y de los soldados la particip..i.c.ilSn de los socialistas -laborisi:.fil: , 

social revolucion.:irios y 1rcncheviques-. 
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Es Le Gobierno de coalici6n se apresurti a tn= 1"10didas financieras eficaces 

y aboli6 los beneficios de guerra provocando la oposicWn de los enpresarios. 

El probler:a de las nacionalid.:ide.s resquebrajo al gobierno de coolici6n, los 

:.tinistro3 de los Cadetes dimí ti eran cuando la canisi6n gubernarnmtal llcg6 a un_ 

acuerdo en Kiev con la direcci6n de los nacionalistas y separatistas ucraniaoos _ 

sd:>re la autonanra de Ucrania, sin considerar que el Gobierro no tenícJ otra al

ternativa si queda garantizar el aprovisionamiento de tri<¡0 ¡• cat:b6n del inpe

rio. 

lt> obstante hobersc dejado las transfornuciones tra.;cendentes a la l\sil!lblea 

COnstibJyente, fue indispe.nsilhlc que en el sector agrario se t:aTl-u-an de: nanera _ 

provisional algum.s decisiones i.nportant:es~ cemov, diriJent:e social revolucio~ 

ria prarovi6 algunos rrcdidas adninistrativas tendientes a transferir la propie

d.:id cbl suelo de los terratenientes a los canpesinos ocasionando con ~to la di

rnisi6n del príncipe L'vov del lti.nisterio de l\gricultura y la fornuci6n del gabi

nete de Kerensky; realr.ente loo acontecimientos no hubieran pcxlido ser de otra _ 

mmera puesto que los c:anpesinos entenctran la revoluci6n caro la eJ<propiaci6n de 

las propied.:ides de los seiiores feudales para su repartici6n entre el canpesinado, 

incluidos aquellos canpesi.nos que se encontraron en el frente; esta rrcdida inc~ 

rrcnt.6 de mmera significativa las decersiones en el fronte y nulific6 toda posi

bilidad de frenar el novirnient:o revolucionario. la pcblaci6n de la capital nece

sitaba de lUl narcnto de paz que le pennitinra rrejorar 1ru op:rovisionamient:os; -

oportunidad <JUe el gd'icmo dejli pasar al negarse a entablar negociaciones de -

paz por separado, provocando con ello su Cil.1'.da y el debilitamiento del canit:é -

Ejecutivo que lentanente fue perdiendo toda influencia sobre las masas. 

El viejo orden estatal rcalrrcnte fue aplastaoo por la revoluci6n de febrero, 

la qoo adem'is puso de rranificsto la debilidad del groierno provisional para -.

croar una base de poder. 

La substi tuci6n de la policía por la milicia y la subordinaci6n de t!sta a _ 

loo órganos loec'lles de ']Cbierno, provoc6 el desnoronamicnto del viejo ej~rcito _ 

qt~ ya no depend!.:i del poder central; en tanto la burocracia se nunten!a a la e:! 

pecta ti va y al nargen de las transfomaciones. En el canpo los canisarios del @ 

bierno (figura similar a la de los gobernadores) carecen de autoridad. 

Iús soviets integrados espont:.me=cnb:! por representantes del pueblo se en
frentan a los organümos administrativos aut6ncuos que existían en toCbs los ri!!_ 

eones de 1 pal'.s • 

Bl Gobierno Qrovisional aniquila la tiranía zarista y concede a los ciuda~ 

nos los derechos y libertades fundmrentalcs pero anite de rranera r5pida la paz Y 
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reali2.a.r ru .. 1 rcfonra agraria, dejundo insatisfechos los deseos de la inrrensa ¡ra

yorfo del pueblo ruso, porque en su opini6n la ilnica fornu de conservar la sit~ 

ción de gran i)(Jt.encia para Rusia descansaba en continuar la guerra al lado de -

los aliados hastu un final victorioso, para despl.lt1s elegir una Asanblea Consti~ 

yente que decidiera sdlre el re;><irto de la tierra; de esta fo= los prd:>lems 

vitales del país -la ::iaz y la refornu agraria- continuaban pendientes de resolu

ci6n aun despu1s del de.rrocül'lliento de la autocracia. 

El soviet de los di¡mtados de los ooreros y de los soldados de ~trogrado, _ 

daninado p::>r los m:mcheviqucs y social-revolucionarios, desde su instauraci6n se 

hace de la autoridad política y controla al gchierno; telera la política gube~ 

m:mtal en sus aspectos m5.s i..TI{:ortantcs, pero acclcr.:i los trobajos prep.."lratorios _ 

para la rcforr.u agraria y desarrolla rá:.:>idam:mte lus perspectivas para concertar 

la ¡,>."lZ. En mJ.rzo de 1917 prcrnulg6 el m:IDificsto "A los pueblos de todo el Mundo" 

oponit~ndose de nuncra cl.:i.r.:i y activa a la :;:olítica anexionista de Rusia e invi-

tando a todo el proletariado europ20 a dar un puso serrcjant:e. 

El soviet :.:ir0~icn5 al gobir>.rno ~rmri~donal ;.iilra ~iue suscribiera. W1a nota el!. 
rigida contra la aprcpiaci6n violenta de territorios extranjeros, auniue realrre~ 

te no veía con ar1rado la i~le.:1. de una paz por separado con las p:::>tencias rentra-

les y era partidario de proseguir la guerra aun mucho dcsp~ de que la gran nu

yor!a de los soJdados ?rt?Siorora pL!.ra rctonrmr a sus hogares. Cabe dcstücar que 

la directiva de esto Soviet est.:iba form:ida por rrenc.~eviques y social-revolucio~ 

rios. la actitu<l asunida p:::>r el SOVict provoc6 su ~rdida de influencia sOOre -

lns grandes nusns; <lcbilit:amicnt:o -:¡uc se hace m:"is ostensible a ra!z de la nota _ 

del fünistcrio del Exterior Otilukov), nota que en franca oposici6n al mmi.fies

to lnnzado ¡:or el soviet, sostcn!a el principio de la política anexionista, pro

duciendo en rutrogrado fuertes disturbios callejeros que oon gran esfuerzo logr~ 

ron controlar los jefes del Soviet, sin poder inpedir la dimisi6n del gdlierno _ 

provisionul. El nuevo gabinete tra.t6 de sostener en sus aspectos esenciales los_ 

lineamientos de la .:mtlyua poUtic.:i e inc!"'"T."P-ntri.r el esfuerzo ~lioo, actitud -

que genero nuyorcs sinpatl'.as entre el pueblo por los bolcheviques ya qtX? era el_ 

Gnioo p.:irtido dispuesto a finro.r de m:mcra inrrediata la paz y a des¡:osecr a los_ 

t:!?rratenientcs • 

. l\l igual que los dem5s partidos swiéticos los bolcheviques oonsidcraron -

que el gdlierno provisional era un r6girren progresivo al que debía al?O':larse de _ 

nuN>ra limitada; postura acorde con la tradicHln del partido que desde su funcla

ci6n sostenía que en Rusia ten!a que realizarse prinero una revoluci6n burguesa_ 
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que eliJ¡¡L'lara al z.arisno para dcsp~ instaurarse una república dcnocrátim con 

una Asa.iblea Constib.l'¡ente, ;mes Onicarrente el coopleto desarrollo del capil:.l-

llSJTO industrial -en su o¡>ini6n- permitida que el proletariado mméricruronte 

fortalecido y mJdurwrente polltiwdo llevara a cabo la revoluci6n socü1list.:i. 

A :_>artir de estas premisas te6ricas los dirigenws bolcheviques -Krurenev ¡• 

Stalin- se oponen (dcbilrente) a m:iner<> de contrapeso al gobierno provisional; 

oposici6n que se nru>tienc por el partido bolchevique hasta nbril de 1917 m::nen

to en que Lenin regresa a Rusia para difundir sus arg¡.mentos de que el pal'.s es

taba i.nvolucracb en una glX!rra iJít:erialista y por ello de corte anexioni.st.a y _ 

que el gobierno provisional awdo al c¿¡pital Cruncés e inglés estaba ilrpooibi

litacb ;xu-a aport<ir una paz dcrrt:lcrática, tan ncccsm:ia para resolver los graves 

prcbl.emis sociales y mcion.:ilcs del p;lls; consccuentemontc solo un gobierno de_ 

los trabajadores -SOViet de Pctrogrado- estaba capacitado pm:a tal cnpresa y, _ 

oonclu!a que en tales condicione::; era necesario que L.1 revollici~n continuara a_ 

toda a>sta. 

Lcnin en sus fcJ.lt0$as tesis da abril so.;tiene que Ru.:;iu atraviesa en esos _ 

norentos por una si tuaci6n peculiar consistente en lu transici6n de la princra_ 

etapa 00 la. rcvoluci'5n -qte a consecuencia de un desarrollo insuficiente de la_ 

conciencia de clase y de un.:i organizaci6n deficiente del proletariado puso el _ 

poder en rrunoo de la burguesía- a la segundo o.tapa en la que el poder debe otoE. 

garse al proletariado y a los estratos m5s pebres del c<mp:>sinado. L:l revolu-

ci6n de febrero tuvo el acierto de croar las condiciones favorables para el de

sarrollo de la lucha política pennitiendo un alto grado de legalidad; oportuni

dad que debía ser aprovechada por el partido bold1evique para luchar por la "":'! 
tituci6n de la P>op(iblica Parl.anentariil por el poder de los Soviats. '"Iodo el P9_ 

der a los Soviets" era la consigna del dJ'.a. Indiscutiblerente que Ienin espera

ba la rudicalizaci6n de los SO-<iets p.c1ra que finalnente la balanza se inclinara 

en favor de los boldleviques. 

En principio la idea ele la corr:¡uista del poder por los S<,.,iets (bolchcvi~ 

dos) y de la instauraci6n iruto:liata de una dictadura del proletarindo en kusia, 

cncontr6 una fuerte qiosici6n en el scmo misrro del partido bolchevi'lue a grado_ 

tal que otros :lirigcntes bolcheviques reprcchab.:m a wnin su abandono del soci~ 

lisrro cicnt.!flro y su retorno a la teor!a do una conjura de m'.lti.Z blan:¡uista, -

iUTCn de que les resultaba increible tan solo inngL~ar qoo una naci6n ser.üb.1rba

ra caro lo era en ese en tonccs Rusia -el pal'.s· rrús peque.1a burgi.>'$ de toda Euro_ 

pa- pudiera ir " la c-'.>-,eza ilil progresa social; fueron muchas y muy fuertes las 

discusiones que sostilvo Lenin con sus detractores para final.nente inponer sus -
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ideas. 

"Los bolcheviques exigían la irarodiatil terminaci6n de la guerra, el rep.1r

to de los bieoos de la nobleza entre los canr-"sinos, el control de los obreros_ 

sdJre la produc.:i6n indt.LStrial, asr caro el c.1crccho de autcdctermi.naci6n pa.ra -

toias L:is naciorulidades no rusas. caro sus sencilLJ.s y ele.cuentes consignas,-

paz, tierra, pan y libertaj, reflejaban con C>:act.itud los intcroscs de la pcbl~ 

ci6n, el nWrcro de sus sequ.icbres aunc.nt.aba incesantcrrente. E.5to carrenz6 a nan::!:_ 

fcstarse ya en Juru.O Cb 1917 cu.:tn:lo el prinur congreso panruso de los soviets, 

cel~rado en J?ctrcx:Jrado, convo::6 una gr¿:\]} r.~¡:llfcst.:lci6n. Aun-1ue el congreso es

taba ccrcplct:arrontc daninado por los JTChchCVl':JUCS y los social-revolucionarios, 

la .inrrensa nuyoría de los nunifc.st.ant.cs desfiló siguiendo lus consig11<."1S bolch~ 

vi~ucs. t:nas scm.mas nús t..1rtle cuando fru.c_is6 L:uxntublem:mt.C! una ofcnsivu béli_ 

ca que había sido intcnsivu.":catc ?rc:;._i_rac13 :x;ir el :;ol1icn10 de coo.lici6n y el -

ej~rcito t\1.SO, !>¡jo lo:-, 110lt"'"'-"':-; di:~l contraataque alcmfin, se convirti6 en ill'k"l in

ncnsa hilera de ÍU'Jitivos, el .ic·sc011tento y lu .:urar·rur.:i ~':lrovocaron 11o .. 1nifcst.:ici::, 

ncs C!:i¡x:mtdncas en l.'l c.:ipi Wl en las ql~ la.roran parte cientos de miles de o!Jr~ 

roo, salcb.dos y m:u:inos. Exil')Í.:m 141 <limisi6n del gdJicrno provisional y la nsl.l!;_ 

ci6n ;x:ir parte Je los sovicw de todo ul poder poH tico. Se produjeron chowcs _ 

sam1rientos con las trq>as gubemnrrcnt;i.lcs que costaron unos centenares de mue!_ 

too y heridos. I...:is =jornuc1.lS de julia:= terminaron con la supresi6n del partido_ 

bold'l.evi<.luc, a quien se hu.et.a respons<lblc de lus nnnifest.:iciones. Lenin y otros 

dirigentes OOlchovicp.X!s fueron perseguidos caro presunt.0'3 agentes alC?m:UlCs. Pe

ro el r6gim~n había revelado su OWilidad al t:Dxr que solicit.r..'lr la ayuda de -

lüS trq:>Js, Si> hilbfo hecho e•1identc que no dis¡:ionía de base política en el país. 

LJ. ún.im salidl en estas circllllStancia.s era una dict:idura militar cont.nn:rcvol~ 

cion.:u-ia o una dictadura 1ue se ap:r¡arJ en las misas revolucionarias. ta alter

nativa, cara con(..:::.ü :1ili:..:.1:o·:, ,..r,, :::.Kornilov o L2nin=. 11 (30} 

:::ri 5cptiQITbrc Ue 1917 (>l nuevo caranddnte en jefe del ej6rcito ruso gene

ral Kornilov intent.6 dar un golpe de Estildo y el Gobierno Provisioml se vi6 -

cons trcñido a recurrir en d1..•··und.J. 00 apo¡o il lQq partidos soviét.icos, siendo C:!_ 

te el rrarc.nto en c1uc los !x:cheviiyJCs <lcrro_;tr.:i.ron 1uc su fuerza y su <lSCCndicntc 

scbre lilS qrandcs rn:u¡.:is cst.J.b...w int..'lctos y .:.iprovccl1i1rLdO la libertad de acci6n _ 

de riue disr<mí~in noviliZJIOn n los cbrcros y a los ~ol<.1J.<lo3 i' crParon una mili

cia OOrera u.rm.1cb. (los cjlrcitos rojos). 

Tras fra.:::J.sar el l)Ol¡..-c de 7stado protagorú?..ado [X:>r Kornilov los l.x:>ld1cvi-

ques OOtuvier, .. •n un.J reprcscnt...1ci6n r.nyoritaria en los soviets de PetrogrJdo y _ 

:·tosca, los ·1uQ se convirUeron a p.J.rtir de entonces en instruncntos de un le~ 
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tamiento potencial. 

Mientras tanto el gcbiemo provisional y despi.és de varias reestructuracio

nes del gabinete, representado furulancntalrrente :.:>0r Kerensky acusaba ya debili~ 

miento tal que su disoluci(\n era iraninen te; en las filas de los rrecheviques y s~ 

cial-revolucionarios la inpotencia y la desorganizaci(\n eran !Mnl.fiestas. 

A rrediados de septienbre y desde Finlandia -donde se encentraba esccndido _ 

tras los disturbios de julio- len.in exigía por vez prir.era el levantamiento ~ 

do, pues consideraba que en esos llOTCOtos se daban las condiciones objetivas y _ 

subjetivas para que los bolcheviques t:maran el poder: exponiendo los principios 

que en su opinilin diferenciaban al rrarxisno del blan:¡uisno por lo que hacia al_ 

levantamiento arrrado, Lenin sosten!a que un levantamiento de esta naturaleza de

b!.a apa¡.:i.rse en prirrer lugar e....-1 la clase r.ús avanzada, en segundo término en el_ 

espíritu revolucionario del pueblo y por a1tino en un punto de la historia de la 

revoluci6n en el que la actividad en las princras filas del pueblo haya alcanza

do su grado núxino y en el que las vacilaciones en las filas del enemigo y en -

las filas de los amigos débiles -parciales e indecisos- de la revoluci6n hayan_ 

alcanzado su punto culminante. condiciones que en opini6n de renin estaban ya Ó!!_ 

das a nedi.ados de septie11bre de 1917 y por tanto esperar nás tienpo para la taM 

del po<Er por los Soviets 0'.¡Uivalía a traicionar la Fevoluci6n, sin erbargo, por 

su indecisilin, es hasta el 10 de octubre cuando el Cl::rnl.té central IJolchevique se 

identifica con la iniciativa de Lenin y proclmm "que el levantamiento amado es 

inevitable porque los rG'.¡Uisitos para su ejecuci6n habían rrajurado perfectarrente'! 

El a::oité Militar Revolucionario fundado a principios de octubre en el So-

viet de Petrogrado es el encargado de la preparaci6n y ejP.cuci6n del. levantami"!;, 

to amado. Trotsky, nuevo presidente del soviet se dirige uro y otra vez a los 

cbreros y a la guarnici6n para que protejan la capital de la revolucilin de los _ 

ataques del enemigo interior y exterior, convirtiendo así al canité militar re~ 

lucionario en un 15rgano defensivo y subversivo encargado de preparar la tema del 

poder por parte de los bolcheviques en forna legal y dentro del rrarco de la derre_ 

cracia sovil!tica. 

El gobierno provisional en un últJ..110 int.cnto pcr retar.ar la inici.11tiva del_ 

rrovimiento ardero. l.:i cx:l.Q.lci6n <le tllk1 irrprenta. bolchevique y de varios puentes;_ 

actos qte provocaron que el canité militar revolucionario entrara en acci6n para 

reabrir la illl"renl:il y orden.u: que los puentes fueran vigilados por soldados r~ 

lucionarios, oc.u¿ando en la noche dt:?l 24 al 25 de cx:tubre de 1917 todos los pun

tos estraw,icos iltportantes de la capital, actos que apenas fueron resistidos._ 
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!':11 la n:i:iana del 25 de octubre el oonité militar revolucionario puede ya -

procl.am:ir el aniquilamiento del gcbierno provisional: "El gcbierno provisional_ 

ha sido derribado". 

"El poder estatal ha pasado a m'1nOS del órgano del Soviet de los represen

tantes de los trabajadores y soldados de Petnx¡rado, el canit:é militar revolu-

cionario ... L:i. causa por lü que ha lud1ndo el :?ucblo: la oferta inrrediata de una 

paz demx:rática, la abolicil'.in del derecho de los terratenientes a la propiedad_ 

clcl suelo, el control de los trabajadores soore la producción y la fonmci6n de 

un Gd:>iemo SOvi6tico, está 'd•1rantizml:l. Por la tarde el soviet de Petrogrado _ 

confirr.6 la ta:u del poclcr. El segundo congreso panruso de los soviets, dood.na

do por los bolcheviques, que se reunió a últ:.inu hora de la tarde del 25 de oct~ 

bre, emiti6 W1D. serie de llrurom.i.entos y proclanus cuyo cbjetivo era asegurar el 

traspaso del poder a los soviets locales de todo el pa!s. J\pr006 aderrás tres ~ 

cretos fundarrentales: un det.:reto scbre la paz que contenía una oferta de paz i!!_ 

rrcdiata =sin anexiones ni indemniz.:icior(!s=, el decreto sobre el suelo que des~ 

scía a t:OOos los terratenientes y [XJnía la tierra a disp::>Sici6n de los cani~s _ 

locales de canpcsinos y ele los soviets y un decreto soore la fornación :le un 1!e_ 

bierno provisional de obre? ros y canpesinos, el consejo de los canisarios del -

Pueblo, -=uya. presidencia .:is1.nni6 I.1.:min. 11 (31} 

El ;:>roccso revolucionario que liquidó el antigoo orden econlinico y políti

co de Rusia fue prot.."'\gonizaclo por el pueblo, su a'ctividad se rrrurl.fcst6 en tres_ 

grancr?s novirnientos sociales que. con.5tittr¡eron el sustento de la taro del poder 

¡:or loz '..::::>ldv:~viques: el .J.ITOtinamiento del ejt!rcito, la rebeli6n de los canpcs~ 

nos y l.:i radic.J.lizaci6n -en sus ~das- de los cbreros. 

Zl a.iotinarniento del ej6rcito en febrero de 1917 se debió principalmonte a 

la insutis facci6n y rurur<JUra que habían r:inxlucido en los soldados tres años .Je_ 

guerru infructuosa, la deficiente alirrentaci6n de las tropas y las constantes _ 

dificultacbs de transporte; insatisfacción qU'l se mmifest6 tras la ca!da del _ 

zadsrro .:i tr.::i· .. ~ de ln d0so1Y'di P.nci a y de..c:;erciones de los soldados. 

En mud10s casos los soldados estaban seguros 1ue a la ca!da del zarisrro -

tcnnincrrfa la guerra y por ello trataban de evitar cualquier acción b61ica es~ 

rand.o 1ue se pactáse dcfinitivarrcnte la paz. Ln confraternizaci6n de las tropas 

rusas con las aler:anas y lLl.S nustr!aCclS era cada vez m!is frecuente, a grado tal 

qoo el general 1\lekseev escribía al tUnisterio de Guerra en abril de 1917 que _ 

en el ejército se e.st.:IDID dcsurrolla:iclo senti.rnient:os pacifistas cada \l'Cz m.5.s _ 

profundos. Cuando en el frente se corri5 el rurror de que en Rusia se estaba re-



350 

partiendo la tierra, fueron IiÚs los soldados que trataron <le retomar a sus hoga

res increncntándose el núrero de las decersiones. los oficia.les que pretendían -

restableO?r la cbcdiencia y disciplin:J. r:Ulitams eran apaleados y en algunos ca

sos linchados . 

En tanto que la fatiga de la guerra se hacia tTU.'1ifiesta con el resquebraja

de la disciplina, los soldados desarrollaban una intensa activici1d política creil!!. 

do S\.5 propios 6rgu.nos de reprcscntaci6n a trav6s de los cuales inpondr!an sus i!!_ 

ter'_;,es -de rro.nera cfiC3.Z- frente a las qoo hasta ese rrarc.nto hab!an sido las uu

toridadcs militares; .J nivel de o:trpafü.us, regimicnbs y ej6rcito en general se _ 

eligieron canités especiales que al igual que los soviets se atribuyeron f.:i.culta

des de mmdo y administ..raci6n, porqoo los sold.:i.doc yu. no estaban dispuestos a ~ 

dcccr ciegam:mtc las ISnJcnes del gcbicrno provision._i.l y colciliorar ficl.rnantc con _ 

sus canisarios. Su p:dcr se apcr¡.:i en la orden núrrcro 1, pronulg<lda durante los -

prlrrcr0<-..; días de 1 levanl..-lT11.ientD de febrero :=ar una canisi6n d8 soldados: orden -

que dis:Xlnía que t'Jda dccisi6n militar dc.')cda cst...1r de acuerdo con la i:oU:tica 

e.le los soviets y •.¡u~ lk!bÍa ser lcgiti.m:'icb p.:>r el canit6 de soldados corrcspondie!:_ 

te; las ordcnanza ... s zaristas r¡uc d.iscrimin<1h.:in u los ~oldadoo r<lSos perdieron toda 

vigrmci.J., de tul swrtc ·1~ el cmtiCJUO ~J'!)Q Ce ofici<llcs quedó dcs¡x:>serdo <le su 

autoridad y no pudo restablecer el ord8n y la di::;'.':ipllna nú.lit:41.res. El proceso de 

descntp:lSicilSn del ejército ruso lle<J<l a su clinux en el wrano de ]917 curuido se 

vish.mbra ce r:WlCrJ. p1:eci$a lu derrota tot.J.l de l:is tropns rusas ;i,l fr.:icam1r lü -

ofensiva; en este m::::rrento nadie es ca!>-.iZ ya de c1ctf.mer a los solcl1dos quiJ ubmdo

naban el frente para regresar a sus cus~.1s y participar en el rcpJ.rto de tierras;_ 

el g:OOierno pro·Jisional fracas6 en su intentona por rcstablcc...-~r la disciplina y _ 

dxrl.icncia militares, no cbstant:D haber inplantado li:t r::cna cupital paro. loo dcseE_ 

tares, el reclutamiento de t...rop.__15 J.c cheque voluntarias y creado las unid.Jdes fc

rren.tfk'lS. CUando en uctuLu~ ~ 1917 ~e d.:-. lo. 1·.::::~-:..:i. dcci~i•!:\ P!1 la c,,pi tal, por la_ 

taro del !XX:br, el go':>ierno pro1.:isi.onal a¡:enas si pt~de reunir para su defensa a_ 

un grupo de c.:idctcs de las a=dcmi.as mili tares, un bo tall6n de mujeres y algunos_ 

cosacos, selland~ as! su derrota y ani..:1uilamiento totales. 

Los carrpcsinos que a>.spc:iru;<l!Ji1iz.B.lxm a los :lu2t:.os de la tierra de su estado_ 

de indigencia, f:ucton el f.1ct.or :.~ccisi.vo de ln silil2v:1ci6n del cj6rcito, pues su_ 

acci6n tcJÚa =cnn objetivo rc.::partir l.:is !1crcj,'1dcs de la ncblez.J y de los grandes_ 

terratenientes y alCJJlzar un.:i nivelaci6n tjcneral de la propiedad rural: su nás e~ 

ro anI1elo era la supresión de lns ?CS.J.d.1s c.J.rg."'ls ccon&tú.cos r:;:m grava1xln la apar

cería, un pedazo de tierra -del terrateniente mSs pr6xiJro y una vaca o un caballo 
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de sus establos-; viejo sue.'io que se torna tangi!:>le tras la ca!da de la aut:o;:ra

cia y el d?rnmbami.ento de la autoridad adminsitrativa en el canp:l. 

La acti viciad de los c.anpesinos tendiente n la ropartici6n de las tierras ~ 

gras se vi6 frenada por el invierno, el aislanicnto ~' la f<llta de infonmci6:-i; 

¡:ero cuando los ca.ipcsinos se pcrcat.aron de la debilidad e ino::ierancia del poder 

central atacaron con renovados bríos los derechos de los terratenientes: lleva-

ban su ganado a los ¡:>astas de los se..;ores,cortaban nudera en los bosques priva-

dCG y se negaban a pagar las rentas, al misro tierq::o las exrulsiones de propie~ 

ríos, ac:hninistradores y capataces se hacían ;:Ús frecuentes, El gOOierno provisi~ 

nal advertía el peligro tan grande que representaba la apropiaci6n violenta de 

las fincas rús tiClS, upropü1ci6n que en su opini6n Ccgencraría en la arbl trari~ 

dad y en el caos en el c.:urpo, lo que pro:luciría m1yor es:;asez de tüi.ncntos en -

las ciudades, pues la pro--Jucci5n agrícol.:i se vería a[cctad.1 seriairent:D. 

En royo de 1917 :irolifcraban los dis tw:bios rurales en todo el país mien- -

tras en Pet.rogrado se rcuní.1 el prirrer congreso pan.ruso de los diputados cml'{X'...s~ 

nos. l.Ds reprcscntanl1?s u este congreso sarct.ieron a discusi6n y c:iprcba.ci6n del_ 

rnisr.o un ITTY.lelo de rcgJancnto de L:1 cuesti6n .:i.3rc:iria avalado p:>r doscientas cua

renta y do5 asurtblea.s loca.les y en el r¡uc se expresaba de m:incra precisa los de

seos de los canpcsi nos . 

Caro premisa [wid.Jrrcntal se exig!a la lli::olición dC! la propiedad privada del 

suelo, la dcsp:>scsi6n -sin derecho a indcmn.i.zaci6n- de todos los grundes t:crra~ 

nicntes y una e:ruitaLiva utilización del suelo; exigencias que ya contcnplaba el 

program.i del Partido soci.:il-revolucionu.rio~ 'Ib::ios los congresos y asarrblcas cel!:._ 

brados por .:i.quella ~¡xx;a llegaron a acuerdos similares, las autoridades locales_ 

fueron substitW::da.s ¡:or los a:mitlfo y soviets clcqidos al efecto y asumieron sus 

funciones para tratar de satisfacer loo deseos del ec:utpesinado. Los cani~s rur~ 

les designados por el ')d:iicnro provisional para 1.:i solución de los casos en li ~ 

gio ccr.cnzaron a rcp.irti.r entre los c~sinos l.:i prq:>i.edad rú.stica, sin errbargo 

las congresos y las asanblcas dctcnninaron que los soviets de c.:urpcr.inos .:isllltll.c

ran la adcinistraci6n de las Proc>i"'1ades del Zstado, la Iglesia y los terratc- -

rúentes, en tanto qLC se regulasen dc!:initivara:.mre las relaciones de pru~Jicc1:ld. 

El rrovimiento cnnpesino se cxtlcndc ::or tcxlo el país entre abril y jimio ele 

1917 y no es raro que a lct cal-,eza ili G; te se coloc.J.Scn los !;Old...:dos qu0 h,1bf;m _ 

regresado :1el frenle puc.s el ej6rcito o nPjor dicho las tropas estuban integra.

das r.nyorituriu;;(mte por C.J..iitX?sinos; el novirnicnto car.pesi:10 ya no sol.:urcnte es_ 

di riJido contra los grai1dCS terratenientes sino :iue t:arrbi~n alc:mza a los agri--
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cultores .. ·r.cnodados que durante la refomu agraria da Stolypin habían ab.:in:lorooo 

la ccm.mi&d local. 

OOspu~s de b represilln de los distw:'.:>ios de julio y sinti.:!ndose fuerte el_ 

gcbierno provisional enpremle e~ciones de castigo, detenciones y procesos -

contra la sublcV<Jci6n rural; el carrpesinado ro.:iccioOO ante estils acciones de m:i

nera ca& vez mis violenta dejando de lado cualc¡uier consideraci6n que pudiera -

tener para los terratenientes, su cxllo contenido por tanto tienp::> se OOjetivo en 

saqueos, destrucción e incendios desenfrenados; las casas señoriales y los edif!_ 

cios de labranza (ll!Oron devnstados y repartidas entro los s¡¡qumdorcs las propi!:_ 

dades de los terratenientes, los aperos de liWranz.:i, Jll\.lCble:;;, vajillas, et.e. 

La Gublcvilci6n Cc.lJtl.X!sin.::i. alc.:mz.J. su punto álgido en el otoño, convirtit"mdo

se en una vcrd:lderu. guerra civil en la que participan pteblos y en ocasiones di~ 

tritos enteros, pues L::ts sicrrbras de invierno prcpiciaron qi:c se regularan las 

C'l.lúS tienes c1c las tierras y de las aparee d.~. 

Innediatammt:c despul'.'s de la rcvoluci6n de febrero se dcsat6 en las Gibri-

""~ la lucha por el poder, carcnzando par aniquilarse el antiguo concepto del -

trabajo, inponi6.ndosc el LlUITCnto dD los salarios y la rcducci6n de la jornada l~ 

boral a ocho horas diarias. En muw de 1917 los cnpresarios de Petrogrado y I~ 

cli fueron c:bligados por los soviets de es~ localidades a adoptar L:i joma& de 

ocho horilS. 

Los incrcnent.os salariales fooron inrrcdiatwrcnte nulificados por el proceso 

inflncion.."\rio que pudcciu el país, pues en F.arZO de 1917 los precios da loo artí

culos de consuno neccs.:irio cr.:rn cinco o seis veces rrás altos qoo al inicio de la 

Prinera Guerra Mundial, consecucntcrrcnte el p.:xler acl:Juisitivo del salario real _ 

de los ooreros hnbfo disminuido apro><inudarrente un cincuenta par ciento debido a 

la baja producci6n de bienes de consuno, poJ:t:¡Ue la industria trabajalxi, casi de_ 

mmcra exclusiva para satisfacer los necesidades militq.res; en tales circunstan

cias se agudi7..a la c.:ircstía de m:Jrcancías y se desata la especulaci6n con los -

bien~ 11,. n::msurro de princra necesidad. 

lil escasez <le la c...~.scc!u ~ 1917 y las dificultades para su ap!"O',l('('lirtmicntn 

originadas por los disturbios canpesinos y los probleims de transporte, provoca

ron un dcronso incesante en el nivel de vida de las ciudades 'J las áreas indus-

trialcs. 

los intentos del gd.Jicrno provisional por frenar el desaOO.stD fueron tm fr!:_ 

caso, poos la carencia U.e recurr;os .:i.dministrativos hizo nugat.oria toda acci6n ~ 

prendicb con ese fin, tan es así que el rronq:olio estatal de cereales est:ableci-
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do a final~ de r:ar7.o fte p.:x;o efecti\'O y lejos de lograr sus OOjetivos provoo5 

1'!\'.lyor escasc7, c1c este ~rojucto; en la pri.r.nvcroJ. la raci6n diaria de pan ?Qr pe:!:_ 

som era de quinientos grarros, des¿OO.S se redujo a cuatnx::icntos y final.nente a 

doscientos, Cililtidad r.il'.niml que ni siquiera po::ll'.a ser distribuida regulru:ncnte_ 

a tcx1os los !rnbi tantes. 

los trabajadores in~ntaban sus exigencias de nunera incesante porque 

co:isideraban caro responso.bles directos del dccenso del nivel de vida del pue-

blo a los cnprcsarics, quienes estaban obteniendo enorncs ganancias con las pr~~ 

ticus cs¡:ieculatiVilS y la guena. Los crrprcsarios trataban de defenderse limi.~ 

do la pro:lucci6n y cerrándooc a toda ncgodaci6n • 

.'\ finales de m1yo la sitUJ.ción se hacia insostenible <i2bi<lo a la resisten

cia y cerruzón de los enprcsarios (lock-out) ante las exigencias de los t.raOOj~ 

cbres, a grado tul que las relaciores se hicieron tensas y desenixJcaron en un 

movimiento huelguístico que connocion6 a toda la industria y que ya no cedi6.El 

~ili ta.miento que acusub.l ya el gcbicmo provision.:il inpidió qoo ~te concili~ 

ra a las partes en conflicto, agu:tizSndose la creciente tensi6n social. 

!.os consejos cb los <1ip11ta~los de los c:brcros, los sindimtas y de mlnera _ 

relevante los cani tés de crrpresa si.nboli. 7~ el noova tipo de organizaci6n - -

obrera. Im canit6s de enprcsa creados tras lu rcvoluci6n de febrero, no tarda

ron en convertirse en los ven11deros am:is y se.lores. de L:i.s f5bricas y de los ~ 

lleres; sus micrrbros eran elegidoo directancnte por el p;!:rsonal y sus faculta-

des eran plenas, pues no sol.:urcntc eliminaban a los encargados y jefes .irrp?p~ 

ros sino que .:ltlcmris dctennin.Jllcm los salurios y decidí.:m sd:ire las admisiones y 

despidos. L'tpCdfun los dc~pidc.G r.nsi vru o~ligan<lo a los propietarios de las fti

bric.'lS a continuar con la pro.:lucci6n. 

Cuando la er.prcsrJ cm. abandonada por su prcpietario o por su directiva, los 

cani~ de cnprcsa .:i.Dum!an las (lll1ciorcs administrativas y el gobierno provisi!?. 

nal nada p:xl.1'.a hacer al res?Xto pues circcía de 105 recursos para li.mi tar el _ 

p:der de los comi t:.6s por mxlios legales. 

F.!> tos ('('J:\Í 0-:: u. rx'!:mdo utili ;:.Jl:..w1 :..u 1....:>J~ f><.trd a:mseguir ventajas para el 

personal de la errprcsa sin tcm:u- en cuenta el irrpacto que tendrían t .. ales venta

jas en la econom!'.a del pa!s. "IntcrverúM, sin plan olguno, en el desarrollo de 

la enpresa y en la rrarcha. de los ncgo=ios, atonn:?ntaban al ~rsonal directivo y 

confisc:a!:>an la producci6n para subvenir sus prq)ias necesidades. la exigencia _ 

de la fábrica par.i los traOO.j.:i:fores se tar6, por así decirlo, al pie de la. lc-

tra. Zl n6ritD de los canit6s do cr.prcsa consistió principalnente en qm consi-
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quieran que, en lllia é:.:o=a de pcrturb:tcioncs econánicas, qi. .. 'Cd.:iscn protegido.::; -

los intereses i.nnecli~tos ele los trabajadores. El control de los obreros ejcE 

ciclo de esta forna fue una de las reivindicaciones ra.'is iq:ci:tantes. los obre

ros la a:msi&?raban coro =el .:i.rtículo prirrcro y funclJ.m::mt.:il de un nuevo pro-

grrura eoon6ni.co prolct..ori0=" {32) 

Tras la revoluci6n de octubre el ~r sovi15tico {Partido Doc:hcvique) e! 

tendi6 p::¡;r tcdo el país el proceso revolucionurio que le había pennit.i..2.:.J ac-

reder al p:xler y continu6 con la dcI:1:x::ratización d1?1' niérc.ito, lLI legaliza- -

ci6n de la revolución agraria y la tara de poscsi6n de las enpresas p::>r parte 

de los obreros. 
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CAPI'IULO Cl!AR'!O. 

!1EMJUJCION IIDUS'Il\IAL 

4.l. EL Vl\POR, 

El munó::> en que vivimos re surgui6 ele m:mera stibita, es producto de la in

teli<;encia :llmma; el hcnbre desde hace miles de años y en todo el mundo, para_ 

garantiz;.r la supel'Vivencia de su especie tuvo necesidad de utilizar prinero su 

energía =cular y despoos recurrir al uso ele fuentes rrecánicas de energía caro 

el agua (rueda hidraúlica), el viento (rrolino de viento) y el vapor caro fuente 

<E erergfa rotriz que permitió la construcci6n de la m'.Íquina de v~oor, y con -

ello, el inicio 00 Wla. nueva era en la vida de la hum:uú.dad. 

hrm"is de injusto resulta imdmisiblc la pretensión de atribuir u un solo_ 

harbre el rrérito ó:? ser el instaurador de una nueva era en la historia de la !1~ 

rranidad, es p:::lr ello que no deberos asociar el n.:icimiento de la era industrial_ 

únicarrcnte al naibrc ele Janes \'l.:itt, ingeniero escores qlX! tuvo el nérito de rre

jorar la nú1uina qoo habí.a sido construida casi cincoonta años antes rx>r Suvery 

y :c ... -caron, para cxtr.:icr el .:igua q~ inurn.1Jba las {}_'l.]~rras de las minas. 

'Iharos Savery coostruy6 la primera núquina de vapor (1698) que se utiliz6 _ 

p.:ira lx:Jrbear agua a grancbs edificioo o a rucc1Js h.idraúlicas; barba de vapor -

que no puó:> utilizarse para drenar las galerías de las minas porque la altura 

náxima a la que se podl'.a elevar el agua era insuficente para el desalojo de los 

túneles. 

El vapor procedente de una caldera parecida a una antigua olla de cocina, 

era conducido a través de un tubo p~ to de una v~l vula de rcgulaci6n a un "!:_ 

cipiente oval lleno ele agua, agua que era inpulsada hacia arriba pcr la irrup

ci6n del vapor a tra~. de un segundo tubo¡ cuanó::> el recipiente oval estaba -

lleno de· vapor, era bañado su exterior pcr agua fría para eondensar el vapcr y 

croar un vacio ~ial de mincra tzi.l, que cuando el recipi~ntc qoo era canece~ 
do por rrcdio de otro b.lbo con el agua que est.aba situada a un nivel inferior, _ 

la presi6n at:nnsférica hacia subir el agu.:i, llt!.nd11Jo otr"u vez el recipiente - -

c•::ü ele agua. F.ota r:áquina contaba con dos recipientes que se llenaban y vacia

ban alt:emativanCnte, siendo controla.do el ciclo total de las operaciones por _ 

iredio de vSlvulas de regulación distribuidas ccnveniente:rente. 

Savery intent6 aUITCntar la altura a la qlX! su 11\'iquina podl'.a hacer subir el 

agua, trat:..mdo de ntilizár VL!.po~ a alta prcs.ÍJ5n, sin resultados positivos, pues 

la soluci6n enfrontaba prc:blams de construcci6n que ser!an superados sati~fac-
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to~inr.cnlP, rms o rrcnos, cien años después. 

'lhcr.as l"-'Wcaron, contcnparáneo y paisano de Savery, aproxinudam:mte en 1708 

maliz6 su in....,nto, con total independencia de L:is t:ror!as de Savery con quien _ 

tuvo que asociarse debido a que la patente de 6s te es taba redactada en términoo _ 

tan anplios que resultaba verdaderancnte iJ¡posible cualquier otra nueva inven- -

cllln en este terreno. Nowcaren adqlt:6 el cilindro y el pist6n prq¡uestas por Pa

pin y nunca se prq:iuso utilizar vapor a alta presil5n, ya que al rrovexse la ll'áqu!:_ 
na sl5lo ¡x>r la presi!ln atm:isf6rica se hac!a nús flicil su construccl!ln. 

En la caldera de Nowcaren, cuando el vapor se introducía por la parte infe

rior del cilindro, el prq:>io peso del vástago del seguncb pist6n que colgaba de1. 

otro extreno del balancín, hacia subir al priner pist6n. Cuando el cilindro es~ 

ba lleno de vapor y su entrada cerrada por rredio de una valvula de r&]Ulacil5n, -

se introduc!a en fü a traws de una llave de inyecci15n un chorro de agua fría ~ 

ra condensar el v.:i.por y consccuent:JOrtcnte enpujar de nueva cuenta el pist6n al -

fondo del cilindro. lü ticntX> que el pP..SO del v5.stago de un pist6n hacia descen

d:?r un extreno da.~1 balancín, el otro extreno se levantaba arrastrando consigo el 

vástago del otro pist.6n, el cual aspiraba el agua. Para qu= estos novimientos -

fueran continuoo se abr!an y cerraban autan'iticanente la válvula del vapor y la 

llave de inyccci!ln del agua fda por ncdio de la barba de inyeccil5n que estaba _ 

unida al balancín y que sumi.nstraba el agua fr!a necesaria para condensar el va

por. Ia eficacia de la nú;¡uina ele~ estaba ·limitada por el hecho de qu= a 

principios del siglo XVIII era inposible asegurar que el interior de un cilindro 

fuera perfecto, caro se requería que fueran los mñones y las batbas de agua, si 

pasaba ele dieciocho ccntúretros de diarretro, ya que las mS:¡uinas de New= ne

a>sitaban dinensiones rucho nuyoi:cs para su tlptino aprovechamiento. 

Jarres Watt, abandona su oficio de constructor de instrurrentos matem'iticos a 

la edad de "'intiun a.'ios para ingresar al servicio de la Universidad de Glasgo..¡; 

universidau que hab!a enviado a un fabricante de instrurrentos de londres un ~ 

lo de la l1'áquina de Newccnm para que mejorara su rendimiento porque &te era ~ 

ca satisfactorio. Máquina que fue el punto de partida de Watt, quien de irurediu.

to se percat6 qu= el nul funcionamiento de la ll'áquina de Newcaien se debfo al h~ 

cho de tener que enfriar el cilindro con objeto de tener que condensar el vapor_ 

entre novimiento y novimiento del pistl5n. Por tanto, si pudiera lograrse IM.nt:a

ner el cilindro sienprc caliente se f?Odr!a csr-erar una gran najora en el rendi

miento de dicha oo~uina. 

Para superar este prcbleuu w.:itt r;.ens6 en un condensador separado, partiendo 
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de la icba <}2 que al ser el vapor un CUCll?O eMstico se precipitaría a ocupar -

cualquier vacío y, que si ~e cstablecla una ccmmicaci& entre el cilindro y el 

recipiente en Cll'JO interior se hubiese hecho el vacio, el vapor pasaría del ci

lindro a este recipiente, en oonde se podría conoonsar sin que f\X!ra necesario_ 

enfriar el cilindro; rréto:lo qU> reducla considcrablenente el consUifO de vapor y 

de energía, al tierrpo que nejoraba el rendimiento ele la ná:¡uina ele vapor. 

:::S hasta 177G cuando entran en funcionamiento cbs ná:¡uinas ele watt, las -

prin-eras, mSs por falta ele capacidad financiera, nuno de obra especializada pa

ra su construcci6n, material y herramientas para ejecutar sus diseños qoo por _ 

ausercia ele demnda. Prd>lelUs que watt superó en principio diseiianó:> una ~ 

na para ~et.ar aire en los altos horrx>s di:! Wilkinson, quien a canbio fabrio5 _ 

lm cilindroG de muchas m'iquinas oo watt; posterio=nte watt conoció en !Dn- -

dres a !latt:J?h"" IJoulton, industrial ele prirrera ll'.nca, qU> tenía f5bricas en So

ho, cerca de Brimingham, quien puso al servicio del nu:?VO invento su prestigio_ 

y sus instalaciones. En 1774 quedaban solanente ocho años ele validez ele la pa

tente de Watt, tiarpo insuficknte para ci:>tener bereficioo con la fabricación _ 

oo las ná:¡uinas de Watt, notivo por el cual solicit6 al Parliurento qU> se anp~a 

se el tiellpo de validez cb su patente, prorroga que le fue concedida, qlX>danó:> _ 

protegida su patente hasta lBOO. 

La firma l·btt-lloulton construyó cuatrocientas noventa y seis máquinas en _ 

total, ele las cuales ciento sesenta y cuatro fU>ron utilizadas CCJtO barbas ele _ 

agua, veinticuatro en los altos hornos y trescientas ocho sirvieron para s~ 

trar energfo 1rotriz a otras m'iquinas. 

El invento de watt corquist6 el canpo de la industria, sin €!lbargo la ex

piración de su patente sobre el ccnclcnsador en lBOO, elejarfo el canp:> abierto a 

las inwstigacioros de otras personas y particulamente las relativas a la uti-

1 •zaci6n del vapor a alta presión q\X! hab!a siclo considerada denasiado peligro

sa y dificil por watt, no d:lstante que ya en el año de 1725 Jacob I.eupold de -

Il'!ipzig había publicado la descripcil5n de una m'iquina que funcionaba con vapor_ 

a alta presión. 

En 1803 Oliver 1'.Varu; intro:lucc al !!llevo ~unclo la idea ele utilizar una rr5qu!_ 
na novida por va¡x;¡r a alta presii5n y en 1804, este personaje se halla en Fila

delfia pulverizando yeso y cortando nánrol con una máquina qoo funcionaba con _ 

vapor a una presii5n de tres y rredio Id loo por cent.metro cuadrado y, que adem!is 

era nuy pe:JIJ:?ÍÍa, caiparada con las de la época, puesto que el recorrido ele su _ 

pis t6n era a lo sUITO de veinte centllretros. 
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Ridiard TreviL'Uc.'1, L-,gcniero de las minas de Cornaullis (Inglaterra) en 

1802 h.Jb!a fa!:>ricado en O:lllbro::>!:dale una P"'!U"ña m!iquina de ba1beo de gran ¡x>

t:.encia con una cal~ra de hierro colado, cuy.:is paredes tenían un espesor de - -

treina y od1o milínetros, ya que habfa cbtenido uro presión de diez kilos por _ 

centúretro cuadrado (diez veces la presión attros(6rica). ~ rostante la gran ~ 

tencia oo esta nüquina el cilindro era apenas de dieciocho cent!netros y una a!_ 

tura de noventa centínetros. En 1800 hilbta construido t:anbi~n un carruaje rn:Jvi

do por vapor que ¡xylfo transportdt" a vurias personas; en 1804 constJ:uyó con - -
gran ~xi to la prinera m5quina locc;m:)tora para ferrocarril, sin errbargo su inte

rés por la locaroci6n a vapor no le distrajo para seguir desarrollando sus ira-

quinas finas de vapor, las que nuy pronto tendrfon tal eficiencia que no habfo_ 

rival para ellas y continuarfon utiliz.'.inclose hasta finales del siglo XlX no so

lo en les trabajos de boobeo, sino tolnbi~n en otras necesidades de la indus- -

tria, tales = la Lominación del hierro, la nolienda de cenMles y la fabric~ 

cic5n oo azúc.ar. 

En los inicios del siglo XIX el uso regular de las núquinas de v¡;¡por fijas 

se vio ac:aipafudo por la aplicaciGn exitosa de cst.os núquinas de vapor al desa

rrollo oo fornas irás ncxiornas de transportaci6n. Fue el t'3m:ifo y peso de las -

princras r.úqu:inas cE vapor lo que origin6 qU3 se utilizaran pri.nero en el tr.111§.. 

porte l!IJ.r!t.ino. El enonre peso muerto de la mx¡uinaria y carbustiblc que debían 

cargar loo barcos hacia antieconl'.mica la utilizoción de las m'iquinas de vapor 

en este tipo de transporte, pero acbm:ís era n=sario distribuir adecuad:mcnte _ 

en el barco el peso total de la I!Bquin.:i pues los barcos necesitan un centro de_ 

grawdad nuy bajo para lograr la estabilidad; el abastecimiento de cettbustible _ 

representaba una prcblanu mútlno ya qua los barcos rrovido::; por vapor, estab.m _ 

pensados para navegiil" en r!os, lagos, canales y para viajiil" a lo largo de la -

costa; situaci6n qoo se rrcdifio5 rad.icalncnte cuando se pensó en la construc- -

ci6n d:! barcos que pudicscm realizar travestas oceánic.as. Estos prcblenas fue

ron satisfactorirurente resueltos por el ingcn.io htm'aflO, pues se necesitaban rrá

qu.inLJS de tmM.ño nús reducido, de rmyor eficaci;:i y qoo o(recieran royor seguri

dad; las calderas íwL·on d.i.:;c."1..;da!; con surro cuid.:ldo pues el despilfarro de o:rn

bustible era tan o r:ás inportante que el vapor. 

'Ib::;a a los íranooscs ser los iniciadores del lJarco de vapor, en 1775 o.pro

baron una. rr&¡uina de vu.r:-or con un cilindro de unos \.>einte cent!rrotros, nont.ada_ 

en un barco que n:i.vcgaba ¡,x>r el río sena con el único inccnveninente de qoo su_ 

potencia no era suficiente. !ln 1783 el m:iv:¡OOs de Jouffray d'l'bbans ilcspi.és de_ 
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varios intentos renont6 con Gxito en lUl vapor de 182 toneladas dotado de una rue

da de paletas lUl gran trarro del río S:tona cerca de !J¡on. 

En 1787 en los Sstacbs Unidos de Nort:.carr6ricu. se exp:!rinent6 con una borrba 

que aspirilba agua por la proa del barco y la c><pulsaba por la popa, eno;ayo que -

realnent.e vino a ser el prirrer sist:.enu de ?ro¡:>ulsi6n a d1orro, realizado con va-

por. 

Pd:>ert F\llton (norteancricano) logro en 1807 el primor 6xito =rcial con 

una n{.:¡uina de vapor coostruida por Eoulton-Watt que instal6 al barco de ruedas 

de paleta Clernont que viajaba de !lleva Yort.·::, l\lb'1!1y. El pri.rrer vapor europeo -

con 6Kito fm al carot, dotado da una l1Úc¡Uin8 (de vapor) de baja presi6n que ha-

bía sido construida en Glasgw; vapor aue fue puesto en servicio en 1812 en el -

do Clyde. 

En los vapores &:! ¡x:x::o c.:i.lado las rn5.quinas convencionales -con baL:inc!n s~ 

rior- derrostraron su eficacia en la navegaci6n fluvL'l.l, alcanzando rtlpi~nt.e -

gran p::ipula.ridad en ~rcia, pU?S esta r.Gquina p:>r las características de su dis~ 

ño tenia la ooyor parte del peso sitUü.da por c.1cirr.J. del nivel del agua .. Los ingl~ 

ses se inclinaron por el uso de las rr&:¡uinu.s de balancines laterales precisart'(!nte 

cuando principian a C:Csarrollarse los vuporcs de paletas p.Lra rutas interoceáni-

cas, po~ los balancines ck:s::cndían casi hasta L:is placas que servían de apoyo_ 

a la n{.:¡uina, de tal nunera que se robüjaba el c-ent:J:o de gravedad y se incmncn~ 

ba la estabilidad de la nave. 1\1 iniciarse la Meada de 1830 se introdujo la m1-

quina de vapor en que los patines de las crucetas en que acababa la biela sobres~ 

lian de la cubierta del barco, el objeto de este artificio consistía en su¡_)Crur _ 
los prcblenas resultantes de la limitada distancia vertical entre el eje de la -

rmcla y ¡,, quilla del barco. En 1837 O>spu6s de la introducci6n de las m'íquinas _ 

de acci6n directa se consigui6 la longitud adecuada de la bielas tras la alir.ti.na

ci6n del vástago del pist6n, uniendo clirectauentc las dos bielas laterales a la _ 

parte superior del 6nboloª la tráquina de vapor de cilindros osciL:mtes se convir

ti6 en la nús popular y su u.so en los vapores de paletas se generalizó; núqulna _ 

en la qua al vástago del pistfin se hallaba conectado direct:aironte al cigueñal. En 

1858 se instalaron an lUl barco de vapor m'.iquinas de cilindros oscilantes de gr'111 _ 

tar.ulXJ para qU3 fuera inpulsu.do sir:1lÜ tlinc.:un::mtc p;:>r ruedas de txiletas y una h~li

cc, el Grcat F.:lStem; inici5.ndooe así el gran c.:urbio que sufrir!an posterioment.c 

los ban .. ""'OS <le vapor, sustituy6ndose las ruedas de pu.let:ns por una h~lice. Lo sor

prendente cb este cm1bio es que conoci6ndose desllc la untigl.C<lad cltisica el to~ 

llo de /\r:¡ulircdcs -instnnrento para la navegaci6n- hay'1!1 transcurrido rrás de cua-
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renta año::; de expcri.rrcntos para que en Ing1J.tcrra se constnr¡cse con éxito el -

prircer vapor i.npulsado por una h61ice el Archirrcdcs. Esta idea fue vendida en -

los 'Estados Unidos rx>r Jdm Sriccson. 

El nl.Evo rr6todo de prqiulsi6n ro:¡uerfo de una velocidad de rot.:ici6n nús o_ 

nenas elevada, consecuenteucnte en los va¡:ores de h~lice la transmisi6n al eje_ 

propulsor de~fo r:iulti:;>licarse, Lo. =rina de los E.stados Unidos introdujo en el_ 

vapor Princenton un notar cb hélice de dise:i.o especial que penni t!a m.-mtener ~ 

da la m>qUinaria del barco obajo de la línea de flot.lci6n logrando una l1\lyor s":_ 

guridad y estabilid,d; un afu dcsp~ (1843) el Grcat Britain seda el prirrcr _ 

vapor de h~lioe en cruzar el atlántico. 

Las innovaciones introducidas en las ná1uinas de vapor por el uso de prc-

siones m'ís illtas produjeren canbios en las calderas qué las alirrcntaban substi

tuy&dosc las calreras de ladrillos po" las calderas de tubos de agua en 1900; 

este tipo de calclera construido por llaboook y Wilca1t que suminist:raOO vapor ü _ 

a una prcsi6n de: diecisiete kilos y nprlio por cent:S'.retro cuadra&:>, supuso un -

gran avance. OObido a que increrrentabn erx:>t!T'elente la superficie do .:igua e.xpue:!_ 

Ita al calor del hogar de la caldera. Para reducix las difitultadcs ocasionadas_ 

par la corrosi6n del agua se subs ti!tuyeron los tubos de hieno por tubos de ae":_ 

ro.1 pues la corrosi6n era un grave prcblcna PJr la utilizaci6o de agua de nar _ 

para alinentar las calderas de los bu:¡ues de vapor; posteriorrrcnt:c y para redu

cir todavía ros el problel1\l de la corrosi6n prov=ada por la salinidad del agua 

los tubos de hierro fueron substituidos por tubos de cdJre, pero la soluci6n s'!_ 

tisfactoria a este prcblema la cbtuvo Silmlel !Ltll introduciendo el condensador_ 

de superficie qtE ;orovel'.a de agua destilada para alúrentar la caldera. 

!lasta lSGO el principal e<:Tibustible utilizado para alinent.lr las calderas_ 

en 1Ds barcos de vapor fue el carb6n; en este año se cstudi6 seriarrente la pos.i:_ 

bilidad de utilizar un cnibustible liquido en las calderas de vapor; el fueloil, 

qoo hab~u. producido l:i i?Yiustri n petrn1er., P.n grandes cantidades y cuya dcrro.nda 

era escasa. 

Si el hedlo de instalar l."15 m1quinas de vapor en los cascos de los barcos_ 

resultaba difl'.cil,haccrlo en los locctr6viles y ferrocarriles constituía un gra

ve prcblcrro, g\X! fue resuelto por !.ce ingenieros de la 6poca, entre los que se_ 

encontraban Nicolás Cugnot y George Stephenson. 

Stephenson pondría en rrarcha 1JOr prirrera vez en la zona industrial de In-

glu.terra su rráquina .:mbulante Bludier, once ncses antes de la b.J.talla de Nater

loo, 

Pl.Ede parecer intracendcnte la rolaci6n qoo seiialanos entre Napole6n y las_ 
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r.á::¡uinas de vapor, realr.ente no fue as! ya que debido al increrrcnto en el precio 

del forraje P-•ra los ca!Jallos ocasionado por la guerra Stephenson y l!lldios iros t~ 

Vieron la q:>ortunidcld de e>:¡_::erir.llntd.r SUS locarotoraz de Vü['Or I porque el costo_ 

del crnbustililc usildo en ~stas era r:nJcho nilli bajo que el precio del forraje para 

los caballos. El füci to alcanzado en 1814 por este inventor con la illcatotion i l, 

constituyl'i el escall'in pora el triunfo decisivo de la Focket ele Stephenson en oc
tubre de 1829, rráquina que le ayudarfo a diseñar su hijo !1obert. 

El ferrocarril se establece can gran rápidcz en ~rica y Ew:"q?a, sin errba.E_ 

go los diseños de lus locarotoras siguieron siendo por mucho tierrp::> un da:rl.nio _ 

ingl~, si no exclusivo si preponderante. 

Antes de que !lenri Giffar inventara los pri.neros inyectores, no habfo rredio 

alguno para intreducir el agua que ali.nentara a la caldera si la m'iquina se par~ 

ba -aunqu:> fuera por poco ticnpo- lo cual constitu!a un grave inconveniente. El 

bastidor o chasis de la m'iquina sufrio pocos canbios¡ a rrediados del siglo pasa

clo los ingenieros de toOO el r.undo utilizaban en la construccil'in de locarotoras _ 

de vapor el bastidor de chapa, caracter!stico de las locarotoras inglesas o un 

tipo oo bastidor oo barras fabricado en los Fstados unidos. 

Zn la segunda mital del siglo pasado las locarotoras de vapor sufrieron ~ 

bios inportantes, crecieron en tamlño, sus sistemas de lcx:x:m:x::i6n fueron ~joru

dos a trav~s oo los bo]ies de ct~'tro ruedas, anplia base y pivote lateral que -

proporcionaba un F.Cjor agarre scllre los rieles y los frenos ~tinghouse usados_ 

por prirrera vez en 18GB con trcres arrericooos 00 pasajeroo; sin enbargo los di-

sei\os no habían sufrido canbioo radicales. En esta 1lpoca la locarotora de vapor_ 

se adtnña cbl rrundo civilizada, cada año se extiende a nuevos países, n'oovas in

dustrias, nucvoo servicioo a.grandmld::ISe cada vez rr6s la red de carunicacioncs -

servida por loo barcos 00 vapor y el ferrocarril. 

Con el paso ool t:icnpo fteron rrejoradoo los dise~os de las m'iquinas de vapor, 

los !ll'lteriales utilizados en su construccil'in, los rrétodos de fabricacil'in lográn

dose una prqxircil'in energía/peso nús favorable y un uso nús econl'imico del CO!lb~ 

tible, siendo tal el progreso logrado en este canpo que para 1900 ya se encontr~ 

ha en funcionamiento la turbina de vapor; turbina de vapor qoo posteriorrrente -

tcndrfo una relacil'in directa con la produccioo de la e~rgía eléctrica. la m:xleE_ 

na tw::bina de vapor fw disc.a1ii.da ;::i, pJ.rtir d~ ln t11rhina hidraúlica pJr Ch. A. -

l'arsosn, turbina que requería de una velocidad muc.'10 royor a la alcanzada por la 

m'iquina de vapor alternante¡ clljetivo que se logrl'i haciendo que el vapor pasase_ 

por una serie de turbinas elorrentales de tanuño pa:¡ue.'io, obtcnil!ndose as! un al-

to grado de eficacia y tll1il satisfD.ctoria velocidad ~ revolucien; la parte ex.te-
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rior de la turbina se carpon!a J.X>r una carcasa circular fija dcnaninada cstartor; 

el interior de esta carcasa estaba crnpuesto por hileras de álabes o paletns fi

jos, tm eje amtral provi~to de \JJlü. corona de 5.labes similares. Persons, previa 

cbtenci6n de la patente ;:>uso en funcionamiento en 1884 el pri.rrer turbo generador_ 

qoo giraba a una velocidad Ce dieciocho mil revoluciones por minuto. Tres años -

raís tarde coostruyó una tw:bi.na de reacción con foses de alta y baja presión y en 

1891 la prir.era turbina de condensación que consunúa ITCnos vapor que una m1quina _ 

de va:x>r coovcnciorul de igual capacidad, era mís po.JU?.;:;¿¡, segura y carente de v~ 

braciores. Este inventor a:mstruyó tanbi!!n en 1899, para la ciudad alenuna de El

berfeld, la prinera turbina con dos cilindros acoplados y dotada de trubo altero~ 

dores que generaban cada uno de ellos, mil kilovatios. 

El 6xi to 00 Pa.rsons se vi6 coronado cUilJldo lCXJr6 proporcionar a la industria 

eMctriCil una rr&¡u.ina rrotriz adecuada a sus necesidu<les y a~ que la turbina 

de ~por ftera utilizada caro sisterro. de propulsi6n navaL 

L:i ra'quina U= vap:>r tarc16 casi ~lio si<JlO pai-a oonvcrtirsc en la princip.:il 

ftent.e Ce energía 00 LJ. industria, posibilitundo DSÍ el nacimiento de tma nueva 

civilizaci6n basada en TI\'quinas rrovidls por energía rrec5nica .. Fueron d::>s L~ cau

sas principales que o::mtribuyeron a qoo ello ocurriera así: las grandes ~rras _ 

napole6nieas que dificultaban lus condiciones en que tcnl'.a que desarrollarse el _ 

carercio y los problenas técnicos que planteaba la construcción de las m'<¡uinas 

de vapor y la nuquinaria a la que transmitían su energía. 

Lo. utilización de la m5:¡uina de vapor permitió al houbre el uso de la erer

gfo rrec:ánica qoo requería, ceya difusión nodifio5 no solo los rredi.os de trnnspor

te sino tanbi!!n las in.•talacioncs industriales, los m:xlos de producción y los e<:'!!_ 

portamientos econ(micos y sociales dando lugar a la aparición de un noovo grupo _ 

scx::.ial: el proletariacb y, de una nueva figura el enpresa.rio industrial; así oono 

el desarrollo de los prineros nacleos industriales a costa del despcblamicnto ru

ral que se inici.:i en el ::;iglo X'lIII y continú:i has ta ni.rstros dí.,c;. 

Lo. m'.i:¡uina de vapor constituyó un nuevo reto para los científicos de la 6po

ca quic~ oonocJ.an ya 1l cx.istencia da diferentes fornas de energía sd:>re las -

cuales habían inwstigado, sin errbargo la rr&¡u.ina de vapor habl'.a denostrado ya -

que se podfa cbtener energía rrecánica a partir de una forno de energía diferente 

roro lo era la energía calorífica que 11rcporcionaba el =ri:>ustiblc que calentaoo _ 

la caldera. I..as pcisi.bilidadcs de convertir UM fonru de emergía en otra distinta_ 

di6 lugar a qtE algunos científicos pcn.sar.l que estas transfonruciones p:xlrí.:in -

realizarse no solo entre la energía calorífic:i y la rrecttnica, sino t:arrbi~n entre_ 
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otras fonra.s de energía que ya se conoc!:.J.n; estos descubrimientos y otros mSs 

que les siguieron llevaron a los investigadores a la fonnulaci6n de una de las 

leyes básicas de lJ. ciencia, el principio de L:t conservación de la energra, mis

íi'O que se resurre en el enunciado "LJ energía no se crea ni se Cestruye; úni.c~ 

te se tr.:msforna. 00 una a otra de sus m:mi.festaciones 11
• 

::ri el siglo XIX se expande occleradarrcnte la utilizaci6n de la núqu.i.na de 

va¡::or, casi todas las industrias instalaron m5.quinas Ce este tip:J, acrecentándo

se la producci6n y dismi.nuy&1dosc paulatinarrente las horas de trnbajo-hoobre ne

cesarias pa.r.:i la. produ-:ci6n de satisfactores. 'l'illrbi~n los transportes sufren un_ 

canbio substru1cial cuando este invento es utilizado en los barcos que substitu

yen sus antiguas vehlS por notores -fobricados aplicancb los principios de l.::is 

n&:Juinas de va¡:x:>r-; la a:mstrucci6n de los pi::i..rrcros fcrrocarrilcn iit{>ulsu.dos por 

la ftet'?..c.1 riotriz de lu.s locarotor.:is novicias graciLlS iÜ vapor. 

Ca.o ya aptmt:abam:>s en líneas .:mteriores la utilizaci6n generalizada de la_ 

r.ú:¡ui.n..1 00 wpor en la industria y el transr:crtc tuvo que su[:crar V.Jrios inron

venientcs, tales caro el consUITO Uc !'_Jrandes cantid..1.dcs de leña o carb6n, lo que 

mcigía qt.e junto al hYJir , londe ero instal::idJ. una núquina de Vilp::Jr fija se cons

tniycsen edificios par~ el al.nao:mainicnto de cxxbustibles y dc•pósitos a lo largo 

cb: loo rccorricbs·:-I'J3 hacían los Q..i.rcos o los íerroc.:u-rilcs, situ:ici6n qLE res

tringía el uso de este invento a las actividudcs industr.:ilcs, sin que pudiera -

aprovecharse en las labores y necesidades <lcm'St:.icas. 

El cor.bustiblc usil<lo por las m'iquiro.s de vupor (leña o carb6n) proclucfo - -

gran cantidad de hmro, cubriendo a las zonas industrüücs por dcmsn.s mbes ne- -

gras qm ensuciaban los cdificioo 1• cnfcrnnban a les hllhit:.ant.:cs de did1as ?,ona.s. 

los inronvenientes que rcprescntab. .. 1 el ur.;o de la le.fia o el c.'lrb6n caro fue!!!. 
tes da la cnergta calorífica utilizada en las mXJui..nas de vapor, provocaron 'qm _ 

los cienU:ficos se preocuparan por encontrar un si.bstituto ck E?stos conbustibles 

que perr.ti ticra evitar el consuno de gr.:mdc.s cantidades de lc..ia o carb6n para p~ 

ducir el vapor <le al)Ua en calOOr.:tS cada vez de 1myores dinensioncs. *ccsiclad -

::iuc inpuls6 a los cit::uLÍfi..::u.; .:i l.:i bÚSq'..!r:'da rte otra (onn-"J <le enerqía qoo al ser_ 

tr.JI15,fOtu:.1c1a prest..1se las mism:is aporWcionos qoo L1 náquina de vapor, pero sin_ 

loo inconvcnientc-.s qlJC ~sta reportaba, por ello y desde el prirrer IfC(lCnto las i~ 

vcsti1pcioncs y c:-;:.crinentos 5C orientaron hacia la c>:plotaci6n de una de las -

fornus de energía rús rccienterrentc estudiadas: la electricidad. 

4.2. !.'\ 7.LJX:TRICJ!>NJ. 

T..os adcl.:intos tGcnolÓ]'icos e>n su mayor pa.rte, han sicb producto de descu- -
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brimi.entos cmpfricos llevados a cabo por haibres prácticos, consecuent:errcnte has 

ta el siglo ¡:i.isado ~, principios del presente eran rrás las aportaciones de la ~ 

nología a la ciencia qoo de 1\sta a la tecnología. La industria eléctrica de """'=. 
ra e.xce:?cional nace y se desarrolla caro ccnsecuencia directa de investigaciones 

científicas; el 24 de noviembre de 1831 las investigaciones sobre la electrici-

dad pasaron clcl c:al'f,lO experilrental al de la utilización plena de esta fuente - -

ener~tica en la industria; el acontecimiento clavo qoo nurc6 esta transici6n -

fu> la carosl:r1lcil'in prSctica de la inducci15n elect:raragn!'itica llevada a cabo por 

Michel Famfu¡, ~.ras esta da!ostracil'in se inicia ya la fabricaci6n de generado-

res electron:ign!'iticos para ser vendidos al público. 

Desde la antigu>dad era sabido que si se frotaba un trozo de ,j¡¡bar (elek- -

tron, en griego) ad:¡uiría el pc>CEr de atraer ciertos rojetos (de poco peso): pl~ 

r.as de '1ve o trocitos de papel. El tratado sobre nagnetisno de Williarn Gilbert 

-m"ldico de Isabel I de Inglaterra- perr.unecil'i casi inalterado por espacio de dos 

siglos; obra en la qoo se referían una veintena de substancias que poseían la -

misma porpiedad ool ánbar y se roncluía era el effluvium el que provocaba este _ 

fenfueno; [enOOerlo que fm anplianente estudiado por los fill5sofos de los siglos 

XVII y XVIII guienes verificaron algunas oo las prq:>iedades de la electricidad _ 

estStica, es decir, la carga eMctrica caro algo diferente oo la rorriente eléc

trica. 

En 1660 Von Gucrickc construye una m'iquina oo friccl6n capaz oo generar un_ 

flujo rontinuo de electricifud, poco despul!s Francis Hanksbee denuestra que los_ 

objetos cargados de electricifud pueden repelerse o atraerse mutuanente; en 1729 

Stephen Gray distinguil'i entre ccriductoros -principallrente irct.:i.les- y no c:onduc~ 

res; en 1730 Carle Du Fay -físiro francés- descubril'i que la electricidad induci

da por frotamiento puede ser oo dos clases: positiva y negativa; en 1754 John -

Cantan estableci6 las bu.ses cuantitc."ltiVas de esta ciencia al diseñar llll instru

nento para rrcdir la electricidad, basado en la repulsil'in de bolas de m!!dula de -

igual carga suspendidas en hilos; en 1787 IJennet rediseñ/5 este objeto para ron-

vertido en el clectroscq:>io de lfünina de oro, instruntmt:D que pcrr..itii5 a Canten 

d<mostrar que un cmrpo Cdl.'Jado do electricidad induce una carga en cualquier -

otro cuerpo que se le nprmci.ne. 

La botella de I.ciden, inventada ?Or Mussdlenbroeck, pcrmi. tía acurrular =!. 
oorables cantidades de electricidad producidas por una rr.'iquina para luego ser -

descargadas ron LíXb facilid:ld; botella <¡ue realnenta era un condensador en el _ 

m.'ls anplio de los sentidos. IJenajil1!1Ín Franklin en Filadelfia (Estados Unidos) --



365 

iecnti(ica a los reL.'inpagos a:mo clescargns eléctricas, va1.i.éidose para ello oo _ 
un careta que hada volar durante Uis tornent.:is; ""PCrincntos que concluyeron _ 

c:on la invenci6n <k!l ¡:iararrayos, inst.runcnto que se dHurrli6 r5pid.mente para _ 

protnger edificios, particulal:ncntc polvorines y otras C'QlStruccloocs de natura

leza vuln?rablc. 

En Italia Luigi Galvani e><¡:>erinentilba scbre los novimicntas ae una anca de 

rana a los que atriliufo una fema especial <le electricidad aninul; ruqoer.ir.entas 

que iltrajcron la atención éb Volta, quien dcrrostr6 que el origen éb la electri

cidad en tales e><perir.cntos cm de hecho pro:lucida por el ccntacto entre los ~ 

fcrcntes notales sunergiclos en una soluc.i6n, siendo éste el origen de la pila _ 

voltaica, que C'QlSist.fo en una serie ele placas oo plata o cd:>rc y zinc, coloca

das altcmativanonte y separadas por pedazos de franela o papel enpapaclos en -

salmJgra. Invento que prqxircionaba una ftcntc sinplc y eficaz de corriente - -

cl.6ctrica continua, focilltando asl'. los e><pcrincntos; una batería elÉctrica de_ 

este ti~>O es en tfüminca c¡<!ncralcs uru:i m'i:¡ui.n,1 que convierte la cnargía libera

da durante una re.:>a::i6n qulinica -quo nornalnonte hace su a¡:urici6n en form1 de_ 

calor- en cmrgfo cl.6ctrica. /\ ;>artir ele la batería eléctrica se real.izaron im

portantes descubrimientos, con ayuda de una corriente eléctrica el agua se des

a:xiponl'.a facilncntc en ludr6ry:mo y oxígeno, prq>orcicmamo as! una prooba analf 

tica de su caiposici6n y c:onnrnumlo lilS conclusiones a que había llegado lil- -

voisier por nél:oék:'G de s!ntcsis. 

llun{'i1ry D.lvy aisl6 ncdiante la electrolisis el potasio, el sodio, el bario, 

el estroncio y el r.ugncsio; tbscubri6 en 1802 el principio de la l1ír.p:tra de ar

oo que fuo desarrollado hasta que aparecieron foontes de electricidad nús bara

tas que la Pila de Volta. 

De sunu irrportancia para el desarrollo de la industria el&:trica fUe la -

chscripci6n del canpo nugnético que rodea a un conductor al ser reoorrido por _ 

una corriente elC~trica, fonrulada por el Hsico daOOs 11. C. Ocrstcd. 

,\ L.1.0 ooservaciooos oo H. C. Ocrstcd, A.M. l\;rperc -en Pad'.s- prcporcion6 

una base cuantitativa estableciendo las relacloncs entre la fwrza del canpo -

nu']OOtioo y la de la eorriente eMctrica que lo produo:?. Qucd6 tanbi6n plerurro~ 

te clcm:stra<lo que el nov:imi.cnto de un conductor continuo en un canpo nugn6tico _ 

h.:i.ce que ~l sea recorrido por una corriente cl6ctríca. De esta fornu se es~ 

bleci6 la relaci6n existente entre cfoctricid.:ld y tmgnetisno, qmdando pendien

te de c:btererse el resultado práctico de esta rclaci6n. En septicnbrc de 1631 

Faraday utiliz6 la interacci6n de los ca'lpOS elllctrioo y nngnético para ¡mxlu--
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cir un r.ovimiento m?c5.:tl.co¡ prirrcro ~za que un cable recorrido por una corriente 

el~ctrica gir5.sc en torno de un inán fijo; des!_J~ invirtió las posiciones hacic~ 

do girar el imS.n en torno a un ca!Jle ?Jr el g~ pasaba una corriente clOCtric.JJ 

aparato purarrente expctir.ental que puede considerarse ccr.o el precursor del irotor 

eléctrico, Plf'-S r.ostr6 el camino de L:l conversión de la energía rrccánic...1 en ener

gía ell?ctrica. No d:>stant:c el sinnOrrero de dificultades a vencer, en este ITOtronto, 

se posibilitó ya el d:?sarrollo oo la rro:brm industria eMctrica, des~rrollo que_ 

::ioooo rese.'\arse bajo tres prbcipales aspectos: producci6n, distribuci6n y utili

zación. 

IDs inconvenientes e i.q:erfeccioncs de la pila voltaica fueron mudlos, sin_ 

er.bargo, ~ta es el punto de partida en que se ap:r¡aron los pri..rrcros estudios ex:

r:erinentalcs sobre la electricidad, estudios que -en principio- pe.rrn.itcn rrejorar _ 

a la pila mi.srm; entre lns r.cjoras podcrros dcst.1.car las conseguici1S por Wcland1é 

con su ?ila aparecida en 1866, en la r¡u'? los dos electro::los eran dos varillas de_ 

carbono y cinc, respectivar:'Cllte, surrergidas en una solución de cloruro de anonia

oo¡ a finales 001 siglo XIX la pila sec.:i se basa en este principioª I.il ~Jila de -

I.ecland16 ::iroporcionaba una corriente inteanitente por largos pedodos de tienpo _ 

pero aGn tenfo un defecto que su voltaje descendía con un uso continuado. El tel~ 

grafo cl~ctrico necesitaba de uro. pila que le prq:x:ircionara un voltaje constante_ 

y que fuera capoz 00 nuntencrse activa duruntc la.r'JO tie:rp::>; necesidad c:ue rrotiv6 

el msarrollo oo la pila que en 1836 había sido inventada por J.F. Danicll, en la 

que los elcctrodcs eran de cobre y cinc y c.:ida uno de ellos cst.:iba surrergido en 

un distinto electrolito -sulfato de ccbre y ácido sulfúrico- separados el uno ool 

otro r.cdiante un recipiente poroso; la pila de Danicll fue rrejorada en 1853 por _ 

J.C. Fuller quien usando sulfato de cinc en vez de ácido sulfúrico, prolongó la 

vida de L:i pila; versi1in utilizada por el telégrafo h'1Sta la década de 1870 en -

que fue :::;usti tuida ~r una pi lñ. de tícido crér.li.oo. 

En ¡,, década oo 1860 el francés R.L.G. Planté produjo las baterías o acumu~ 

dores qoo ¡;x:xifan cargarse con alguna otra fuente oo electricidad y descargru:sc a_ 

voluntad: !xitcrías que fueron exhibidas en 1878 y que se enpczaron a usar hasta _ 

1880. Esta bateda estaba construida con unos electrodos de plaro en fonm de an

d1as placas st.nnJrgidas en ácido sulfúrico. ~tos electrodos en forrra 00 placas -

fueron rrcjorados [x:>r otro inventor rruncés Faurc quien aplicó ~oore su superficie 

una ~ta oo 5cido sulfúrico y minio. En la décuda <le 1830 esta batería se usoba _ 

~xira el ahun?r.:ido de los v.J~ones del ferrocarril y para rrover autar6viles,pues no 

cbsf:L"U1.te su efic.:icia el ino.::mvenientc de su !=>CSO i.rrpL~a su utilizaci6n generaliz~ 
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da, pues en 1888 un acunulacbr de 660 arq::erios-hora, disc~.ado para alU1rbrado en_ 

gererol, llegaba a pesar 125.kilos. 

A :,::esar de qi.n las baterras fu:?ron y siguen siendo una fuente de electrici

dad sur:a..'Tetlte Otil, el uso ge.rerado de 6.st:a caro fuente de calor, luz y energía, 

re:¡ueda de enco.,trar los rr!!todos ncclnicos par¡¡ su 'JC'ncraci6n. El prirror ~ene-

radar ~oo, fabricado por HiRJQlytc Pixii, fue expuesto en París en 1832; -

era activado a ::tmo 'l tenía dc:6 bc:birus fijas, y el inún en fonra de herr.:idura 

giraba en to•-.:10 de ellas. Zn 1833 se exh.ibi6 en C.:urbridr;e un generador que e:m- -

ple.aba un princi?io ~t>Jsto, es cbcir, lcts bobin.J..S girut:m .:ilrcdcd.::lr del i.nún -

que estaba fijo -sisterm utiliz,:ido :insta la fcdEl.- y yu en 1934 se fabricaban en 

Londres los prfacros Jcner.:idorcs con bobinas girato1~as, destinados al C'Cll'i?rcio. 

los generud:ircs activa(hs PJr el harbrc producían una corriente clltcma, el 

flujo el6ctrico c,c1bi.1ha cx:xmt ... rnici:-ent1~ y su :rer:t:'..,'·~~., 1Jependí:i de 1.1 •;clocidad 

ron r1m se hiciera r1irar b nú1uina: cst..:i inco!1Stancia. fue considerada u.l prin~ 

pio caro una ~..$·.'('nt.1j;i, pero hucL1 finales ::k~l siglo pasado se ca.nr¡::ob6 qll2 la_ 

corriente 1 l b~m-i 1. :1r 1 c3rdndc!:; '.'C.nt:~j.:l.!3 .:...:brc L:i. ,_,JnUnu.J. si se le lLSub.:i en - -

gran cscalu.. El ~roble:!u par.:i convertir lJ. corriC':itt: .:i lternu en oontinuu. fue re

suelto :redia.nt:e la. utiliz.acirJn c1c lU1 c·:xi:;n_¡t.J..Jor nc,:.í:ücD disc;i.udo p:>r Mpcrc e 

inst.alado en uno c.b los prir.cros cy.:n~n¡dorcs preparado.;; por Pix.ii. 

Haciendo girar un.:i sola bchina -rccLantJUlar- en un canpo nugné.tico se pro:.1~ 

c!a \.Ulél rorrie:1tc cu¡o voltaje fluctuaba const.Jntcrrente; para evitar estos Cüm

bios continuos de volt<ijc se dise:16 un.J. carbinaci6n de lX>binas -el inducido- pa

ra qoo .:il gercrar.:;c en cada bobina y sucesiva.JTPnte el núxirro voltaje :.;e evitaran 

en grü11 ncdida las irrc~larid:ides 'J a una velocidad detenni.nada de rotaci6n se_ 

pudiera obtener un voltaje r.ús co.ist.1~te. 

En 1825 \·lilli= Sturgeon usaba elcctroinu.-ies excitados por baterías ca:o a~ 

ternati•ra a los inuoos ::ien:uacnti>s. :n 1266 ,.e cuiprob6 qtx? los electroimanes P?. 
se!an suficiente r.ugnet.ismJ remanente en su núcleo de hierro dulce cx:no para ha

cer ruw .. :.iona.r Wl C)t!IK'tador eléctrica; el descubrimiento del principio de lu a.u~ 

exitaci6n se atribuye a C.F. Val0.ry '."¡uicn lo dio a conocer en una p~tcnta obten!_ 

da a finales de 1866 l' hcd1a pCiblica ~asta J867. Este der;cubrirnicnto es de sunu_ 

inportanci.:i porqt..e !ucc autosuficicntc ul generador clt!!ctrico, es decir, una rn:'i

quina 100 linicrurcntc tenía que ponerse en nurclu para producir electricidad tan

to tia1po caro fuese necesario. Con la aplic.:ici6n de ln. núquina rlP. vapor para ~ 

verse C'l inducido, L1 utilizaci6n de la clectricid.:id en gran escala dio un gran_ 

paso. ~ 1856 t~mcn 'Jan SieiroÍis patentaba -provision.:ilnente- un inducido ¡;:ierfc5:, 

cionaoo, que no d:>stünte sus níiltiples inconvenientes fue l'.1U)' usado. 
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En 1P60 Antonio Pacinotti -f!sico italiimo- fabricó un inducido ncjor, en 

forna. di:! anillo, sin que lC>Jrura lllrrar b atenci6n del nr.mdo científico de su -

6;>oca; en 1870 z :r .. Grant'?'C f.:LJric!l. un inducido de anillo similar -di.narro Gramre

para ser rrovido p:>r un.1. m'.tqUi.na de vapor que podía prq:orcionar corriente inin~ 

rmipida sin recalentarse. El inducido ele Grrume f\JQ perfecéionado por Elni.1 Burgm 

en D.:lsilea; por ~.E.B. Cra!pton en Inglaterra y p:>r Jonas \'1:!nstrom en Suecia. ~ 

CCJ<llXlñ!a Sicrrcns-llalske -/\le=- respondi6 al inducido do anillo con el induci

do de ta1±>or. En la Mca<la de 1880 Fcrranti disci15 un inducido hecho con un solo 

hilo de ccbre enrrollu'.h. Las crecien~s necesidades de la industria, la utiliz~ 

ci6n de L:is lái:parns oo arco para ilUI:U.nar las calles y los grandes edificios y_ 

laq l.5rrpuras de incandcsccncia de :.dison y Swan ?Ora usos do:r&tia:is hicieron n~ 

oosa.ria la construcci6n de C)"OOrudorus <le cncq!a eU:ctrica de considerable ~ 

ño. 

r.os priITcros generadores neccsi tclJan de un trnnsformador de corriente alt:eE_ 

na de alto voltaje a un volt.a.je !ll'.:!nor p.:i.ra su uso ordin.J.rio, sin cnbargo en 1893 

George \'l:!:stin-j:10use adopt:lS 1u corriente alt:ezna. en los prir.l:?ros gene.radares ins

tala.dos en las cütaratus <le1 }lii.11ilra dfi.adole una prcyecci6n -cu.si universal- al_ 

uso de la corriente alter.u en funciores ccmunes. 

Ferranti se preocu;'5 porque la distribuci6n gcmral del fluido eMctrico a_ 

alto vol taje tuviera 'una expresi5n pr.'.ictica; en 1889 entro en funcionamiento la_ 

oent~;;.l cll!ctrica q\JC hab!a diseñado y éonstruid'J "" Ocptford para la I.ondon - -

Electricity Supply Corporation, central qoo contaba con cuatro ná¡uinas de vapor 

de 10,000 cv. que novían alternadores oo lO ,000 voltios y 00; nntores de 1,250 _ 

r::v. para nover alternaoorus de 5, 000 voltios. Ferrati oonstruyl5 tanbién un con~ 

dor ell;ctrico para Jredir el consumo de los clientes de su coop.:ifúa, En 1878 se _ 

insta16 en Filadelfia (Estados Unidos) en un nllMcen un grupo elcctr6geno que P"'
mi.i:L:l su ilumi nnci1\n por rrcdio de 1.5rrpuras de arco; en 1882 entrl5 en funciona- -

miento la ccnttal c16ctrica de F.di.s~n en Pea.rl Street -H~ York-, en ese misrro 

año había sido ignaurada en Inndres, unas ~cm:i.nas antes, la central de llolborn _ 

Vidauct; en 1883 se construy6 um pa:¡ueña central ell!ctrica para ill>l\inar la - -

Grasvenor Gallery; en 1887 se construy6 en Drishton una central eléctrica para _ 

atender las neccsid:idcs locales. El prinúr turboolincnt.:idor -de vapor- de Par- -

sons se insta16 en la central cl~ctrica de 'Forth P.anks, central que poseía una _ 

capacidad inicial de producción de 75 kw. 

Para satisfacer las necesidades de electricidad que reclam'lba la época fue 

nea:>sario recurrir a una de las m1s antiguas fuentes de energía IICc2nica la rue-
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da hidraúliC<1, a partir de la cual se crearon las turbinas hidraalicas que dieron 

nacimiento a las grandes instalaciones hidroeMctrims -Niagu.ra 1886- ins t.:>lacio

nes que mda vez a&¡cir!an mayor inportancia en la prcducci6n de fluido ell!ctrico, 

no obstante enfrentar los inoonVl2Jlientes do rG'.¡Uerír foortes inversiones para su_ 

oonstrucci6n y qoo las condiciones de la 10C<1lidad fueran las apropiadas. 

En el siglo XVIII se hab!a est:<lblecido ya la dístinci6n entre conductores y_ 

aislantes; la alta oonductibilidad de los netales, particularnente, el cd:ire y la 

plata, hab!a sido reconocida tie!1JX> atrás y por ello eran anpli=m utilizados_ 

los cables oo estos nutalos y do hierro -qoo era nús barato- aun:¡ue se corroía y_ 

tenía nena:; capacidad oo conducci6n. En ootenninada:; casoo las propied:ldes aisla!!_ 

t.es 001 aire eran suficientes, de tal TIUJ)et'a que Onicanentc se utilizaba cristD.l_ 

o loZ<l o azUfre para aislar los puntos oo Zlf'O'iO; f"tu caro cada vez eran m.'is sol.J:. 

citadas los cables aislados en toda su extensi6n, fue necesaria la producci6n en_ 

nasa de estos cables; en principio el aislamiento se lograba cubrionoo los cables 

con seda o algod6n y rovistil!mlolos luego de una capa de barniz, mis tarde y des

pués de utilizar varios nétodos para aislo.r los cables, se cpt6 por la utíliZ<l- -

ci6n 001 caud\O para aislar los cables elt;ctricos de USO c;anún. 

caro habl'.a sucedido con la guatepercha wlcaniZ'1da, sun3ícron algunas difi

cultades a causa de la carbinaci6n entre los alanbres de c:cbro y el azufre del -

caud10 vulcanizado: problC!lllS que fueron superados estañando el alarrbre antes de_ 

t-ecubrirlo; rurrati e¡q>lor6 las prcpiedades del papel caro aislante para altos -

voltajes, sus cx¡:erilfentos con conductores en tubos concéntricas de cobre sepo.r!!_

dos con pap:;l parafimdo cnrrollado en espiral, al==on tal !!Y.ito que el sis~ 

nu foo adcptado caro p!ticticn generalizada por mucho tíenpo. F.ste tipo de cables_ 

afunús de servir para el intenso trabajo que de ellos se requería, t:en!a la par~ 

cularidad de ser aclccuado para usarse con corriente alterna potque su capucidad _ 

electrostlitica ora m::nor que la que se obtenía -facilnente- con otros naterinles _ 

aislantes. El diseño conrontrico de los tubos de cobre tenía la ventaja de que el 

roble no ejercía induccí6n sc:brc otras inst.alé:tcioncs el&tricas vecinas ya fooran _ 

de telégrafo o de telMono. 

A fin'1les del siglo pasado se utilizaron tres sistenas para la distribuci6n_ 

de la electricidad, en el prúrero los cables se hallaban separadvs entre sí por _ 

piezas de nudera e iban ccnplet:anente recubiertos de bet!ln e introducidos en ~ 

lones de hierro colado, sist:alu que tema la desventaja de que no se podía reti

rar un mhle en caso de fallas; en el segundo sistem>. los cables se colocaban por 

separado en canales de dos nctros de longitud construidos oon hormig!\n bituminoso 
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-aislante-, oolocándos.c regi5tros a i.nt.enrillos que pennitieran, en c.:iso de fallas, 

que el cable averiado pudiera ser retirado sin que se afectara l<J. totalidad del 

cablcacb y por 111tir.o -termr nétodo- el c:iblc fucrwwnte protegido con pi!pcl, _ 

algodón y pleno y luego reforzado con mfu; betún, a1"'rbre de acero y unu capa ex~ 

rior fu tejido bituminado, ero rrctido dircctarrcnte bojo ti.erro. 

La denanda do ccbre por la industria cWctric.J. era tan fuerte que se hizo ~ 

cesarlo enoontrar la m:mern de econaníz.:u- el Liso de este neta!; en 1881 tard Kel

vin, enunció un principio cient.i"fico que rx>d .. í.:i ser u.s.:ldo co1:ro gu!a en la const.ros: 

ci6n 00 conductores r.ús econ6mícos; en 18H2 John 11q..,r:.ínson 1..uUmt6 el $istcm:i 00 _ 

t.r:ifiliar para la d.istríbuci6n de corriente rontinu~ 1 que prcporcionalxi un rradio _ 

para alirrentar dos circuítos bifilarcs con un solo geri0rador trabaj.:tndv ul doble_ 

del vol Lije ro.::¡ucdd::::> para cnd.1 •ino de ltx:; e! rcuitos, lo que p~rinit!ll un ahorro _ 

da ccbte: en tMs re un cincuc:nta por d<>,.nto. 

Al inicio del siglo :<IX quedaron cst<lblecidO!> los principio~; h'ísícos scbrc -

los qlJ! descansa el nlunbrodo elc'k-trko, sin crrbargo es hast.il la ~egunfu mit;1l Je 

ese siglo en que se .:!plican prSctic::urcnt:.c dichos principio_~ . '("'n las l.'í!rp1ras de 

arco e jnc:m~cencia. 
Las llinparas 00 arco caro prirrcra f onro Ue i lu11J..naci~. ~ . · l.fctrica son adccu,:i

das para iluminar cst:¿iblecimientos, rx>r ello fueron 1Jtilizudas en princr lugar en 

los fo.ros. El brit:ánico Frederick llolm:!s, dcspuós de algunos años tlc cx¡:<>r.i.ncnta

ci6n pn:puso que la corriente el&trica se .:iplicar.:i u un arco y en 1857 hizo unn _ 

demostración para las Brethren of Trinity l!ouse de Londres: su 'JC"''rador de dise

ño caro pero eficiente estaba novido p:¡r una núquira de va¡;or y producfü alrede-

dor de 1.5 kw. Prueba tan cY.ltasa que de irun:odiato le foo solicitado un ensayo cm 

gran escala, misno que se verificar.ta en el foro South Forcl.Jnd {185B}; las L1m

pa.ras de a.reo utilii .. aci:ls en este faro eran lUl m::x:blo nejorado p:Jr Oubosoq de una_ 

lám.l{Xl!'.'.l original cb N.E. St..'.li.tc. 

En 1876 ap.:it\:'ci6 unil L'úrpdrll Ce ar<::0, de rm1~vo y ncjorado di.zcño, reall7.ado _ 

por Paul Jablochkoif; l.'.inup-.i.rn en la que los electrodos de curbom se hallaban s!_ 

b1ados vertic.:il y f?<1ralel~ntc -en lugu.r de estdr opucctos por sus extrcmi.d,(k!S

frctt(m<lose el arco cnt.n? las dos extre:mid"ldes de lus h:irrns. El ren<li.micnto de ~ 

te Upo de l(urp..·wns -de urr:o- .;nmcnt6 .::il usnrsc clr>ctrodos de carOOno con una C<J

pa lb cobre. 
V.1s p>.übiliJ.Jdcs de la l:ínpar.l de incan<l=sccncia atrajeron la atenci6n de _ 

los invento~ dc..">Sdc 1840, sin ffibargo cst~-~ tipo de JSrrp¿iras fue utilizado Lrinta 

a.fios dcspu6.s, tras superar las clificult.:itlcs b'Scnicus de su com.trucci6n. los pri_!!. 
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cip<!l.es obst:.1culos a superar, fueren cbs: en pri.ncr lugar el filan<?nto debfo ser 

o::mstruid:J oo:i un conductor cl6ctrico que se pujicse o-:ücnt.-1r hastu ponerse in-

Cdlldescent.c sin fundirse y en se1undo ~rmino el fi1:unmto debía ser situado en_ 

un alto vacío, que los prim:?ros inventores no pudieron lo..1rur por carecer de los 

nedios adecuaeos par01 elle; es has!;¡¡ 1865, [cd1a en que se inwnt6 lü bcrrba de 

rrercurio, que foo pcGible cbterier el vad'.o suficiente p.ir.:i la lillrpura de incan-

C'csre.ncia. 

Tras el c.bscubrimicnt.o de la barb.:i di? il'Crcurio Joseph Sw.:m rcunud6 sus e~ 

ri.ncntCG con fililill?J1tos 00 ca.rOOno 4ue h.:ibt:1 inici :i.do r>n 18•17, lu princra lánp..1-

ra 00 filrurento apa .. reci6 en 1848 pero su vicb era surrwrcnt:D cortn caro par.:i. te

ner una utilidad práctica, es hasta 1878 cu·1ncb c:tp.:lreC'C un rrOOelo can filam:mto _ 

cart-0nizado Je algoJ.6n rrera:ri·1,.:ido, cuya uLilic1."1d práctica era s<.üsifactoria; -

mientras t.:into y utiLi?...mdo pL.ülno en ::;·..r:; 0:-:p .... rirrr>nt.CB &li::ón -en los E.st.r1dos _ 

Unida;- h<.lbra 1..lP~icLtTolludo um1s L:í.1·p:i.r;::u.; que t(orúilll iin. filrurc.nto r.btcnido .:tl ca!:_ 

b'Jni?~1r astill.J.S Lle h.l!1bú; sin e>;-'h.J.P-¡o f1il.-:-r.:i ctn 1 :w·r,• el üpo de fila.nen to ut!_ 

lizado se tenía LiUC 0st.Jblcccl:' un c'::.nWt:LO 1...-vi1 L1 ·, :~t..c P'· \1:.nn /!e c)cct_ricicbd 

a tr.:w(!s de la .:11'1.)Qll.:i. t1c cristal en CU'JO ir.\:.l~rior se li.:.1bía hecho el vacío, fi

j.Smb:;e para tal c(cclo tll10'~ hilos d~ plati!10 r~n el cristal; rrctal que r..or ser _ 

el único cuya c:-..1xmsi6n [Nr. el c.'llor eril iry.t..11 c1. L1 del crist..:i.1, dchí.J. ser ntiJ.!. 

z.:1do ncccsarL:mcntc pues con u1iu. e:-:p .. 1t"tSi6:t t..6111U.c.:i distlnlil, sería incvi tublc que 

se pro.:!ujese.n rJriC~1.S en el cdslu.l <1Ct-•ct5.ndosc ..isí el vucío logr.:"ldo. 

t-1..1 OOst:antc el im11~1~>0 ~xi.to .-¡:uc tendrían L"l.S 15rrpa.r.:is d,~ i.ncam!0scencia sus 

p:¡sibilid.1(~-"i no fueron r(oc..uncr.icbs -1211 prim:ipin- t1u ll'<ltl'--'r.:i. gcnC'~-.-d .• El nuevo ~ 

p.:> el'.? alnnix.:i.do ei.-:~trico ~;e di:11ncl1'.l lc•nl.:.illrt~nte ('O f;u.s inicios, .:\r...-.,.~l0r.:inrl0Jc su_ 

e:<pansi6n ctL.i.nOO su insWl iciú~1 0n i::icrto ní.x:rcro du 1~t1i[icüx; cona~i.C(Y.) t1.c1rn:;tr6_ 

plenur.1~nt.c su v.:i.lor. 

Sn ut.ilic.1:1d ... :n el tr.::u1!:[-'XtC 1.•ro:·it:o fuQ recon0(:i<l.:i in.st...11.~rndocc este m.icv-o _ 

t.ipo •Je l~rrp;1r,l en u.o tru.n:'>J.tL~nU1~'0 y un t.r•~n (lBOl), siendo h•1!;t.1 1886 cu..,1ndo _ 

..::u h.:ice la pr:iJ11~r-..1 ill.!3L11uci.C1."1 d·\;(~t-ica c:n Gnm )1rct ... 1ñ.a -i-:i...'11:-iL.-;to:i, !L'!~'1r0~-. 

;... fi.ailles .:.~~1 si•Jlo XL'\, en loJB, ·~·on. ;¡..!L;h,v:~l. ri·1.:.o en f1lncionam.iento los t.!:_ 
l~~lltos (k:o o.,,-mio cu·¡o ['tm!_n (~J fi~';ión ~s 1.m l':.s 7., 70\) qr<iJo:.; ccntl'rjr,-ill(x;: el o.s

m.io !:'JI:! sw;Lituido por. el Li.oll\.dlO -:t I_;rin~-ipi1).; ·k~. C'SlC c;iglr.J (.Jl'.11.""fj'll~ ~;u punlo r~C _ 

fusión a.lcanz.a 1C'5 2,996 9r.:-1dos c.:nt.íy1:0.,1os, :.~in C'::b~1rrJO el t!int.llo foo ~;ul)·..;Utui 

do IX)[' el t'hlfrrJ.[1.iO por tener un r•u.;1~0 Ge [•15il)n mnc;ho uós clc11cdo -3,410 (jl~.:tdoo_ 

O?atígru.dos-, ~ncraliz.:'u1L1o:;c rm u:_:o l"·n·a :·11zurento:; ele J.:"i..Tt:...:u:'as h.:1cii1 1911. 

En 1900 l.:i...s lán-p."lras Je inc,;mdc.seo:·ncin hubínn lo.Jrddo 1...1 supcenuc'i'.n. c:n ~os_ 
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dcxrésticcn porque =ultaban c(.rn:xlas, li.irpius, seguras y dignas de confianza.H:e. 

cia 1900 e 1 alunbracl.? e lt'?ctrico era un hecho aceptado f'n la vida urb.:in.:i, pero _ 

su diftni6n en las rrcdios rurales fue sunurrentc lenta. 

El uso creciente de L1s lánparas cMctricus genero la ne=sidad de crear y 

regular los accesorios n=sru:ios pura la distribuci6n adecuada del fluido cM~ 

trice. En un principio la conexH5n con lu red se hacin c.lircct:.arrcntc uniendo los 

robles 00 condllcción de la clectricid:id con el extreno de los tiilos de platino -

que scrv!un de sq:ortc al filrurento de carbono, m'.is tarde se crearían los sis~ 

mos y accesorios para la rcgulaci6n y control del slDTlinsitro de cncrgfo eMctr~ 

ca, tales caro los fusibles fübric.:i.dos con alarrbrn de estaño que se fundía a -

nuJy baja t:cnparatura e internmprnn el circuito si la corriente excedía el núx!_ 
no pI'Cdet:erminatb; fusibles que ya en 1900 eran de uso generalizado. 

El principio del :rotor cll'.!ctrico es ifJUll.l que el principio de lu climuro, _ 

en 1888 fue inventado por Nikoln 'IbslJ. y fobric.:ido ¡:x::>r ~'CsLinghol.l!.;e en los Es~ 

dos Unidos el prir.cr notor -eMctricn- para corriente alterna; sin errburgo el _ 

rrotor eléctrico de corriente ron U nua fue el que prc<k:min6 para trulxijos de - -

trLJcci~n en lTru1VÍLl;; J' ~crroc.J.rrilQ;; a filies del ::;i9lo pasado y principios del_ 

presente. P.n <Y.Juclla.; c.1505 en que las l.ín0.J.S de trilnvras y ferrocarriles se -

ab.:t.Stccíun con e-""Jrr.icntP .:i lti"}rn:i, ~st.:i c~ra convcrtid:i en corrient.n continua de_ 

500 voltiO'-.J, que r;c hacía ll.r.(3ar Jrn~t..a lus l.ocarotor.J.S por m:dio de un terCX'.'r 

raíl fabricado con ,1cc1-o C!ip:..."'Cial ~ alta. oondoct.ividad y sosl:!>nido [X)r aisla~ 

res ~ p:::¡rCcl~1na .. 

F.l 1:0LD1· clt:ctrico L;!~ su:"l..~C'nlP n5ni.:.lo y puc·Jc m.:11:\.:""jarsc en eti.:llq11ú:r si-

t:io i:'.dondc pue<.1:1 l-.<i;:...i.~:rsc Jlc ... ¡...ir 1in eablt.• Lk: conducci(jn cJ6ct:ric...1. En un princi

pio los r1nt.oxs ·~1(ct.ric1 ... x; fu.:::r:on üi.:;t.-1l<ii1os i:·f~rc:..i r.c L:is núquims quü tenían 

que novc>r, (X"rn ul in.ici,'lrBt: r!l pn~~;c•nte 5i_~1lo alr;unos disc11.:iclorro...s, !Xlrl:icuJar

rrnntc ex-_. m~_pJin:i.s h01Tdnlienta i'ª hilbían c:nrc.zurlo u int0gr.1r los rrotOtT'..s cMctr!_ 

('OS J. las rrúquitKls mism:lG. 

Co:1cciC'ndo L'1-:; anpli.as posibilidades que ofrccf.:i. el uso de la crn.?rrJra 1.?16~ 

1-t·i .... :? 0:1 !C"..; c;.::¡_:c::: de la cll::\..:U.u.jlÚitU.c:a, el lr~1mp:irtc y la inJu:.-;t:r.iu, p,1rcm 

fopnslblc t¡uc h..i.sta .JíllCs (!e ]<}00 se flif1in(Jjf.,;0 IP:il"ancntc el l.l.iO ¡](! e:~t..1 f.:n12r

ijÍU en tr:··.Jas L1s 1;~;:cr.1s di.~ 1.:1 ,1cLivirh1 ."!P-1 h0nbrc, 0xci~pto en Ju. c.1.'!l ul1u1bra

do. Pro!J..thh>in::ntr: r::;tc [e;1f":im~r:o se Jt~ha ,11 cr..c:;l.o 111"! l.:i cnL~rgía cléctri•c.1 '1U(~ -

Ql",1. n\ls elcv,v.10 q1c el c0<_;Lo dL! l.:i r·o:.·l."·Jrél ~["°" pru:luc1'a una. m~1qllinu rJc vupor; 

ror otra. p..lrtc el uso t.lc la clc-ctricid1d p .. u·u. el .) ltm-hrwlo :nYJllPrr,, de> tL'l c.'On.:~ 

rro nú.nii:o, p11~s (·~te no pc1s~1ha de un rlioz p)r ciento de lu cap..1cicbd total pro-
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ducid.J., lo r¡ue significaba que las instal.J.cio!1cs p.:irn la produo::i6n en gran esca

la rosultr-.ib.:1.n s1.Urur;cntc ~too.::i.s para Sl?r construid'.ls de inrrcdiato. El factor en_ 

la difusi6n del consur.o de energfo elóctrica a lo largo de las veinticuatro hor>s 

del día lo constituy6, a p¿¡rtir de 1900, el aunento del uso de la electricidad~ 

ra nmúobras el= tracci6n. 

Lils investigaciones en tomo a los f0náronos el~tricos no q~ron est:iti-

cas; des.de que cnpicza a utili7.arse el rrotor eléctrico y las ciudades usan para _ 

su ihnninaci6n las lfutpuras de incandescencia en lugar del gas o del acetileno,la 

electricidad s.-ilc de loo laboratorios y se hace presente casi en todas las actiV!.. 

dades huw.mas. Desde lSBl fecha de la prinera e><p05ici6n de la electricidad en P~ 

rls h.ásta nuestroo días zc ha recorrido un largo camino en las investigaciones .:..

t:ellri= y en las aplicaciones t:Dcnol6;¡ic.:is, producto de las cuales es la actual_ 

sitwci6n en la proJucci6n y en el consurro <le electricidad. 

4.3. !.A AVIPCIO.'l. 

El hoobre sicnpre acarici6 caro un rmeño irrealizable la idea de p:d;r volar 

ca10 lns aves¡ <bsdc la antigmdad la historia registra las t:Dntativas del hoobre 

por re(f-ont.a.r Jcx; cielos y con1uistar el aire; son muchus las leyendas que narran_ 

los esfuerzos del haibre ror volar: el mito de pegaso -caballo alado-, el de rea

ro, el cb J\gar 11tso -leyenda inc..1.-, .1,1 fábula de tarunto u quien se le atribuye 

el hed10 de hul-..cr con"itru.ido una palaro. rrcdinico. de 1rader,1 hacia el año 400 .:intcs 

de Cristo. 

En 1250 !1o]ur R1con especu16 con la pwihilidad de que el hrnbre pudiera vo

lar y cbspu6s de 1490 u 3514 lconardo Du 'Jinci, quien c.my6 que era r..osiblc el -

Vlelo .:bl llo:1brc u<;:111r10 ím_-i carrcnta L:i. fuc!rZ.:l física de sus núsculos y unas aGs 

simi L.i.1:c.; a lus cb 1os p .. 'i.jarr.s, rcoliz.6 cxccl0ntcs estudios sOOre la 0..structnra _ 

y 1rovi.J1ú..-. .. ntos Lle l.os alc15 ck! los nves -El vtmlo c1c los p..'ijnros-, un par.:icatc.las s~ 

milar .:i los ql~:? se us,1n en la oct11;ilid.:id y la núquina vola.nte de li'.t cual !lC con-

f:PJ:Vu.n sus pl;u105. 

A finales del si.glo VIII el ootcnútico iWUano Alío11SO Barelli, i!plic6 las_ 

1mtefüÍU.1...:.....1 .:il -...".JClo y pnh1irti V<lrios trabajos en apoyo de sus teorías. Invcstig6 

y consl nr¡6 V<Id0$ 11ndelos de alRs hc'.lStn que se convcnci6 rlc la irrvosibilicl:id de_ 

volur con l.:i ::;ola uti1izuci.6n tlel c;.fucrw musc•tlar y de la imiti:tt..:i6n del irovimic!!_ 

to de 1:is alas de lm> nvcs. 

Con el dPscubi:inü.cnto de las núquinas <le 1J<1por, cUlcttica y de carbusti6n i~ 

tcl1li.l -JfDtor de gusolina-, que pcnn.i ticron al honbre dJtencr la energía ncc:jnir.:..i._ 

llue ncc.-c.'.:;itilba para resolver l..D.s diCicultacles del transporte de pcmon.lS y lrP.tca!!_ 
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c!as por tierru y por nur, qucdaro ¡xindienre ¡:;x con:¡uistarse el uirc. 

El prirrcr Zc1;pelin L:znz,Jdo n los (~~p.::icios en 1900 [ue b princr.i. m.'k¡uinu -

construida por el harbre m.í..s ligi:>ra que el aire: [lCro la r.úquin.:i. :l\Ís pesada que 

el aire oon la que: se ir.ciadu el futuro de l.:i tr.,nsportación a6rc.J, depende, 

001 desarrollo del rrotor ~ ca1bu.sti6n intr.·rna que su:ninistr:1r5. unn fuente cnei;_ 

gética suficicnt.cm:mte ligera y pot:.cnt.c, que p.:.>L11d.Ur5. al horrb~ re.:iliz..i.r su -

sueño dorado de surcar los esp1cios ~ 

rücnt:ras que las invcstigaciOIK"S y esr;eculacior.cs de Leonardo D.:i Vinci - -

acerca Jcl •1u:!lo ri:...">{)roscntiln el acn~o.-:it.:mli.cnlO de un intcres, (lurante: el ren.:i

cimicnto, que puede renont.J.r.sc u t:.r<'l.v6~. Lk• la fthd Hcdiu hasta el mundo clásica 

de Grecia y Raro, C'.\ el si·1lo XV11I nromucl :)/Kxkmb.~rg prosont6 11n diseño det.:a

llado de un u.p1rato •roLmt.c de poo::J ta.~oo de ti[•) orni t:fptr-ro; Li5 ,1L"lS que al 

batirse h.JCiil '.11J1jo tcnd.Íc1.n •1 L'.'-:ttJnc~rsc· y ph~rJ1r'.:;e cumOO :.;0 b.:it'i'..J.n huci<1 arri_ 

ba. ftu1cion.1'.":i.J.n ¡:or ;icdi.o de nr.1elles control.1d0'_; tXJr L~l lVi<:idor '.l 1u e-..1l..c.1bi liJa.<l 

se ubt.cn!a C.'Oil un ¡.i.~:~~ su~pm<liJo d'...·bujo l1el D.':1L1-v .:;..' Jt"..1\1Yb•L E..<; ro:;.iblc rp.ie 

durilJlt:e el siqln X'lll r_•J. /~f;uiL:i it·.1licir10 \Y ... C.i:!•_,co '~k~ I..:::rn.1ti.'rzi ftw:?r<l el pri1t~ 

ro en cntP.r.OOr qu•: 1.1 flot-1billd.1·i di.! 1:-; d)_¡t~to:.; ~,,_:;11_ !'Js en 1::-l aire se Li..:gÍL\ -

por lr..c pL·incipi.et.; de Ar-1u'Í1'\"Jc.c; D-<·\Li•Jú.-; :L 1..1 "k•t..1c:i.ón 1.k!' d..1jctos s6lldos en 

H-:¡uido::;. 

I.as prilren:=J .:1scc.'ndones en ')ldx> que se lU<;.iraron con ~:dto, tuvieron lu

g.J.r en Franci.'1 y (lurMt:t.~ l.:i. (>p.,)(;a Lle I...i.voisicr 'f lo~; cnciclop..""Clist ... "ls, utilizan

do iliro c,11it.'nV~ í>!1 v1.~:~ c]c? hir.lrl'.:Y:r-~no p•:l"•s se dcsi.:Un()('f.in las prop.iecb<1p:; de L:S

ta c:JClSi mi:;nns ·pie ft-..:!ron • .: ... ::;ci.Jbiert,¡;: ha...<>! .. \ i77G '/ ¡-.... :-r:r.i.\"il:ron cr.1ot:ruic y la!! 

7..ar .'11 ~!!:iFl'::io '!Jl ·,1ld:o Pl\.!v,1\Jlc m:is cfLc:n. A r:r'.llt··· dci ffl'.'ií..':;bn .. ! '/ 1~r:inci- -

pies C:h ,1ic.i.t~W1-c {.\e> 1783, l\::;[-":•.-:t.i.,;c:.:1?nb:, :~e P'd!.i1·1run r;1 ri·1rís L•,, J·:i·~· pri

r:~nx; \.'1.Clr.ti en qldJ1) -uLL.l.L•;i:do hi.!rt'XJC!i'J-. El .';';Ju:;!o 'l\..:l'lo [Ut~ fE!;.dizado -

po:r 01 ~r·~i,.,..1 !'r,-.nc6s J •. '.\.C. (11,~1·Je:; .-inicn ;llc.·;uy,:.6 un.:i ~lltm·a 1:~ 2, 700 taJtroo. 

En UiH ~e tL",Jli,;0 L1 t•riJ:cr tro•11::.-Su u.ércu sobre el L.<.1.n.·Jl ·l: ... Je, rrnnchcJ.. ·

[)\1rnnLc f·l ~i<JlO :-:IX lo~ •JLC•bJs [u-.:>r0n ulili.;:.:i.fü:-0:1 t.'n lci. 11úb:.:<0t"'Ol•YJ:ra para el ~ 

r>~tudio de l~1 ,1h:á..;f1"!rll u11rx~1·ior .. 1 una. altur.t Jc"·1;soo nctros y oc:lsiona.ln'Cntc __ 

1k .. l"'t:C::t";1:-:td.:t -:..itio de P.irfs ~.(JiO- in,~111:.;o p.1r:i un fru.,tr,:i.Jo intento por alr.d!!_ 

:•,,1r t:>l !.'oh.. ~}Jt\.n (lS97). 

F.n l ·1 .-y:r.:•rr,1 civ1 l nvrl.:oi:t11Ú Lc.:i.:~\ 1""1 ~~j1!'!t:ci. to !.".::-derul utiliz6 en la batu.

lla de FlcunLS ')lol:.r:.::; r.<:i."JtiVO'-..'.i rx1r:l l.1 ~:it.r.>L'lVUCi6n militar y los in·;ileses en -

.\.fri.c..i. del ~iur. r.t íJld:o :;,;1} 11tili ;:6 princip..i.1J1cnt:c en ferias ~· íici.:;t..'1..'H en el _ 

.tf\O ~~ 1310 5e O}l~:-:nú la tara tlr.:o lX1:..;1:si6n del .rector de 1"1 Univcrsit..bd de OX--· 
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ford (Inglaterra) can una asa>nci~n c." glci>o desde :-ierton Fields. L:i utilidad -

prtictica del glcix:> no pudo ey,plct:.:l..I".:oe ::tie.nt.r.J.S Qsb.Jvo a rrerced del viento. 

El i.npulso -propulsi6n- del gldXJ era diffoil, no bbstunte hal:erle 1k!do foi:_ 

na alargada a la enmltura; el ootor que se necesitaba para la prqiulsi6n del -

gleba -ligero pero p:it:ente- iba " estar disponible hastn que se desarrollase el_ 

notor oo gasolina -cari:>usti6n interna-. El francés Henri Giffard C><pCr.immt6 en_ 

1852 con una mX¡u.i.na oo wpor de 3 cv. que novf¡¡ una h~lice tripala para in-pul-

sar un gldlo, ulcanzando ilnic.:urente la velocidod núninu para gcbernarlo, pero ~ 

da nús. Eh l8B4 un gldXJ equipado con :rotor el~ctrico de 9 cv. uccionudo par ba

terías -ligeras- lo:ir6 una wlicidad de 22 kilaretros y JTPdio por horn en un ~ 

lo circuLir de a kilooetros. A fines del si<; lo pasado -en Fr;mc.L:i- se construían 

gran~ y pc.qUP-ñoo glebas, en los que volaron 0x.ito.:mrrcnt:c algunos aviack:._m, -

principalJTente, el brasileño Al.[redo santos D1mDnt. 

los alem:mes constturcron un <lii:"igible rr']ido, cuy.:i ostn.Jctura u.ero:licúmi.ca 

oonterü:a una serie de balonc5 para gus inri.:·["~:1dicnt.l::>; la h:irqui lla Jonde> se cn

oont:raba el notar e iba la tripulaci6n Si~ hallab.:l sns[X'ndida dc.btljo. El princr _ 

dirigible de este tipo que intJ:mtaron huo:)r volar fue un fr..ic:1so {]897}, si0.ndo_ 

hnst.l 1900 CUlildo loJraron VOLJr COI~ (°b:i~ llil iliricJible rrryi<lo, el prinCro de fo. 

largu serie qlle! llcg6 a asoc.i.J.rsc co:i el narbrc de F'. 'lt!n ?r.ppelin; dirigibles _ 

qoo aun:]\.lC Uescrr¡::cñaron lL, pupel e!:ipei.;f-,JcuLlr en h.i~; iniclos Je L:i pr.im:.!r.:i 'JUC

rra mundlal, (UC.i."O!l tctalncnte inefic..1ccs. f'..:;t:f! tif·-· ~.:i .:1rtefaclos ·:oL•¡l'Jt.12.."i ::;c

extingui6 en la c16c.:ic1:t de 1930. U110 de lo~; inco1111i.:11i0.ntPs q1>e nunc:t fu1.?ron ~~11pc

rador-J s.:itisfact:Dri..:mr~nte fue el do dJl:e~r ccn ~-:;c'j\i.ridíld lu fiC'C\:>.s.1l"ia <.,' tuvu.cit"in_ 

del dirigible. El hidr6.3cno es el m'Ís llgi:.ito r]Q los q1~cs, r.-:rn I/'(~zclnc.10 oJn í~l_ 

nin:! es violcnt..am-'ntc• t'xplosi .. :o; C.J.l.dct-L•rf:>ticu qne ftc cau::;,1 de r!.uchos dc~;aG--

tres. 

Sir Gt..."Orgc í'AJyJey p.vlrc de la nc"-J.~n1-:i nav•:::,}'H:i15n .:v~re.i. c'n 1796 d0r;rutr6 - -

pr,1ctic.:urentc l.:i eficJcL:1 de 1-:i h~li.ce o.n~;t.nr_¡cndo Wkl ;:...,1ue .. -1(1 m.~1uina r1ue rc...:i.-

1.izab..1 un rápi© vu:olo V1.:r.tic~11, 11ú71in..-l c•n 1;1 que ut.ili7.Ó pll111\2t!.; cono h~liccs;_ 

en l80•l rr:u.lizó lUKl sc~ric ..i2 c..~~rirrcnt:.os de V1Jt-:!lo con rroJ(!l0-3 de pL1nn,,rl'Jr<:':=. - -

desck! lo.s cir:ns rln 1:i.:, c-~l.in,J..~, e:-:i.::crim:mto~ que al•.""',J.n:::iro;1 t;Ü!t:"tO éxito, inclu

~o hi:.:o -... uL.~r 1m pl<uK\tdor t.ripnl:!rlo roi: un h0c.t1.Le, vt:<:!Jo que cuhri6 una cor~1 _ 

dist.:111ci.:1. 

Esto.:; cxtx.·dri.i..:•;!tOs oonLlnuaron t1:.:spl·ris t.k' la I1:-~~1'rb.~ de Cuylcy y fin.11.ncntc_ 

lXtSiUldO.'>e' i~n sus ~n·i.ncipi0s fue qtJt~ el Alcr.Jn Otto r .. i lü?nlhzü y su .scguldor el _ 

ingl~s P.s. PildK'r (..-OreJiyuil'J:on fir1,1J1H'nt:P el 1'.!xito. í::n 1890 J,iU0nth.:il hh~o m'is 
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de 1000 p1.~rt?OS en su planeador -de pi loto siistX'ndido-; estos inventores murieron 

en vuelos de planeo en 189() y 1899 rcsr:cctivar.cnte. 

F.n 1893 L. llargravc inventa la conct.1 de caja con superficies sustentadoras_ 

biplanas, invento upcyauo en los ideas de Pi lcher cmnda se pródujo su tnU?rte. El 

ingeniero fran~s O::tavio a1anute -uno de los iniciadores del planco- tr.:msmiti6 _ 

la noci6n de estructura biplana atirantacll a los hcmunos Wrigth. 

Entre los progresos del siglo XlX que prepar¿iron el camino pura el logro de_ 

los henmnos Wrigth se encuentra el 6x.ito alcanzado por Jdm Stringfello..,i quien _ 

en 1848 hizo volar unu acrarodclo de alLlS fijas con un alanbre. Fueron varios los 

aeran:dclos que tlcsdc 1850 des[X?garon del suelo y volaron utilizando diferentes _ 

clases de (uer7.a rrotriz: grnu cllistic.-J. retorcida, nccanisrros de relojería, va!X)r _ 

o mre caiprimiclo. En 18% S.P. l.anglcy logro que un nonoplano novido por vapor_ 

con un.:l enver0.i.dura lle cusi cinco nctros, vola.ru mil llcGcicntoo rrctros. 

El 17 de! dicicnbre cb 1903 Orville Wrigth hizo volar el biplano da h6lice -

prop11lsnra, Gin oola con irotor de g.:i.solina dQ 12 cv. que junto con su hernuno Wi!_ 

bur hahlii oonstruiclo en :.u c.:i.s,:i.. El prim"?r Vl.X?lo de este biplano no cubri6 n(tS de 

36.5 rretros y <lur6 12 sugundos, pero lo reul.rrcntc inportante era qoo el hcnbro h~ 

b!a sirio Cft[Ja~ <le tr2tZlat1.·ffsC por el airo l.c.:;undo una n(iquina tr.'.Ís pe!.;L!Cfa que el -

airo, con el adccuüdo control de la velocid:id, la .:tlturcJ y la direcci6n. Acantee!_ 

miento ignorado r.or 1n prensa rumricJ.n.:i; C'S h21st.n 1908 cuando se udopl:.il en 1'\nl!ri

ca y en Europa el invento c1c ]cy,; Wrigth, inwnto (I\JC: f\Y:! pc?r(cccionado en los - -

af10s subcccucntcs. AnlPs de 1908 el uvlador brclsi leño l\llicrto S.:mtos-Dum::int había 

hcd10 el prürnr V\~lo en EurcpJ. con un biplano concebido inclcpcndicnl:!:!lrent.J:! pero_ 

in(erJ.or ul cb los Wrigth, lDs hcr;1Ylf:.Cs Voisin -Fr.:mciil- dist:!ñ.:i.ron en ::;u ffihrica 

un biplano ¡}e t.'C..litCtu Je caja ·1 ;,u r;o_·lo 1.íJlÜS R16riot, dis<~11'Jba fYJr esas fcctw.s _ 

el nunopl;tllo con el qn:.3 vnl.:.lrÍCl en 1909 scbrc el c..1.r.u.l de l:i 1fli.nd1a. 

'l'ras tl.;>~;anull.:irsn .1.:1 tr.~oríil <le 1.1 u.crcdin<''imicu. se inp11so rotunct. .. urcntc el d!_ 

~;eii.o del uur1Lf;l...-;,;:'J. 

Con el inicio 11c 1.1 conc¡uh~ta 1..l]l ~ü re por el hnihre clil ~)rinr.!ipio de m.l11t?ru_ 

dr.:.u1ática lll1 nuevo [X'.'t:Í:c:x·b de la historiu. ¡::ol(ic..i. t:-IJ el cp .. i.t..! el n:..:cvo (kxninio del_ 

harbrc s<..b1:c un tercer L!lu1.::Dto vtm1h"í.1 .:i. cx:::.1plic:..l.r y prob..1blcrr.entc nnular las r~ 

vu.lic1:tdcs exi~tentcs -p .. Jr. 1n1.1d10 ticu1..o- ~nlrc el r...oc.:c•río tf>rrc..:;trc y el füH'."Í:t.i110. 

CC!.:;dc r;t1s pdirctu~ Uíu.s el n0.t"Opl<1no, .:iun anlf'~~ (k'! que [ucra rc.::iliu:nt.o pl"c'.Í.c~ 

co fue visunlizarlo no ~ólo c.:aro \.i:>Júculo Je c'Ülr.i.:cio, ~·;i;io t:1nhi6n 0-...i.ro instrt.!JIC!!, 

to <fu guerra. l!astn. l.i. ~pe.cu en la qu.; e~;tall.6 ln pri.m?ra gti<:rra mudial-191'1- el_ 

aeroplano se h~Uiía utlU:h1c.1o únic.:inf..>ntc en ac.:ti.vicl..i.L1es rlliportiwu~, no ubst.:mtc -
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los in ten Le•; Je o:nercializaci6n c¡uc se t.ih!an hecho. Para 1914 Francia tenía -

aprox.im:ichi-renle 1,500 avionc~!3i Alerr-an.L:i 1,000 e Inglaterra 82. ta pr.i.nera tenta

tiV<J. oficial p:ir c::JU.ip.:ir con uv)oncs 1.:i.s ranus de la defensn nacional se di6 en_ 

Inglaterra con la crcaci6n del PL?al Servicio Mronaval -septienbre de 1914-: - -

cuancb =nz6 la gnorra este servicio fl» destinado a Qstende (l'élgical . Italia, 

Rusia y Austria-tlunc¡rfa fabricaban aviones bajo patentes inglesas, francesas y _ 

alclMllilS; su producci6n era rn11uítica, excepto la dé Italia. Ll guarra notiv6 -

que estas ffibricas fucr1111 oficializadas y que la producci6n de esta tipo de rr.1-

quin¡¡s se hiciera de fornu e<;tru:ilirizada. 

ProclllCto de las gr1111dcs ¡x;sibilidadcs que la aviaciiSn brinc:luba a la trans-

portaciiSn de hoobres y ele nercanc!as, las calpUfúas a~reas de corte =rercial -

que unían Arrérica del Noct!? con /\nérica del Sur por la vl'.a del pacifico -Pan ~ 

rican llirways-; la CC11p.llÜa l'J>rcpostale, Lltecoere y luego la Air Fr1111ce que w
laba cb Eurcpa a ll!rérica del Sur, no s61o a1.IDCJ1t:aban el ntlm:!ro ele SU'l ilvioncs 

sino qoo rrejorabun el servicio prestado y en la ncclida de lo ¡:x>sible agrandaban_ 

las rut.Js que rerorrían. El"..i~t.í.J.n t.:urbi~n rnnrcrosc'lS cc:npañtas que prest.aban ser

vid.os 10CZ1lcs p.:irn satisfo.cer las necesidades internas. 

El pnJogrcso de la nviaci6n fue vertiginoso, aoordc CCf1 las crecientes cxi-

gcncias tanto conercialcs cO!O militares. En la transportaci6n ele pru¡ajera; y oo 
carga el aurrcnto en la c:i¡x1cicl1d, velocidad y seguridad de los aviones fue algo_ 

que se dio irnn:~diltt:n.nr.mte con el solo objetivo de ·satisfaca.r las necesidades qt.e 

en ese sentido p1Dntcnb .. _'l la u.viaci6n carcrcial. 

Ir."\ segunda gucn:i\ mundial inpu.15;6 a l.:i :ivic"'\ci6n militar 00 m.VlCra tal que 

las IlZlcionr>~; u lindis pusieron en juego todos sus recursos b61iCCJS pura lcx_rrn.r 

la :.;uprcm.lcfu <16tc.J. chvc <le 1.J. victoria.; parz:i. alcu.nzar este prop6sito fue nece

sario contilr con aviont""5 de nuyor rapidez en el desplazamiento, de mmiobravili

<..bd Glci l y ::;cgi1t'a y con la p1'.-;Uú1J..cbd de rcoorrer mayores dista.nciu.s. 

"rt11~1lílCnLC oont.:uros 'XJO avior.c::; supcrs5nicos, ap.."tratos que han tato la ~ 

rrcrn del ~onitlo, r..1:>r.o CJIY" se cnfrcnti.lbdn a otro rrr"lhlam conocido con el nc:inbre 

de barrera U!ruú.ca, b<Jrv•i:u qc..c se <JCncr;i por las altas tenpcraturas que se pro

Ullccn con el roiill11Íento del aire; ~)rcblcnu que ha qll:!dado rcsmlto satis[actcri~ 

¡rente p:>r los ~cnica; ck.• los vuelos c~>P,J.cialcs -nortcancricanos y rusos- y que_ 

se rcdu~ C'mic..1.ncntc u c.:onsicbG1c:i.oncs de pti.:!Cio y da peso ~l CuscL:ijc o de L:t 

coniza .mtit61mica con qt:e (1"h."n pl"ov~crsc Jos aviones supers6nicos. 

4. 4. r:L 'I'Ri'\NSIS'fQR. 

11 '1'1:nnsistor. EJcctr6n. Disp .. xit..ivo activo de semi.conductores, constituido _ 

~r unu, dos o trSs rnlioncs. El princr tip::> de transistor de punta (~ eonstruiib 
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en 1948 en los laboratorios de la Ilell Tule¡:>hone ¡:>ar au-deen, Brattill.n Shockler. 

Desde su invención los transistores sC! han ido extendiendo Co;,_\,1J. vez mís. De nu

nera r_rradual han ido sustitU"¡endo a las v.'.ilvul.:is tenroi6nicas en los trubajos 

nti.s diversos -radirreccptorcs, arrplificu.dores de baja y alta frecuencia, osci~ 

dores, circuitos légicos y circuitos de conlrol, cte.-" (1). 

Atendiendo a su estructura física y a 1.:i.s ttl:cnicas .:iplic..1cbs en su oonstru~ 

ci6n, existen varios ti¡::os de transistores, los hay de punta de LUnt...1cto, de - -

unión por crecimiento, de uni6n ¡:or ~lc:ición, de u:ü6a por alc...1ci6n y difusi6n, 

de rresa, epi taxi a les y plana.res. 

El priner transistor invento.do fue el de punt..:l de cont:..Jcto¡ c1JCnbJ. con dos 

diodos de punta de ront.:icto, rro.r¡ pr6:-:..üros uno .:il otn); la corriente entre los 

dio:Jos tiene un efPi::to muy inport.:mtc sobre L:i CDrricrit'~ en el otro diOOo. Po!~ 

rizando los dio.los se d:Jti011c una tmplj aci6n dL! lX)lcnt."ia. 

Más cst:.ublc nec.:ínica y clcctric.:urcnte, que el tr.:msi:·;tor de pW1b.1 de con

t.:icl.o lo es el '~ llI1..i6n i:or cr\3cimienlu; l~nlrt.~ los Lr-,ul!.;Ü;Lr.>n:~ Ut~ urú6n loJ de 

crecimiento se obtienen actuan<.b en L.."l calp:oici6:i <.k·l m.1u .. ·• :ll SPJnicontluctor 

[undido duruntc l..:l fonmción por crncimiento de ll'l.J. b .. 1rru 11cn()(;rÜ;talina. 

En aplicaciones de baja [recuc.ncL:i l:!s o:.Jtním lu utilizu. ... :jé>n 001 t:.ransislor_ 

de urú6n p:Jr ulcaci6n qu:! se produce fornDndO u11.1 ulcación c\•1 m~t:..:11 sobre L1s _ 

C<."l.rns c1pucst...ts de un.:i pieza delgada de semiconductor -'u.:i:.;e- Lle fornu que (}GPdc _ 

constituid.:i UJ'LJ. zonn de ('ffiisor y de colector. Unel vci obtenida l.:i bdsC>, el co-

l!!ctor y el emisor se solda el conjunto scbre un ~-,;qnrtc de nt~t.:..11 y ~e encierra 

hcnrclicIDentc en un contenedor. 

En los trci.nsistorcn el:! wüón por ülcaci6n y dif•.1si6n, Gr..' ui·il iza la llifu-

si6n lb lc.G 5.Lc..m:c de loo c.l.1Uores y de ]os .1CC-pt:0n'!~, éstas ¡xmctr.m <?11 01 cri~ 

t:Jl s6lido y ~•tLc;tituycn a los 5.ta10s origina.les que u cau.:;.:l (1e la alta tcnt:("!t«l

tura cnplcatJu tienclm a tksvincularsc de Lls fl;rai.·;.:,:¡s qua lo:; unen 1:-ntre sf. 

IDs tr .. 1nsistores m?sa se obtien'2n utili.z.:inJo art:i ffr;io:~ p.1r.\"l cbtcr.i~r PnLt 

n..~iGn <.b lxisc l~.·ltjüÜd con 1·esisb~ncL.1. O:unin..ica b.:.iju • .i\1.li.c1(15 ~~e extrae la uuyor 

amtiU.ad posible ck> c.1p ... l predifundir1.1 -que constitu_¡'c ct..1n el cristal originul la 

mi6n dol colector- rcduci.crnl'.J al ll'.1:iüo la, c2p •. :•·ifhd :~rl. c:olect:or. 

L:i·,; ti:;_m.si.stot.~.'J cpit .. lY.i.:ilcs son rc.:.i.lm:mtc tr ... 11'.!";Ü3l·orP:..; de 111'::;n perfccci.o

n.:ido::; po1· L¡ 1.1. • ...!1<,:·..:i.'.:.1 ... k: L1 rc:..ü.sL..::i;c..i..:i. thi.:.lic.1 t~<- la i..:qiC.11 J..:l ..:.:•)lci;Lor. 

!JJs t1·.:u1!.>islorc., pl.Jn_1n:•;; son dJtcnil:o::; ¡_:0r tli.ft13i.6n t:inlo del (.'mi~or t.'OillJ 

de lu b ... 1.Se_ Dur ... 1nh~. su f<!hri.c:1ción los punloo críticos de las union0s nuncu cs

t:.:í.n en contar.to con el ~urlii.0nte cxtccior, esta C.!J 1~1 raz6n por l.J. cu:i.l lQ su--
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perficie del cristal Sí? recubre de una capa de l'Sxido antes de formrrse W. uni6n. 

segOn la teoría desarrollada por los laboratorios Bell, las lagunas -luc¡or 

OOjado par el elctr6n- son CXlllSide.radas caro cargus positivas q~ buscan rccm-

plazar a un electrfu. La conductividld del semi.conductor se deberá tanto a los_ 

posibles desplazamiento de los electrones al raiper sus ligaduras caro a los -~ 

desplazamiento de las lagunas. 

El dC110r es un semiconductor oon axccso de electrones y el .:iccptor es un 

semi.conductor ron exceso de lagunas. 

El sinúronductor puro -no tiene exceso de electrones ni de lagunas- la co!! 

ductividad recibe el narl.lre de conductividld intdnscca. 

la conductivid:td en los neta.les es el dcspL:izruniento de electrones inpucs

to por una diferc.ncL:i p:itencL:il, mientrus que en los semiconductores se tiene 

una difusi6n debi<li. .i uru dif0n:.rir..:j,1 <le co:1r::i.~~lr:>.ciÚ:i de clcct.r:o~"'.(!!::. i' L.11JlL-w..G. 

Los transistores se dc.scnpc:11.an caro Wlvulus p...i.ru u.Hplific.:lr señales, con

vcrtJ.r frcC1.X?ncLis, C!lc., sus ventajas son múltiples p.nquc no requieren tlllil -

tEnsi6n de ali.rrcntaci6n clcvadi, ocup,.111 {XJC'<"J esp::icio, tiern.~n una vida nud10 nu

yor que la de L:is v5lvuL:tS clcctr6nicas, su funcion-J..nli.e.nto es inst..mtám~o por_ 

la ausencia <.E (ilrurc.ntos, no tienen mi.crcfonisno y por trabajar con b.:ija.;; ten

siones disipan poca potencia. caro de:3vcnt:aj.:i;Ucl tr~m.sistor p:x1crros scf~ar la.q_ 

::;iguicntcs: l.1s variucibncs de t.enperatur..i .tfecban serianúnle !:iU (urn.:ion.::Hn.i.cn

to; t:o.:Javía no pUL:>(jcn utiliz.:irse en altas frccuenci:is -atUY]L!C se están dcsarnr 

lLmdo tipos especiales de transü:;torcs p~-ir.:i ello-, tienen ncrY.JS potencia c1c s~ 

lida y generan mud10 ruido propio. 

El procedimiento de rrodul.ación pennitc mxli.ficar una de lrrs crir~1ctcrtsti

rus de la oscilaci6n de .:ilta frecuencia de nuncra que reprcxluzc~1 lns v,1riacio-

nes i...U!l nonio o de la corrümte cl6ctric.1 que se quiere tran~mi t:..J. r. L:i oscila-

ci6n de alta frccuenci.a se 11.:i.'l\.1 rx:irt:1rlora, 1.:i C'!>ciL1cifJn de h1j.J. frccwr.cLl. ¡1~ 

<lL•ladoru. 

Mcx.1u1J..ci6n de pulsos, procedimiento en el qoo 1.1 frecu.cnci.::i port.::tdor.:a se ·

transmite ~Xlr cspücios pc:¡uc'ños -pulsoo- cada pulso aurque breve tiene la dura

ci6n suficiente p.:ir.:i pcnni.tir rü pascljc de V<l.r.ios p?xír.x:lo::i do L.1 ond.1 portadora. 

I.u. (recuenc.i.a de C:.'.Ú.si6n de lo~. pukcr.-; dcp.~i'.dc del t'.:>o que se tflliera tllr ¡¡ la -

rrodulaci6n considcrad.._1. 

Los pulsos pcxcen anplitud, JLU:ación y frcc1icncL::i susccpUJücs de ser v~-..:. 

riadas y rcpro.iuccn v~iriucio:1cs de la o..;;cilac:ión r.rouL:idora. Sólo Ocspu6s de -

1:crfcccionar el sislenu de noJulaci6n ha sido 1,;.()sible lLJ utili.z¿ici6n prúctica 
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Püra : r-:i transmisión con;ecta de rroduluci& de pulsos la banda de frecuen

cia ncre.:;ari,.t es m.i.yor que la que se ro:¡uicro para la transmi.sHSn de una nodul~ 

ci6n de anplitud. El fcn&rcno de la m::rluL:icil5n interviene en la emisi6n; en la_ 

arrplificaci6n se presenta un prcblO!Tl'l tanto en la ernisi6n caro en la reccpci6n _ 

distingui<:lndosc la 1ll1plifimci15n de alt.:i frecuencia -radio frecuencia- y la am

plificaci6n de baja frecuencia -audio frecuencia-. En los dos tipos de arrplifi

caci6n se utiliz.:i caro órgano esencial la v:llvula de varios electrodcs -transi:!_ 

tor-. 

los transistores, en tanto que dispositivos semi.conductores con elect.rOOos 

de aplicación directa y esencial en los rrcdemos sis terras de CCl7U..l1l.Í.caci6n revo

lucionaron y perfeccionaron LJ. tclcfonra, la tclcgraffo y la radiocanunicaci6n. 

De ülú la .inportuncia que este artefacto, prcrlucto de la inteligencia hurrana, _ 

ha logrado en el illi1p.J no solo de la::> comunicaciones sino en tOOa la actividad_ 

industrial, sin enixtrgo Onicruronte nos interesa par.a efectos del presente tr~ 

jo la aplicaci6n de este invento en los rroc'k!rnos sistcm1.s de caruni.caci6n radi~ 

tclcgrtifica, radiotelefónica y de nulio..--anun.icaci6n. 

4. 5. !J\5 OO•!UN!Cl\CIONro.S. 

En el pnsa<lo inrrcdi.:1.to, rxxk~nos referirnos a L:i t.elegruf.ra caro un sist.cnu de 

comun..:.c.:ici6n nacido de la nc02sidad de l.J.s fuerzas revolucionarias francesas de 

establecer una cornunic.."'lci6n r.'.'ipid1 y efectiva entro los distintos cuerpos de -

cj6rcito qm crnb:i.lÍilll en vario..; frC'Jltcs. Entre los ros fervientes defensores -

de la Pe;oluci611 F.r~uicesa ~:;e l kÜl..:.1lx.l Claudc Chnpr:c, quien en 1790 estudi6 a fo!! 

do el prob)c11\"l de lu tel.r:p<J.tia u lai-ga ili.st..mciu. 

T.1nbi~n invc~ti.g6 lo.s posibilidades del tclégrtifo al~ctrico, sin errb.:irgo _ 

rccommd6 finalmmtc que se lcvant.:1zcn un.:i. ::;cric de estaciones o:¡i.1ipad.:is con -

brazos que lw.cr.:m l!.c scm:lf.oros y tcl<:-scq)ios -con unu distancia entro cst.:ici6n _ 

y cstaci6n lb u; JrJ.larotros u.pi.-oxLruddncnlc- pura que sirvieran de enluce en l.ü 

tr:ari::;tniSiÓn dC ITí]O!)cljeS lXJC ¡u;:1ÜO Ü~ UJI cCJ.is.¡O pt'CdCtcrmin~VJ(). F.n 1793 este in\/C~ 

tor fue dc.5ign .. t'.1o :in<Jenicur-tf>llSgrnphc con órdenes precisas de construir las es-

tacione; que !.iC requirieran entre Lillc ':r' P.:irís. El prirrer m:msaje que se trW1S

rn.ití6 en nry::sto d~ 1794 fue el relativo a la rcc.:i.ptura de I..e QuCSl10:!. 1\ntcs de_ 

que Cinaliznca el siglo XVIII r.-.u:"Ís se Pncontralx'l unido -por este sistcnu- con_ 

Drest y S:~l·r.:-isbnrqo. Cuancb el siGLcnu CllLJ.Pf.::C de C011iun.icaci6n tclegrilfiro fue _ 

ah:mdon0do cJcfinitivuncntc -ur~di.ac1os c:cl siCJlO XJX- la red de ccmunicnci6n co:rr-

prcnd'Ía unos 5,000 kilamtros. El ¿ilm..iranLJZ<]O ingMs udopt6 un sistcnu de coro~ 
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nicaci6n si.mi t:i.r ul establecido en Fr~cia -con la que se enoontrnba en guerra

carrbi.:indo los brazos de sem:"iforo p::>r contraventanas rr6vilcs .ru cesar la guerra_ 

en 1802 se pierde en Inglaterra el int:cfes p:>r este tipo de instalacivnes, pc

lU en 1806 se carplct.Jr!a una nueva ll'.nca ele estaciones entre Londres y Plynnltll 

en csnn misrrns fechas en los E..-;tados Unidos de 1'brtearn5rica se inst.alaba. un si~ 

tara que unl'.a una isla frente a las costas de Massad\Usetts con !bstcn para p~ 

{XJrcionar infonmci6n scbre los barcos qua navegaban p:>r nql:l!llas aguas. Si el_ 

sist:enu telegráfico habfa nacido corro producto ele la D'.!cesidad que tmúan los _ 

servicioo de infonnJci6n de los cjt!rcit:CG no dabc ser notivo de sorpresa que .J.l 

CI?Sar las hostil.itl..1.des con Francia cayera en deshuso el sist.eml tclgrSfico pues-

to en servicio por el Tilinirntazgo in<¡l~, no cbstante haber conservado la línea 

c¡oo unl'.a a Londres con Portsnouth hasta rrediados del siglo. La c:ammicaci6n de 

barco n barco fue prcserv<ida rx>r el J\l.mirantazgo, porque este sistml visual -

trabajando en rondiciones idr.alcs }?Odía transmitir ncnsajes con sorprendente 

rapidez. Este sist.cm.J. adolecía tle d;s~nt.J.j~, era extn"!ínad.::urcnt~ prGdiqo tm 

mmo de obr.:i y lo que es peor era SUlturrente vulnerable a L:is condiciones ilt

nos(6ricas, puesto qoo l.J. cscusez de visilJilidad p::díG dañar, y a veces inpc

dir carpletanentc el intercanbio de señales. El alto costo del sistcnu ele CCT1l1:!_ 

nicaci6n telegr:ifica rrcdiantc semforos se justificillx:i Onicam:mte en casos ele -

guerra y por ello la posibilidad de utilizarlo en cucstio11cs civilos era limi

tada o nula. 

El futuro era el telC-grafo el.6ctrico, el L'!:lLÚnulo necesario p..iril su desLl

rr-ollo .:ipareci6 hasta 1830 con L:i. c><pansiOn de la rod ferrovidriu en Gr.:i.n Bre

taña. 

Wi. lU.un Cod<.e y Ov1.rlcs \'!1cat.sto~ desarrollaron el tc!C><Jr.--1fo cl6ctrico 

sin crrbanJO 1nud10 untes 00 ~u ép::x;a ya se h.:ibí:;i.n diseñado y pnlx1do una gr.un 

varicdud c)c ingeniosa; D~,r¿¡tos de tclcgrafí:<l cl6ctric1. 

Ll pr.i.nera propuesta du un tcH~gt-aío olóctri{..'"O [ue l1C.·chLl ¡:or un corrPc;p:i~ 

sal an6n.irro y publicada en el Scots M.:1gazioo ···n 1753; .sistenu inlcgrudo por -

veintiu.'1is ulmrbrcs di.stintoG -que corresp)ndíJn a las vcintis6is letras del 

al(~to in'-jl~;;- tendidos enu:c lu c~;t.J.ci6n trunsmisora y la rcC!"'ptora; en ta

les oondicioncs JCY.; nc11!.;njcs <lebí.1n ser tr.inmnitidos dek~trc~mdo las p.:ililbrns _ 

Cada uno du es Lo:> alm1Lrc.'; ib:i r;r_med ;K!0 a una m'i<:¡uina que genE'r.:1ba cl<::c:t:rici

<lad estática iJ15t:iL1.Ja. en ln csl:nci6n n~c0rtora 1xn-c1 qtY.! los inpnlsos c16ctri

cos rrovicran 1mri. bola de m'1dul.i. y os{ se R>cibier.:¡ el n~nscijc. FJ1 la d.'.'ic;;Jtb de 

1770 le S...-igc prc>~cntóunsistcrrn. simi1ar, poco l:icnro dcspué....:;, M. Iarond C'-)í}tl.b{a 
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un teMgrafo casi igual al de La Sagc, pues la 'única variaci6n que se prcscnt¿¡ba 

era qt.e en lugar de veintis~is alarrbre~ tenía uno solo y las lctr.:i.s del nen.saje_ 

se distingu!an entro sí a traw.s de un c6digo. Francis !lon.:ilds diseño otro telé

grafo electrostatico en !Dndres, haci~ndolo funcionar en 1816 en una red a lo -

largo re trece r.il.ooctros, sin enbar90 el almirantazgo le infounaría que por el_ 

norento no tenía ínter& alguno por ninguna clase de telégrafo. 

El uso de la pila voltaica en el tDlégrafo electrostático , por c1 alc-

rrSn S.'r. Von socmrering en 1810 dcm.:str6 las irurcn.s<lS posibilic1:ldes que tenía e~ 

te sistenu de o:m.micaci6n, a grudo t.>.l que el barón Schilling uodic6 gran porte 

de su tientXJ a ncjora.r este sistcnu de canwúc.1ci6n tcl&jrtificn. 

la pila eMctrica prqx:>r-cion<.<lxi 01 Hedio a<lccu .. '1do [Ji.ira que :o;c transmitiera, 

a voluntad, una fuerte scik-tl, dcsnfortunad.1m.:nte lns rrcdios pciru rccíbi.r cs.:i. se

ñal crLl!l t.:ln primitivas que los rrcnsajes df'bL1fl trMsinit.irsc knt;.urcnb..~; obstác~ 

lo que fue sll[JP.rado cuancb se est.ciblc-ció L1 t\~hd6n que ex.h;tc 0nt..tu ol nugnc-

tisno y la electricidad. 

Cuando se ck?.scubri6 que um corriente eléctricn pas.:mdo a tr,:wt:s de una bo

bina ero cop.:lZ de provccar un novimicnto en un irr{i.n situado LI\ z·.1 pr:n:·dmidztd, ~e 

tli6 lll1 grun pJsO en la cxperlio::::mtaci6n de la t:C>lc0r.:tfS'(1; este hcd10 utrujo p::xk

rcm:urcntc la iltcnci6n d! von So....~rerin') y de SdülLi. n13 quien a tx:rt-ir de 1822 --

1Wv6 a ca1Y) \lM serie de cxpc.r.itrcntoo con dc~Lectot-es clectJ.\_~nY:Jn~ti.cO'.;; y prcpu

r6 un código para tr.:ili._1.jar con una so l.:l 0gu ja que rccucrr1'l al \¡u(~ ck,e;pués pre.se!!, 

t.:Jrf.n. S.JITiU'?l Morse~ En 1836 -c-n lk>ir.!r:-ll:i<~1:g- Cookc obseev6 uno ck~ lo!'> in::;lrum:m-

tcs di~eñarlas y fn.bric.:idos f?Or Sd1il 1 ing y de ahí n.~ció cxil('::;ancnl:c el primJr _ 

sistem.'1 en gran escala Je tc.k1Jr,1fÍü 1..""J~ctrícil. 

A su regreso a Inglatorra Cc.oku rcatiz6 cliven:;cs C'Y.pPrim-:nt:os con un tcl~--

9rufo t:lcct.m:\YJn(•t-ico, 1-ecibienJo ('l t.•nc~1rqo t1L' in::;t..:i1t1r uno C/J l J Lír~1·:\ a~ fc

rn:Jcarri l Li.\."2'rpool-,.'·l.anci11~slQr. Par:1 !';uc..:!Llr Jus liif;Gqlt.::~·.·~ i-.O:rnlc1s '{!~.:' r:-r:

fn:uttltríu, cons1.1lt6 al pro(esor de Li.lo..;vr.l,J, n,:~t•.rril <1rü Kín9.s Collu3e Ce Len- -

drc~ \'-!1Catstone quien había 1caLi2,1do .:i.lr_;ur;cm exi:-.crir.cntos con un no::folo r~imil<1r 

de tc>U-grnfo L'l6ctricc. 

Ccú};('I y n.1C.J.lsb.:in0 fon\:tron un.:t so..~ic1hd y obt11vi1:ron su priíll":l«l pcil.:.:ntc en 

jLulio de IH37, l.l.'1 este nú.snn .11~~0 Íldl í~1;, \T..:t rl!·~t:r.:xión dn nn b'?lt,:.1rufo de ci.11-

co ag\lj'1s, .1 Ju:> · lircct:on.?s <lcl fcrro::n"Li l rJc JcwJtcs .::i Birnti.n~hr1m,. r:--:ary:;U-<t- -

ct6n qw rcsult:6 un fr,:w.:u;o porque no con•JL:nciú .:.i e~~Lt.:.r.5 per::fJna.jC>:J, iJcl Wllor -

qtK? p •. 1.ru ellos ¡:cdr!.:i. temer este invento.Pueron 103 di.r(;12tiVOS del Grzm ferroc.:i

rril dlü O.'!St:!:: quieres con rnttS p::i:spiCJci.:i cnten<lir~t·on ~l ~f<..ilor (r.::c tcrU.u p..1ra 
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los ferrocarril~s este in•.OP.nto, es nsí caro en 1839 P.:i.ddingto:i y t-:bst DrJ.yton ~ 

d:.b:t.'1 o:rrr..ln.icacbs j_X)r tel.:Sgrafo; cU.Jtro años dcspu~ est...1 línea teleq1áficc1 se -

illlplia hasta Slou-jh. En esta línea telegráfica se instalaron receptores del tipo_ 

de dos ujugas, consecuenterrente el rrensaje tenía que ser transmitido en o'.Sdigo. 

F.ste sistenu de tra.nsmisi6n en oSdigo era m..'i.s efiC.Jz que el qn2 tran.snú tía letra_ 

por letra del m:msaje. El c6cligo tcleqr5fic..u, utilizJ.do univcrsalrrcnte, se lo dc

berros al inventor norteuncricano Samucl Mor.se, quien invcstig.:tlx\ al respecto des

de 1832; sus pr-Unitivos inst.rurrcnt:m fueron CT"Jiseñados con la ayuda del fabric~ 

te de hierro Alfrcd Vail, tras la <lerrostruci6n plibl ic.1 que rcaliz6 Morse en sep-

tierrbre de 1337. 

P.n Estados L:nidos '/ ..... !. .:ropa fueron arrplic1J1Pntn r0e0n<x.:icl..-1s L.1s vcnt...ja..~, 

i.r.port.:tncia y utilidad Jcl lel~Jra(o clt'ictrico. Er.: tn.r1 solicituclo el invento de_ 

Co:>ke y ~·hca.Lstonc ql.)2 en 18G·i fund:iron al Elcct..ric 'l\~legr.:i.ph Carpany enprcsa que 

en ;;cüs u.ñas in.stal.6 en Inc11.:1t.erra una rcil telo(.;r<lfic.:i de <1p10:-:inndancnte 6,500 

kilamtros. 

;·1orit.-\1 eril el ún.icao F.st.:ldo ,:il 1•st0 tlcl Mis:;j !.~sipi al qce en 18'14 t:cx:L.-w!a 

nu llci3d.ba el tr.•lG1:¡1·<1fo. r.11 1856, p.._1ru lcnn.inar con 1u ccr.rpclcncL:i que se hab.!a 

dt""!s<1taclo r:int.re LY.irp .. 1:1Í<ls ri '!alr·s n;HY• •."1 F'..sl.i 1ln-..; llnido__; h t·:e·:t:en1 TTn...i on Conp..1.ny. 

1:11 1868 Gr<ln nret.<1iic:1 pranulg6 una ley que autoriz~illa al <lirccl:or de correos a CO:_!!. 

prdr, cxplot:.1r y 1iuntc1~r tcl~gru(os 0~.:;.:.:;tricos. 

L1. COinuJÚC3ci6n tclcgráfi r:-.1 -clectrnsUit.ic..1- :-;e <lesarroll6 en toda Eurcpa, _ 

siendo este ·et nativo q~ irrpulsó a \·~1eutstonc n swprir que Londres se uniese a.

la n.."'<.l Eur:t::p<.:t1 tendiendo un c.:iblc suhr.-,rino u l! .. 1v~::; del C .... -u1ul de la l·kmd1a; idea 

qu·= fl):} Pl.)."'St.l en práctica r~or \,'e,! pr~irr1:ra -}n 1847: pretensión infructuo:;;u que -

[ue flth..!V,1.1..enle inti.•nLHL.1 • . .>n JBSC1, k1•3l.1 •jli<"' !"(>r lin t"ll 1851 ptllb ser llevucl.J a la 

pr.rictica. seis ,11)os m'Ís télrl:u se pra¡·1-.·t--atÍ3 1:--. :r!iÓn de~ T119ulterr,1 con los F..st.:"l

dcx; Unidos, tcndir51v.1o~c p1r~1 r··1lo L"'l c.1ble t..rc1n~;.1t.J.Jnt-jco -not.Jb1c triunfo sobro_ 

teda cL:ise de dificuJt..1.t'!:; prácL..·,1s y t~r:::nic.:ts-; el i·1·imr?r intento se produjo en 

1857, en esta ccasi6n el c:.11..iie se n~·.:,5 y SP :1 .... 1~d.i.ó (:0 el ni...ir, trus halxn"'je tcn

dilb 500 kilcnctro~ de c.:.1.ble .!p!..·oxlr:n,b .• i-enlc¡ dcspu~s de un ~3C(_Jundo frnc.:i.so se a_!. 

c..1n:-6 el dJjetivn qu.\.t.u1Jo comuníc~dos entre ~l lr),.; (los co11ti11l.!ntx.'s en agosto de_ 

l81R. 'l'i.unfo ('(Í'."('t"O, ronT~=- 1X'f1G ~~,·:-.1•r¡;;: d0•'!)' -~:; Pl ,:-,1hl0 S('' rrnpió r1ned"Jncln -

p1·tl.ctica.1cnt:n in..·:t~Lvible. Es hz...sta 18GG ct:.:indo :;e J1YJL.-l de 1r;incril definiti1ru Ll -

1m.i6n penn:1nente y eficaz entl"t:! el viejo y el nuevo mumloo. P,E·:t 1.872 ya est-..::tban_ 

uniths entre st -vía t.ck"<Jr5fiCJ- Cl1si tedas las p1·incip.1les ciudu.dPs del mundo .. 
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El teló]rafo instrurrento p:msado parn trans.rnitir nensajcs en c6:.li.go, los -

que debían se escritos a tmno en el extreiro receptor, es r.cjorado en 18·1S con 

la invcnci6n de un n-6todo que pennitra la inpresi6n del rrensaje en el e:-:trcm::i _ 

receptor; invento que ~e conoci6 en los Estados Unidos caro el tel6grufo inpro

sor de llouse. 

la transmisión de la voz planteaba prcblerrus vcrdadcrrurente gru.ves, sin ~ 

bargo en 1861 se exhib!a ya en l\lrnunia el prirrer tell!fono el6ctrioo. El prinnr 

instruirento práctioo de este tipo, que pcnniti6 wia explot.oci6n ooncrcial, fue_ 

el fabricado por lllcxandcr Bell. Tul6fono que de algwia nunera cst.:tlxi inspirado 

en las investigaciones CJtx:! cobre la reprodu=i6n de los sonidos habfo rc<1lizado 

el ffsioo ulemSn llcn!unn llelniloltz. 111 invento de nen, q'-" fue patentildo en -

1876 se le habl'.a inoorpomdo un micr6fono electramgretico. 

la telefonía pensada caro un m..."'<lio para la canunicaci6n oral entre dos p~ 

tos, hizo posible la conversación entre dos p.?rsonas que se hallaban en lugares 

distantes entre sí. 

En 1878 se fornu en Gran llrotaña la priner ccnpoñfo telcf6nim y en 1879 -

tiene lugar J.a prinera conversaci6n entre dc>s de:! los alx:mados -usuarios del se.E_ 

vicio- locales <le la cnprcsa. 

Mi.entras la canunicación telefónica se dcsarrolluba,sc <?.stab.:i cxpc~rincntan

do sobre un rrét.000 de o:rnunicaci6n ··ircdi.'.111tc la electricidad- nús revoluciona

rio. En la .scguncb mitad <El siglo XD: Clerk M •. i..,~ . .;cll traducí'a u Wniú.nos nu~ 

ticos la.; descubrimientos exper.i.ncntalcs que sobre elcctral\._"lgnetisrro había des~ 

nullado Far.:icby, lü f:C'oría cJc Maxwell foc publicwh e:n 1873 en su tratise on _ 

elcctriclly an nngnti.sm. Maxwell dCl!()Str6 que la pro[Xlguci6n de l.:c:; perturb...1ci~ 

ncs cl6ct:dcas t:s scrrcj.:u1\J:> a la de L1. luz y afirnó L.i icfontidotl de estos fcnó

rrenos, soob"?nit?ndo 11cs dif'lci 1 no inforir de esto qix~ h1 luz consiste en ondula

ciones tr:Jn!-;vei.·alcs del mlsno 1,1.:<lio Cjl~ es causu de los fcném.:mos clcctricos y_ 

nngn6licos 11
• Io heU.:-rodoxo <le sts t.c:üs dif.ic11lt.ilx1 su uccptaci6n. El tr,Jlx1jo -

desarrollado por el Hsic:<:'.l alcmín lleinrid1 Hertz infhr¡ó de alguna H\.mera para 

qoo fLEr.:i reconocida la. vulidcz c~cl traba.jo ele~ Ml\Xwell. 

Hertz dcscubrl6 la exi.Gtcncia e~ lus ond.Js elC:ct.riccl.s, que ya h;Jbía !Üdo 

deducida por !-1aX\ ... oell caro con!.~('Ct.'<•ncia inevitable de su tcor!.J.; tc:orí'a tJUC fue_ 

verificada e:.i-;pcrl111...!l1l.'1baJnt0 i..or ¡;~rt:z (] OSS), qaicn dc¡¡ostr6 que " ••• un flujo 

de corriente en un circuito e16ctxioo p .. "){]Íu inUucir un flujo corn.':;ponilicnlli en 

w1 circuito tdnWnizütlo, 1~Ll> no clin1cl.J.m:ule coHect...illu <.;Vil el priJ.1o.:10~ l.:is on

das r.:ulincb!; por el lr,m.~_;mi.sor ixx1r::'tn !>ür Uct:.cct..1t1:1s fOr el s.:illo de una r.hü;p.::i 
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en un pequc.'10 corte en el circuito receptora Hertz prctlO la similitud general de 

las ondas cMctriOJS y lLnninosas, siendo la diferencia esencial la longitud de _ 

onda; en sus experim:mtos se enple.:iba llllil longitud de onda de aprox..i.Jrod.:mente 24 

renUrcetros. Hertz no se interesó por las posibilidades practicas de su descu- -

brimiento: hasta 1895 Erncst (luego Lord) Rutherford no llegaría a transmitir -

rrensajcs a una distancia de 1,200 rretros en Clrrbridgc, y no ser!.a hasta el mi.slTO 

final ool siglo cuando los cxperinentos de GuglielJro Marconi situasen a la tele

grafía sin hilos en un terreno práctico. Marconi usaba una longitud de onda de _ 

300-3,000 1retros aproxim.-icbni:nte; hasta trud10 m'.is tan1e no se utilizar:ían para _ 

cctnunicacioncs n lürqa distzmcia ondas relativrurcnte cortas, corro las qoo había_ 

usado Hertz en sus cxperÍJrcntos ele laboratorio. El logro nús espectacular de MaE_ 

coni, el cnvfo ele una scfol sin hilos a través del Atldntioo tuvo lugar (.,.) el 

12 de dicicnbre da 1901 11 (2) ; dando nncimicnto a la radiocanunicaci6n, la que _ 

puecb cbfinirse caro la t&:nica para establecer canunicaci6n entro cbs o nás Pll!! 

tos enpleando para ello ondas clcctran:lgn6ti=. El factor que ha detenninado _ 

la elección de las ondas electrarag00ticas = iredio de transmisi6n es su gran_ 

velocidad pu.-,s dl igual que la luz se 111'.JC\>en a una velocicbd de 300,000 kil6rre

tros por segundo. 

Los rrétodos m3s inportantes de la rndicoruniCilci6n son: Al c6digo telegraf!:_ 

co: bl Modulaci6n de anplitud; el Modulaci6n de frecooncia y, dl Fadar, 

Cá:ligo 'fulcgrSfico o mdiotelcgrafra. Este n6t:odo consiste en la transmisi6n 

de unn rrc<lulaciún tclügráfi~1 por vía r.:idirel6ct.rica; las señales telegráficas rre_ 
dulan la onda portadora generada por el emisor. Lis rrodulaciones pueden efectuar

se en unplitud, en fose o en frccuenciil. 

Mcxiulaci.6n ele m1pl itud¡ c~tc nétcdo consiste en hacer variar la anplitud de 

una onda cJe alta frecuencia, de 1runcr.1. tal, que rcpro:luzca las variaciones de la 

oscilc1ci6n rrodulatlorn. 

M00ulaci6n de frecuencia. 0..1cb um oscilaci6n 00 alta frecuencia y una ose.!:_ 

laci6n 1rodulador.:i, la m:xluL:xci6n de frecuencia consiste en hacer variar la (rc-

cucncia de m,n:~ra que rcprcrluzcn lns varü.1.ciont"".!:i JI.! la ü5cil41ci6n rrcd.ulu.dorn. 

El Fi1d.:lr es el sL~t.c:n.i. o rr6tcx1o que nos permite descubrir la presencia de. 

un cueq:o os! caro su posir:i6n, 11ediante la cmisi6n de ondas eléctricas las que_ 

al rcflej.J.rsc en d.id10 objeto regresan al punto de observaci6n. 
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CAPI'IULO Q'.JI:."IO 

REVOWCio:l ECO'.UUC/I. 

Al conccptmli1.ar el ~nnino ~volución Econ6nic1, afi:rtT\:-uros qoo la econo

mia caro ciencic.-1, estudia las activid.::ides hurrunas relativas a la pr00ucci6n, -

distribuci6n y ccnstme de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo_ 

integral cbl organi~lTO social; ahora, pretendenos partiendo de este concepto, 

glosar el presente caprtulo. 

QJcrerroS resaltar que en este capítulo intcntarcrros desarrollar de nunera_ 

clcm:mt:al cicla lU10 de los epígrafes que lo integran, pues c11.1lqui~r otra pre~ 

si6n no pusar!a de ser mJs que un su?ño, en principio pJr lo extenso del tem:i y 

en scgtmcb t:.6nnioo por lo endeble Je los cono:::imicntos que sobre cuestiones 

econCrnicis poseeros. 

5.1. !,\ =:UIIA, CIE!~IA DE MHllOS. 

Ot11m:."1r Spann, .:iutor <le la. lf~rr:a uníVt.,.rsa.listu dt: la econ01n!a polJ'.ti.c.1 -

consicbra a lu cco11<";-,1lf..1 caro un sist:c::o.."t fincJlista ile acciones y por ende sujeta 

toJoo los fcn(:ufmo.5 r~con6.nicos a un nrxlo de cont..c.nplur:it'.in tcleol63ico. En opi--

1ü6n de c.stJ: uutnr ningún dstctm C'conánico h~1 lo-;rarJo dcsarr.ol LJ.r sus t.P...sis -

partiendo <le pre.pi~; comlicion~ pre•:i.:t.<:., mism:is cp10 corrc~[X)ncl0n a las Cf.'inio

ncs cb un.J. t.corrtl sociul dctcnni1w.d.:i. y por ello no 0..:::; posible tma econouúa ¡:olf 

t.icn sin bases !.>O:iol6:Jic...1S. 

L:t exigencia Je Ja. ad.:tpt.ación de la ccx:manfo p:>lítica en Ju !;OCiologí.:i, es 

pn:x.lucto r~l hecho inr.O-Jahle que la cconomta p:>l!tica soci.:11 J"!O es tm txx1o in~ 

¡::endienta, sino lUKl parte de un todo su¡:erior rn'is grande -1.a sociedad-, de lu. 

mi~:;ri\l l:\"lI)(?rf! que la cconomí.J. de cada ¡::crsona consti t\l'j~ UJl.J. parte L1cl contenido 

de su vicb. L..1 Ct...--on<11t!'a sil'l1pt"C al ~;e1vicio de cicr:tos aspect:oo de lu vida, nc

t."".5 c.:_.pirituah~s, de fin.:illdadcs políticas, religiosas y :;ocL1lcs. L._1 cconanía_ 

sOC"lal larrbi~n lv1 de ct.nrplir dentro del nur~;cn del ta:!o s1IF'(!ÜOr ··s1x:icdad- con 

dclermi.n.Jd.:m funciones. No e:d.stcn fcnán::110S ccon6micos indc¡:.cndicnt.cs, sino -

que teda .:.ic:to econémi.co cst...:1 n.Cí..Y':..: • ..irL.mcnte relacic.,11C1do con un acto soe:Ltl; co~ 

~;eriicnto ... •entc tu 1't:t:"1110r1tÍu scx.:ial sor5 i.;icnprc un conjwilo de ~dios p.:ir.J <letcr

mir1..1d .. 1.::; f.irnl iclo.d.~s de l.:i so.::icilid. 

Di:? acucl.do ,;sJn ~.o (~:-vn~S,lllo lu er.:ono:túu. [Y'Jlít.i.c.:1 no p~; i.ndL•[xmJicntc yü -

que 1-ecilx.! sus fundJH'f'lltos de b. sociolOJÍa ··¡ue le r:~; su¡x~dor; sin cirb.:ir.30 la_ 

t..'C.."V:l(mla políUr:a pu.".1<::> co:iL'-"'.'bir u l.:l tata Li<la.d O')lcctivu. en foniu individualis 
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ta o universalista y loo cucstionamicntos qoo pudieran surgir al respecto, es ~ 

sible contestarlos m la siguiente m..111cra: a) un todo pLX."de ser explic.:ido par-

tiendo &'.! sus partes y, b) un todo puede ser conrebido tarrbilSn p:ntic.ndo de la 

oonexi6n sd:>roindi vidual cb L..lS partes, es <lcci r, no cerro SllílU de partes, sino 

caro unidad. L:t totalidad le confiero ¡¡quello que otorga unidad, no siendo el -

ronjllllto la SU!TU de todas las partes individuales, sino que la Wlidad de todos 

les sura.dos es lo que oonficre sentido y dirc..:.cci6n para todos los individuos ad

quiriendo carácter de estnlctura en vez de ilCumuL1ci6n. 

Spann e>:plic:i su tesis ranit.J.~ndose al P3ns.:unicnto individU::-ilist.:l que inP3-

r6 en la eronaiúa p::¡Htica de los sicJlos XVIII y XIX; en los inicios de Ll hUI1U

nidad los hatbros sosten!an un.a guerra. de tcdoc contr.::i todos y las acciones de 

cada uno eran pro:lucto del miedo a los dalús; para terminar con esta situaci6n 

oonvinicron en fi.mdar un EstacJo -caro instituci6n de segurübd- al que le tr.:ms

miti.eron los rredios pa.ra que determinara las divcr:.;.:i.s esfcrcl.S de los dcrcd1os, 

renunciando ellos ú una parte de su libertad. 

P.n la CCOnallÍ:J. 5oci.:ü c::id.:i. in<livi·Juo -c>c0n~i (''J- drttvmrl;1 pilra sí el derecho 

natural cb conntruir su destino de lo. uuncra que ncjor le convcn<Jct dejándose - -

guiar tan s6lo por notivos de cqo!sno CL.'\Jn&.l:.ico. F..conanía que o.l fwKbrse un or

den natural est.5 cbtcrmin.:i.da por leyes c.:i.usal0.s en igual ~<lida en que lo están_ 

los cbrrás objetos cb las ciencL:1s nattff.:ilcs, porque los individuos con su CCilfiOE. 

truniento egoíst.:i condicionan los fenúrcnos y vuriacionc.s de la cconan[a, scgOn 

la ley del eqoísrro, caro clerrcntos uni•voc.mcntc causales; condicionnmi.cntD que 

afecta direcl:.:irrcntc l.:is lcycs que riry;n. el C:mbio, 1.'1.S <J' ... !e dcini IMO los fcn611enos 

de la producci6n y de la dist.ribuci6n y confieren a L:.i. econan!.:i su [orn\"l b5sica_ 

y estructura. En oontrapJSici6n a la teoría individual-isla que Sp..mn califica ele 

1inra ilusi6n, Ad.1.m Mullcr sostuvo qt~ el Estu.do no es una asoc:L.J.ci6n de indivi

dl.XlS aislados y nenos una instituci6n de :.;eguridad del ó:.'recho natural sino que_ 

es "la totalidad de los asuntos hum:mos, lo que les tmc hacia el todo vi\-u,", por 

tanto li1 esencia~ l.tl ~1..'00CKrlÍ.:i no -.:0:-..:;istc en L1. .:i.utc:;uficif'ncin deo los 1.1istin

tos individuos y clcncntos econ6.nicos, si.no en la viva mutualid:id de todos los _ 

difcn"'!ntcs aspectos de la econanía, en la inprcscindiblc reciprocidad de sus rro

rrnntos hist6ricos, en su esttedlu vinculación; la esencia de l;:i cconanfu es en _ 

últiro i.nstanci.). la S:ntinu uni6n org.3.nic.:i entre los sujetos y los ne-dios econún!_ 

cos o:xra mierrbros; pero no caro -conv~tr.crr;s nutárr1uicoo, ceno .'.'i.tonos, sino a:xro_ 

rr.ic.;1bros del tcxb d.:- 1.i ca.nunir11d, del organis1ro oculto de lu economía-. 

'C.!1 el Ucsurrollo y 1-stn1cturJ.ci6n de l:.i economía ¡..;olítica., l.::is buses socio-
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16gicas tu\'ir•ron un:i ingerencia <lirect.:i y decisiva, principalnente en la confrD!!_ 

tnción cb la sociologí.:i individualista y lu univcrsalista, pues los resultados _ 

00 est.e cheque hill) dividido a lu cconanía política en dos -irreconciliables e í~ 

carp.Jtibles- dircccionca: k"lS teorías indi vidun.listu y uni versalista de la cco

naníu I;Olitim~ Lit pr.ii!l?ra entiende a la econom!a corro un orden natural en el -

que los fcnárcnos c.-con6n.i.cos están dctcrrni.n<:i.dos por leyes cuus.:ilc.s en la esfera_ 

O? los <lcont:ccimicntos hist:l3rico-üociales, y la. sQgUnda entiende la escnci.:i de _ 

los fenémonos ccon5nioos cono una finalidad social de la econanfo, la calidad de 

mienbra:; que ticoon su p.:irtcs, la orientaci5n finalista y el sincronisrro mutuo _ 

cb lils partes: fundo as:Í ü 1~ tcoCÍü. univer<.:;alista la calídc"'ld de ciencia t.cleo-

16gica. 

En q:iini6n de Spunn la econC11iía es un fcn6rcno do la sociedad hum.ma y por_ 

tanto 1.cJ socied<:1d es lo prim.1rio, lo cscncL:il que existe cetro realifud aun <.mt:as 

cb sunur a lo.s po.rtcs que la integran, ya que los individuos se farnun únicarrcn

tc en el seno de Ui ~;cci.ed:i.d y solalrcnte en ella lO<Jran personalidades espü·itu...2_ 

)0s-6tio"l!1; la vida social solo puede ronccbirsc coro un.:i vida cspiritu..."'ll, [XJr --

ello son contenidos cspiri tuu.lcs los que c:olirun .-1 1.::i sociedad porque en los in~ 

viduos aisludos no pucOO n.:icer ni existir una cunci6n psíqillca y espiritual., sin 

que otro la pienso y fCt'C"..íba con él; rcciprcx:::.idJ.d espiritual y psíquica qoo ca~ 

tituye la esencia de la soc:iadwl y que s6lo sa <11 entre los individuos mierrbros_ 

de un todo sobrcfodividual llillll'ldo -COOlllnidad espiritual-. 

En el árrbito cspiritu.ul se encuadra el mundo de los valores o de las final!_ 

<l.Jdc!:i¡ mundn cnpiritu.ll goo junto con 1.:i sccic...'Clad, en tunto guc cumuniiliid cspir~ 

bml, se hulla en q::osici6n a.l mundo de caQ;u y efecto, es d0.cir, a la. naturale

za. 

r.1 s0Gicd1d r:Us:nu Ge fnvJrrcntn y un.:i p<.1rle de> C'lla pcrtc?ooce a la esfera de 

los vu)Otl:?S -:;h;t:cm:w Leleol6'1i..cos y de valor- y otra parte <l li1 esfera de los _ 

nediCG. El \\'llar o f.Ln;ilid.td c-z aquello r¡uc vale p:>r ~.;u propiil esencia y la rca

llZ<JciC:.:1 de k~ wtlio50 solo (~S posible en el ;nlllJdO 001 ser, en f~l mundo de causa 

y efecto, siendo el nedlo .:v111clJ.:i C..'.lll5ulida<l llLiü U!.:lliZ·"l v:llorcs, por t:ilnto el_ 

oon~pto 11c>dio encierra da; cl0 ... 1cnt.os que- ;,o excluyen entre sí" a) en Ui .5UCC...'- -

si6n d0 c..·msa y cfcctD el 11t..."<l.io pertenece cil mundo CJ:usul y (~S un lugar en lu -

red e~ proceso::; ncc,'.jnic"'O::>, !t;cnicos, an!micos y fisiol6:}i.rus; b) el m:..:>dio corro _ 

causalld.1d que c}c:>bc llcv..i.r a la realiz.i.ci6n de valores ~ el qr<ldó untcrior a e.e_ 

tn valor; un Villor intcrnctlio c;1 el tr,1yc!Cto que debe oonducirnos. hacia un vulor _ 

m."'is el0wJLJo -su¡::crior-; con.sccucntcm.::mte el irl'X1io pucac considerarse cu1ú: l. r~'l 
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esencia de ).· c.1usulido.d y, 2. l.il esencia de la referencia a un valor o a una fi

nalid.J.<l. Pura Spann el con~pto nonrotivo o finalista del nedio es aquel que lo _ 

considera caro finalidad preliminar para alcanzar un chjetivo sup=o. En l:ilnto _ 

que la roligi6n, la nornl, el arte, el Estado, etc., CXJ!O aspectos de la so=iedad 

son finalidacbs en sí o bien poseen valores prcpios; la econcttúa no OOt.enta esta_ 

facultad por ser excltcsivrurcnte nedio para la c:onsecuci6n de las finalidades de _ 

la sociedad. 

El o.'r5cter de modio o vehículo niega a la econcmía un papel genuino en la _ 

historia y en la soc:ied:id. Las ciencias eo:n'l6niCil.S tratan solanente con un conj~ 

to de ncdios, en tanto que el resto del pensamiento socio16gico se ocupa de las _ 

fin..1lida.dcs en sí, por cjcnplo: lo verdadero, lo bello, lo bue.no, etc. 

La coonr.n1ÍLl se extiende scbrc la rcla.ci6n finalista que existe entre el cbj=._ 

tivo ¡n-climinur y L:i fi.nalid:id últl.nu, en la qU? se intenta considerar la rola- -

ci6n telcol6Jica entre nedio y finalidad con vista a todas las finalidades y ne-

dio.; "De cccnanÍ.J (1n.i.c..l!lcnte se trat.u si no existen finalid'ldes prelimi.nru:es (rrc

dios) para f:00..15 las (inalidaclC's, o sea si hay escasez de rredios. La ea::manra se

rá entonces una dedicaci6n oo mX!ios ncdiant:.e la ponderación CCJ1l"'nsadora y ahorr~ 
dora de ac~rdo oon un:i jern.rqu!a, bien para rrctas que abundan, o rrcdios qoo es~ 

sean. La cconanta se c'csarrolla, por l:ilnto, en la esfera de lo final (Jde lo axi~ 

lógico~), y no en la eofora de lo rousal. Conf:crrplado CXl!O cuerpo objetivo, la _ 

ecooCllll'.a es un edificio de rredi.oS estructurados jeráJ:quicancnte para finalidades_ 

( ••• ) La dcdicaci6n de ncdios tiene sentido lini.carrente si ~sto~ oontribuyen al le_ 

gro c1c una neta. Por sonsiguient:e los fcntimnos ecorónicos son por su naturaleza_ 

mienbros oo.tm edificio oo pr.osLacioncs (leistungen). SegGn Spann los rredios nun

ca pueden ser <ledic.:i.dos scpa.r.:uhnt:>nte, sino qoo varios deben contribuir con su -

uportaci6n p.1r.:i.. alcanz...ir )a i11:tl cQnlm. Eh consecuencia, la cconaní.:i. está ca1p~ 

ta totalnente por prcstaci.onco y debe ser consicbrnda CXl!O verdadero organisno oo 
servicios, descnpcnos, [xipeles, p1.~~.L...:11.::ioncs p.:ira. tret"lS. 11 (1). 

Es rarea de la cconanfa ¡XJlftic' clcsanollar sistenúticam::mt:.e el conjunto cJc 

L.lS prest...lciones, de los 1rcdios para rret:as, cuya esencia es la eoonan!a; pc.tra csre 

efecto Spann cre6 el conci::pt.o 1'ordcn estructural" de las tDtalidades econ&nicas,_ 

qoo est:.5 car;1ctcrizado por 6n~cncs p<ircialcs y ')radas. La ccono:TÚa es un todo pa;: 

clal en sr (i .... n·.1110, qoo p1Jcdc ser considerado .::i su vez CCITO un todo total qte se_ 

estrur:turll esC" .. alonadarrcnb~ en tcdos p.:i.rcia.los e intcrrrcdios; ejcnplo: la agricul

tura, la industria y el carcrcio. 

1-B este csc.1lon..1mü·nlo existen relaciones de prirracta y de prioridad entre -
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todos los parciales. la ponderaci6n según el rango de los rrcdios, sienpre escasos 

en for.ra de caq_:cnsaci.éines y ahorro, está basJ.dJ. en la rrgan.;.tud de las prestacio

nes y sus grados e~ ir.p:>rt...mcia en el logro de las rut.w. 

LJs m:i.gnitu--Jc!.; de prestaciones so:i. rrngnitud?s de inportancia para las rrct:ts _ 

preliminares. LJ rruc¡nitud de prcstaci6n es dcfinid:i C0110 utilid:id y llsta a su vez 

es considcrafu caro factor de c:onpar.:ici6n o de c:ilculo, caro valor por I'k."lturaleza; 

en consecu:mcia si la econcxnra es un conjunto intcgr.:i.do p.Jr prestaciones, será -

sierrpre Ul1.:l oonstrucci6n de m1gnitucles de prestaciones o de v.:ilorcs y precia::. -

Por ello to::lo fcnárcno econ6nico p:>scc u un tierrpo precios }' pn..."S tac iones, y sol~ 

rrente Ui unidad cb precio y prest.ación CB lo que crea la cconcmí.:i; en ta.les cir-

cunst:.ancias la coonanía debe estudiarse desde el punto de vista de la teoría de _ 

las prest.:iciones OJITO contrucci6n de prestaciones y caro constn1cci.6n 00 diferun

tes nu~;ni. tudcs de prestu.cioncs desde el enfcquc de la tcorr.a del valor -o de las_ 

magnitudes de L:is prcst...i.cioncs-. 

ºAl crear 1.1.S m:i")nítudcs <le pt"CsL1ciones, h.]y que tener en cuenta cot10 ley 

b5.sica el equilibrio o lu equipolcnciu. ne bs pn:stacioncs. En 1.J. (~structura obj~ 

Uva de las prestaciones Spann coru;i<ler.J. que no L~:d.stcn m.J.gnitu<l1~s de prcst..>.d.o-

oos a pesar de que sirwn .:i. rrr.!L.'15 1Jc diferente inr..artancL:i, y;,i qt:c to.1..l.S jw1t.1~~ _ 

oriqinnn un detcnninado nivel de prestaci6n (:iUC no ptJ~<lc ser m1ntcnido al fo.llar_ 

aurqte sea una sola de ellas. Est:D. equivalencia de> 1~1.s prcst.icior~s exü:;tc [X•!JC a 

que loo contenid()S <lCT las prest:..::i.cione.s, contribuci6n Lle 10~5 distintos m.icubros a 

LU1 conjunto, no son unifonrcs ni equivalentes. f;1 e..1ui\•ulcndé1 no es un concepto_ 

rrcd.id.:>L de 1tut)1Ütudc!:> ni t...lI1tJOco un concepto c1..n11titativo, ccmJ por cjcnplo, sc-

gún Sp.:um, lo quiere ser en L:1 teorí.:i subjetiva del valor, la util.iJac.l rmrginal." 

(2) 

l.:is rret.:'!s y lo; r1c...li.os usallo..> pJr.:i l lt:gíl.r n clL"lS r,::;tfu1 j1~rarc¡ui..:~c.~dos entre~_. 

sí; p~~'O l.J. 0ji~i..i:::.1ci0~ rl'• 1r--; m:rh ... s n0 i;(11o est:J. c:;Lructur:11'11 1.-xJn 5r.nUdo y 1~.s_ 

p....>r ello váli.tll, 5ÜlO (jUC ude1,b.s f•:; t.1rr!Ji6n ca:pn~n~iblc cmnLi..WtiV..ll~l.2nb..:o, aten

to, a rredicbs 00 c.J.r.5.ct:Dr c.'xterior; creSridose entre el precio y el c.:mbio; sin -

arb.:irqo 6sto no dl?;r;uest:.ru. de fonru. nlguna qu-:! Lts m:i.gnibx.1cs t1e prest...1ci6n sean r:m 

s! cUlntificubles y rred.ibles, y,1 que c~stas relaciones de uugni tudcs no t:.i('n<:n m

i.:.J.ctcr inUependLl•nt:D, sino J,:>JL.iciclo. 

Sp.-."lnn ::;;tl:Gtitu1·c la reor!a Lt·adic.ional -de las C'<J.usns .¡ue detcrrrin.:m los pr:~ 

dos- p:>r L"l teoría anélli.sltl est.n;c;turul de las :rL1,1nitud0s di::! prc·sLlción que a su 

\"l.!Z ubica en el lu~¡:1r qtic? corn..,s¡x.--incb a la tcod'.u sin~tica que! se CLl'1t..-one de los 

d~ [m."C'ntcs .í.Laros el.· \·1loraci.oncs. 
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Spann afirnu qoo ro existe una ley 11'<!cln.ica-rnat:enática de los precios qoo _ 

funci<lll! caro ley m1tural, sino '1'"' el precio es la nagnitud oo la prestacioo rol 
IOOdio en la c:orexioo scbreindividual de todos los rredios, y con ello m<prcsioo de 

su estructura. 

5pann entiende la conexioo sabroindividual de todos los rredios, caro una co
ooxil5n de validez, es decir, su calidad de mienbro determinado de wanera cawc-'

nienb? y que por ello tiene que encontrar su e>q>resi6n acertada en el precio, re

sultando la teorta de los precios de la teoría de las prestaciones. "Cl::lll> e><pre

sioo de su estructura econ&.i= nacional y ecaOCmi.o:> rrundi.al, cada precio es, se

gOn su natllralcza, un precio orgfui.i.co, en ctunto lo prinn.rio rro es la prestaci6n_ 

aislada y su nugnitlrl, sino el nivel de prestaciones qoo ostenta la respectiva -

fonmci6n, la prestaci6n total, fa totalidad de la nagnit:ud de prestaci6r>. Para _ 

cada totalidad vale únic.J.r.1::nlc la o.:¡uivalencia de sus micrrbros. Pero las relacio

nes de rredidas cxtcrn.:l!:i que se formm en Ll estructura oo poc><lcn set· abd.rruda!i -

cx:npletanent:e nediante la fornuci6n de lo::; pn..."'Cios, es decir, que no pueden de te.E, 

minar didla fornuci6n, p::>rque en t.oJos los bienes cst1'in o:mlc1úd.1!:1 l:a.;1Li~n l.:is -

prestaciones inconsum.ibles; por ejcrrplo, prcstuc1onP.s de invcnt:orcs, que no ple-

den ser cuantificadas ni deben ser ~calp?fl!:. ''!.-~ ílf>h1 do a que •:;un rnconstnniblcs, 

paro que s! pueden ser rca::x1p:m..s.:idas. Pur ('r·.:e, ' ~··rl!Cio, CCTto s 1~bruyu .Spann, no 

pued? calcularse unt:vcx:arrcnte. Caro cuus.:i t¡uc lo determina <Jsu:1c un ilitXJrt.:mtc l~ 

pel a&::!nns la anticip.:ici6n de prcporciores estructurales ruturus de loo bienes. -

Por lo tanto el precio es a '\le<:es no sólo la c>.vresi6n de las prq:orcioncs uctua

les en la estnx::tura, sino t:...iniJit°'!n de futuro!.'i crurbios en la misrru. 1\ck:'tIDs el pre

cio es hist6rico, porque no se relaciom sol.:un:mte con el pt"C!Jcnte, ~ino t.-:tnbi6n_ 

con el pasado, caro su result:.c"Icb y re¡::crcusi6n. Si el precio es la c~xpresi6n cxa~ 

ta de la acert.ldJ estructura dCI lit C'COrlCXlÚa tendrá que ser tarrbi6n el precio ju:.;to, 

o:m lo Clk"ll cbticnc un sello 6tico y sobrcindividual. 11 (3) 

Spann acusa .:t 1:i teoría cl.1sica de considerc.Ir u los (cn6ttef'la.:i €1"...un6ni.oos so

lanenb? caio procesos de irercmlo y de canbio, y de tratar de interpretar 1<>i pro

cesos de prodocci/\n y lJ. dist:r.ibuci6n a lu luz de las leyes fornnlcs del valor y_ 

de los precios. 

I~1.S leyes dc~l cálculo de Vi..llon."S ~on cquip...'lr.Jbles a las lcyc:; 12conánic:i5 de 

LJ. estructuración r de l.:i vinculilc:ilSn de .:iccioncs C:·=onánicas y prcst...1cio11cs. Ce -

tal suerte que l.:i teoría es rebujada a una econanía de c.'OITerciantes, PUL~ omite _ 

considerar a las leyes Je la cL~a.ci6n y di.! 1d pn~.sl:dción o las l:.Ot1u cu c~lt.l (m 

íornu deficiente. Concluye afinmndo qoo la tarea esencial de las ciencias econ6-
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micas d~be1 ~.1 referirse a la teodil de las prestaciones que contenpla lu ccono-

rrúa caro w1 todo ef..truct\1r3do. Spann afinra truroi~n que las teorías del V<llor y 

de lo-:; precios c~;t-.'Úl eqnivoc~d.';Js en su contc:nÍdo porque tamn caio punto cit.• p;1r

ti.da. o inicio b ec111t..idad ele trob<ijo y no la r.ct.J. que ale;111zaron L:is prcstacio-

nes cc~:>nánicus y de su inportancia. L1. can tid'.ld de tr.ilnjo no es en sí mism1 una 

canti<.bd de valores, si na que la cantidad de tr.ah:ijo ad:Iuiern valor r..or ser llllO_ 

ae· los ncdios que Llenen ir1p::>rt:....mcü1 en la ccollOlníu; ¡:or otra parte el v..ilor es_ 

llll rango y no w1a c.:intic1-1d; el rango. que o:upan las prcstaciom.'-5 en el sistcuici. 

de los. nedios usa.Uos pc:tr.:i nlC<.mzar l<is netas rij<Jr1.1s. Tü.Ilbi6n cstim::l que L:..1 tL'O

ría. de la distribuci6n cstd o-1uivocadJ. por---ruc intcprct.:l lu. distribuc:i6n caro trn _ 

proce;;;o e.le. prL-'<;ÍOS y no caro uru'l CO!lSCCLCnciu irurcdiab <le la c~ttucturn. de las 

prestaciones. Por Ú] tino cri tic3 la teoría del C-.JO!'.mro, porque el ego'i'.s110 no es_ 

una foorzu subjetiva e individual, sino el rrotivo por el que la ncci6n qucd.1 in

coq_:or;ufa u un lrx1o 1h(ln con ¿mt.:-dodtbd, 0lcvando L1 ."1r:-ci6n de c~1cfo. uoo a un 

<teto cconémico, u l.:i p.r"Q~:;tación estructural en el todo de lu ccononún. 

Varios in~sU<JJ.dorcs no:lernos tral.aron de fur u la teoría cl.5siC.J. una for

nu m~va, refutando pa.ra ello lo t:cor!<i de L:l utilidad 1iurr3inal. Esta escuela -

neocl.Ssica consicbrtl Bupcdlua la teoría del valor y desarrolla sn sistcnu tc6r~ 

co solancntc ceno teorÍ.-1 de los precio'.;, Uno de Jos representantes de esta C!:;Ct.Jt2 

la fm el economista sueco Gustuv Cas::;cl cuya tcorí._1 está cxpllCSt<l en su obra -

º'Il1coretiGd1c SO;:iill~1J.o;iar..ic 11 • 

Según este autor un principio danina a la ci.;onomía, el principio de• lu c5--

cascz, Y" qUC! la.; nccl.in:; p ... Jru :."':<1.tisl aci~r la:;; ne:et.~s id.a,_!es existen :..:610 en forim 

c~casa; las ncD:!.siU.Jdl!S ddX!n limitarse y 1.1 c1ar.--c-Kb c:·:c1ui.r::::r~ ele la satisfuc- -

cí6n a qL.Jdo t.:il que ll)S m:dio::: e:Ü!::tentcs sean b.:ist.._--mtes para s:i.Li ~.L1ct:•r L:c: n~ 

ccsidnd~.s. 

clacl tl1~ crx-'rclinilr .:-1 ronsurro Cül1 1m C'~-~caso ab.1:;lnci1r,ienlo a..~ bi1:n·:>~; t;-in:;l q11c ce_:_ 

rrcsp:::>ndc n lu (Gnmc.ión de lo::; precios, pJrr11je en la nrclidu en q1lC se fijr. un -

pr<:'CiO p.1.rci una nercanct'u l~ct~1:inirod.:i ~;erii ~;z.it:.isfcdm t1nic.1nrnlc la darnm1.i que 

cst6 dispuesta u [Xltjar c~o pn::cio; Je L .. 11 s~1~rt:c que la dem:mdu ~e lími.t.ir5 hit . .S-

1:.:i. el punto ('n ·¡uc a_-.incir.fa con 1".1 ofer.t..:1. 

C.a!:;s,_ü t'!.o!cii:l?Tol1:1 :rn Lcm:í.:-t presupínirmcJoo ... 110 preestablecido el valor df~l di:_ 

nnro y p:Jr ello c•st.im.1 inn1"".'t'-~:;arL:i un.:i tr;oríu del 'Jdlor, ror la v:iqucdad y ela.s

t:i.chL:id del mno.1pto <1nl vJ.lor y porque m..'dir lo irri..01·t..1nc.i.:i ~con6rnicn de los -

hicnes il trí.1v'6s r1c los 5Pnti.mientos hurruros de L1s r.f"'C..i'".'Sidilrk-s no:; l lcv,1 forzooa 
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rrantc a Wfü ficción; c:onsecoontelrente s6lo en el dinero pOC'de hallarse un denctilin~ 

dar oonún para juicios Villo«1tiws, por ello los valores son sustitul'.doo por los -

precios; ya que en la acci6n eo:in6nica la fllCI7.a del sentimiento de una necesidad_ 

pmde destacarse solo rrcdiante las tasaciones en dinero, por ello la teoría de los 

precios es suficicnb.? para exigir el establecimiento de una escala de -valores- -

cálculos qm sit:va para realizar las transa=iones exlcuyendo la teoría de los va

lorea. 

Durante el desarrollo de su teoría de los precios Cassel parre ahora del su

puosto de que los nedios re prcxlucci6n existen en cantidades determinadas que s~ 

nen una escasez de estos nedios de prcrlucciOO elenent.:lles; ~ esta forna, la cb--

manda de bienes de oonsllTO pres1iponc una de!11anda indirecta de rredios elerrent:ales _ 

cJc pro<lucci6n y se<Jún el princit>io ecoo!5mioo, la producci6n deber~ ser dirgida -

de tal fornu qre satisfaga lilS necesidades nás l.Jlportantes. 

l..:i dcm'..in<la pn:Lcn<le servirse de las ued.ioo ch producci6na para un uso cual- -

4ui0ra; [X:ll' ende los precios deben ~.cr tan altas qoo amoniccn Ll. dcmlnda oon las_ 

cantic1:u.J.~G de 1rcd.ioo de ptuducciún disp:lrübles, con lo qoo la fornuciOO de los p~ 

cio~~ vuelv1.! a ser lcl causa rle qtr:! ünicancnte. ptEC1an tenerse en cuenta las nccc..•.d~ 

<l:!5 solventes, Je m .. ineru LJ.l que la d:.m:tnd.l vuelve a ser wia funci6n de los preciosª 

En el ll'LJC'!L!flto en qU2 ~;011 fijados los precios de los ne:lias de producci6n y detcrn1!_ 

nai.11 la cn..ilidud q¡¡c se 1t.·'qui.crc de Cdd.'l lU1CJ paro. producir una unidad de cadcl bien 

e~ con:.;uno, plk...'"'<lcn :A!r c.'.llculudos los prccioo de estos bienes de consurro. Para cu

cL.i. f.:i.ctor -m:-dio- de producción la damnda sería cx:¡ui valen te a la oferta, es decir, 

q~ UM •¡ez o:.ioocidJs 11JS pnx·ios de..~ los ncdioo de producci6n, pueden calculu.rm:! -

los pr.ecjOJ i:l.c Jos bier12s ;mnuf.-\cturu.dos, L.1 dcm:md1 de estos biere.s y por Qltinn_ 

la ilistl'ilJ1H..:irm ck lo::.; ;rcdios e.le prcxlucci6n scbrc los diferentes sectores de In -

produc.::if-;11. 

En la cconr.1rrl!a ib mrrbio Jos inqn.~so:; de los consumidores resultan t:arrbi6n de 

Jos precio..; t1~ ticn•}fl los foclorcs de pnx1ucci6n por ellos st:uninistrados al pro-

c..·cso ele producciún. El si::;tcm:.i. de c•culH .. :ioncs -cllculos- determina los prcciw de 

los bir-m0s de consinro, 00 loo rnxlio;..; cJcmmtalcs de producci6n, de los ingresas ele 

los micnbros J.] l.:i. tiV-·i.cW<l y con ello J.:i distribuc.i6n social de los ingresos. 

El pl"incipio ,11: la c~c;,~cz de los bienes de oonstm0, ne<li.os de pn.xlucci6n e 

in9t-c~¡(");~ afrcL.1 t.ir.loi>n unsi::;b'rm c~tático caio en un prOC'esO de prcxlucc.iC.n que -

Pl"OJJ:'CSü mJl11.:u1~nu~* 

El prcblc~\..1 .J.st c:-'.[.lU:Jlo ¡:.or C.·1....;...;,cl U12nde. a 1~.· .. ~pre~ar que todos los pr.ecios_ 

son OOtQnnin:tdCG simultfi.n~".'<1m:.-ntc, o sc.:i que ontrc los diforrmtes gru¡::os no existe_ 
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jerarquía SéqÚ'J causa y efecto; al tfo11po qt><• clcrnuestra qoo hay lras grupos pr i!! 

cipales ele causas determinantes de las precios: "l) acp.JE>lla.s fonms funcionales __ 

CJl.E e)(flresan la ck>pmdencia de la 00n:'1nda de los precios, 2) los cocficien~s t~ 

nicos CJlE indican los o:stos d• la producción en el sentido técnico, 3) la ofer

ta de los factores elemmtilles de pro:lucción. Todas estas causas detenninantes 

tienen una i.nµlrtancia igual. Todas las incxx¡nitas del prcblena de los precios -

se influyen recípro=uzrcntc, a ningtma puede utribtúiselc un p<lpe:l donin.:i.nte, ni!!. 

guno Uc estos factores es lo b..:1stantc in~ndlcnte caro para p::der ejercer una_ 

influc>ncia clccisiva." (4). 

Para Cassel los costos de proJucci6n son precios par..1 lcis mxhos -sütisfu.c _ 

tares- de producci6n ~ se rugan debido u la rclnciGn C!Y.ÍGtcmtc entre ln esca

sez del factor cJc pro:lucci6n y la o'm.-l!lcl.:l del rl'lsnn; e:-:cluycnclo así toda justif!:_ 

e<1ci6n rroral o sociol6gic:i dL> 1 precio. 

¡.~ la teorÍi.l ele loo c.."OSto.-:; <le producción, setjlm P!:;i:C autor, la reinuneraci6n 

de 10!:; factores de pro:lucció:-i no es 1rús que el rc~ultado de lil csc.:i.scz de loo -

servicios por elloo ptr'....5t..1dos. L:1 lf"'1Jrí.-1 de los precia; consiste cm rr-stringir 

L:i defümclJ. ha-,to harorla c""Oincirlir con la ofcrt...J.. 

'fünbi~n el inl.t:..·ffis e~:; un l'tL!cio r'"1·¡~1c1n !J.)r el f,11,·Lor [J1\>-J11·~·ci«;n, corro pre-

cio de L1. dis1x:~üci6n sOOn~ el c..1pi tal, qu•.' 1k:h.• ~0r dr>b!r.~ü.ri.1,b 0n pri~r<:t ins

tancia i.:ior la csca-:>ez del factor capi L1 l r.!(~ pro 1t•cc:i6n. I9tnJni.~ntc el !3illnrio es 

un precio que solo puedo e:q->lic...i.rsc con a¡v/o ('n 01 pd.ncipio de la C!::ic..i.scz, sc

~1Cm C.-isscl, un,:1 ,1h..i::1lut:.:l q,:unnc.:i.J. del c.rrpr.i:-~;<.tri·:'I, J"\n:- 1'.'iltirro t.:irrOi~n cstirro e..stc 

autor ql..I<':! evid:::nt·c!m~ntc L1 di.~:;tril.JiiciC-n ri.! lo;_; in¡r.::-:~O.:.• cono prO'X:"so de· 1.crs prC;.."'

cios, ·~p.:.:;\1lta di~t~.:.:,.,-f•nb~ d·J 1:; f·Jnn:ici·~n d1' 1.-_.:. pr.::,;.:.-is de Jr:s difcf(·;ih•s [zict.o 

res 1k• b pn:xb·x~:in. 

En el Cc:\p1'lnlo pri;n.:ro d<.1 t?::;tc trd·i.Jjo nfj!····:•rt".".t que 1.1 0cono.1ú.J c"O!O c.i.cn

ciü C!studiu. l.15 .;ic~.ivid,11!cs hummJ.s rela.tiv.:ts a }.¿i producci6n, distribuci6n y -

coasrnro d •. "! los bienes '! ~-'l'rvicios nao~.:::<·u-io~ pdra Ql dcs;1rrollo lnlL"C_Jra.l de ln _ 

sociL--'-1..i:td, >.:';; ¡_ur ~110 .¡uc r • .:i-_ ••. 1Ln .. ';2.1i~; i1 cunsük;i:cu: .:¡uc el fin df' 1'1 cccr;WÍ.:t _ 

consi:;te pn:cb;·1,~-cnb·1 en lea r.:c:cnr,inttci6n de L:t fori' ~ o fornas, rro'is .:idl'CtIUJ.:is, _ 

f\1.t".J. rJ' . .l•.., rl 1Jf'<_J.t:ti•_:;:1) <::(Y.~Lll ]r;.y.P d0 1rt h'jot" iwmc•r<l p:1!'.;iblc el '"!(~~,<irrollo iu~ 

l)t"tll qtk,, nx1~ücrc rxnu sti o..:H1s .. 'I'Vc1ci6n y Pngr.:indt>cimümto; c0n.scr.tz:mtc::1rmtc hc-

m~ csti:-,uc.k> pniG~·;-:tc C:.r-c·:..J:~crihi.r el ;ir~'.i.lisis e!.-:• 0:.-;tc r·píqr·1fr:- ,, ln:1 ,10:. (Jran

dc-~ ~:i.st:r:r1.1:~ cccnó.ni(',>s •:~e i:Tf'CrEln en c>l TI'lmdo en 'llX"! vivhos: capitDli.srro y s~ 

cial.i.snn. E!. c1n:ili<;is qu,~ pr1Jt~ -.,kmns rcal.i7_,_1r lo h0iff)S cnfoc..1do, 1><-1rticulanrcn

tc, ..il 0sll1-lio 1k 1ü.s tc::;is CL"OH\")¡'"!·:iCJs dc:-:;;.:irroll~ubs px C:irlO'.:> Marx. 
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Mientras que los cLlisicos se circunscriliicron al establecimiento de los rru1 

gos caructcr!sticos de la vid/1 ccon&uca, Carlos 1'trrx quiso 0ntendcr el crcci- -

miento y la vida ~ tOOo el cuerpo social en una re.:.Jularid:ld cla.r.:im.:mte dctenni

nada: su sistcnu no constituye W1.l tnorfo limitad¿¡ al análisis de la vida econ6-

mica, sino tarrbi6n carprende unu. proyecci6n sociol&]ica, ccya treta es describir_ 

y precisar la ley de la cvoluci6n de la sociedad capitalista, co.ractcrizando la_ 

purticulariood de C4ta eeonanl'.a y captando su proceso evolutivo. 

Este autor fue el prírrero en considerar a la cconomí.:i copitalistu caro \m 

fen6n:.!no soci.:11; descubrimiento que trujo caro con.sccooncia que en su sistcm:i se 

entrelazasen tbl rrodo nús diverso las partes sociol6gicas y co::máni.cas, condici'1_ 

n:índcsc mutuarrent.c. 

Iil prcgllnt.:l scbre el origen y desarrollo de este fen&1cno y la relativa a _ 

su sentido y signífieüdo no pudieron ser contestad.1.s oon solo los rredios de la 

teoría econ6nica, haci~ndasc necesaria la rurpli.:ici6n hasl:.il lli1 sistc.ffil sociol6.-3i

co del eparato cientíCioo cnoontr.J.do por M.arx; sistcrcu que se b.:isn en cuzmto a _ 

l..:i coot.rucci6n tc6rico-hist6ric:i en la concep:::í6n nuterinlist_n de la túutoria. _ 

Esta t:oorfo afinro que los factores ccoOOnicos influyen sobre los dem)s factores 

de la vida soclul -política, derecho, 110ral, etc.- d!írn.Jolcs un car5.ctcr dctcnni

nado y que amnús lilS fonras de la pr<Xlucci6n poseen su prq:>ia 16gica, dcsarro

lllindose $egún lru; neresidadcs que les non inhúrontes. L.'1 historia con el senti

do y pro¡ecci6n CJU! le inprirre Marx se dirige a señalar las condiciones cconlimi

cas bajo las cuales tienen qoo desarrollarse todos los denés fcnótrenos de Ui vi

da socínl qoo segtjn Marx ostenta det:errninudas tendencias en su evolución. 

Los factores ccon6nicos entril!1 en contradicci6n con los denús factores de 

la vida social, cspccíalm:!nt:e loo que se refieren a la prq>icdi1d, de nudo t:.:il -

qll(! finamente se viene abajo teda la stipcrcstructura juddica y política Jcl -

or~n capitalistu: cot.upso que ad:}uicre el rango de necc~sid.::iU lcg.ítiuu, 00 Ll -

mi.sro manera q~ lo es la re.:illz.::lci6n iie la sociedad socialista 0010 sulx;tltuto_ 

de la sociedad capitalist.J.., r. •. , sociedad soci.J.lis~1 no 12s solQJn:mtc rn111 neta ut6-

pica .:i la qua ~ aspir.:irse caro inperatlvo 6tiOJ cnnn.:t.do de un iI1~rativo 6ti

co de ig11aldad y jll!.iticia, sino que es una fornu absolut.:urr:mtn re.:il qu::? so esta

blece de una m_mc.ra in('vit.ablc cexto pro::lucto de las regulnrill1dcs socio16gicns _ 

rrencionadas . 
El principio evolutivo se ha visto intern.utpído frccuentencntc en 1.:i teoría 

de Marx p::>r la t.L~r'ía de l.:i violcnci<l o de la rcvolnci6n que 5ostienc que e:l or

d8:n sc:;x:::ial venidero no ('S solwnente pro.J.ucto de la. evolución sino que Jcvicne cfo 
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la oon:¡uista del poder poUtioo por el proletariado, es decir, de un aspecto ex

tracoonánico, sin enbargo, para que este acto revolucionario se de es rrcnester _ 

que se hayan satisfecho detenninadas condiciones previas cxxro requisito sine - -

quanon, ya que el proletariado -portador de la actividad revolucionaria- debe P2. 
seer la suficiente tradurez pol!tica para senejante intervención y la situaci6n _ 

eco:ifmica debe acusar factores que hagan posible serrcjante paso. 

Tudo el proceso social se lleva a cabo en contrastes, siendo por tanto de 

naturaleza dialoctica, atento a la construcci6n hist6rica de Marx; por ello cada 

época desarrolla su situaci6n de la producci6n hasta el grado de farcntar en su_ 

seno las fmrzas productivas de la época social venidera, las que a su vez revo

lucionan las bases ecoróni.cas y transformm la superestructura social; convir- -

tillndose as! en realidad acabada el canbio diall!ctico de la forma social. 

Este proceso evolutivo que se realiza en forna dialéctica est.i ligado con _ 

la idea del progreso, porqoo la sociedad evoluciona en una di=i6n perfect:an"!!_ 

te determinada, o sea, de la forna capitalista de la sociedad a la forma socia-

lista; evolución que concluye cuando se alcanza esta neta final. 

"Dentro de las diferentes !!pocas, la vida econ6ni.ca transcurm segtin deter

minadas regularidades y pennite el reconocer una ley de rrovimicnto para la ~ 

nan!a de toda !!poca. Para la l!poca de la sociedad capitalista, analizada en pri

ner lugar en las investigaciones de Marx, pueden es.tablcersc ciertas regularida

des que fornun una teoría econ1ini.ca cerrada. Según su construcción de la histo

ria, Marx no concibe a la econaiúa capitalista cato magnitu:l estlitica invariable, 

y no se contenta con c:aiprdoar la necánica de su circuito, sino que tanbil!n in

vestiga sus constant:P.s trOdificacionco de C!;tru::.tura, chtcniendo con ello su teo

ría un carScter tranifiestanente dinlimi.co. Su sistema econ6ni.co es el prirrer in

tento de inportancia que toma en serio la concepcil5n de una teoría din.'imica. "- -

(5). 

Marx desarrolla sus teorías econ1ini.cas apoyado en los m:xlelos de la doctri

na clásica, a los que da un nuevo contenido con su interpretaci6n soc.io16gica de 

los feOOrenos econOOti.cos; la tendencia socio16gica de sus sistena se mmifiesta_ 

con la frecuente aparición de la c:posicil5n de dos clases: la de los capitalistas 

y la de los cbreros. 

Esta di visión de la sociedad, deviene en condicil5n especial previa del ITOdo 

capitalista de producir. La clase de los capitalistas se singulariza porque lini

carrente sus mienbros son quienes disponen sobre los rredias de prcxlucci6n, en t.an

to que los cbreros solarrente tienen caro propiedad su fuerza de trabajo. 



397 

Con esta divisi6n de la socicd.:id en dos clasi:-s anta{]6nic.:is, qucd:l rct!npla~ 

da la conccpci6n anr6nic.a del equilibrio autooútico de los intereses opuestos, 

por el principio de la lu..:ila de clases que finalrrentc c.11.ts.1. 1.::1 dcstrucci6r, y el 

derruitOO ool sisLCnu cipitalista. 

El concepto de clase social es de inp:>rtancia fund'llrCntal en el desarrollo_ 

de L:i troría nruxistn. Marx sc.;al.:i a la propiedad de los ncdios de produccifo y_ 

su consecuente cxclusi6n cbl dominio social caro principio fonmdor de JilS clu-

ses sccialcs y lo carpleta ron el cono:Jpto de conciencio de cLlsc que tienen las 

personas, cl.:tsi ficadas, segOn sean o no prq:ietarios de los m..~lios de produoci6n, 

pur.:i. gu'.'! los fact:orez eron<inicos obtengan así una oricnt.Jci6n cmincnlcn('ntc so

ciol6gica. 

T.a inportancia del carácter dU<Jlista ele la sociedad mpitali!::ta es ~isiV<l_ 

en la ck!tcnninación de los pro:csos cconán.icos, pues el c..1pit.J.lista en tanto que 

prq>íet:ario 02 los nccllos de profocción -dcnaninndos p..1r ?-bn: c.:ipit.ul constimtc

puede e>qJlot.ar las, solruronte ~rundo .:i los obreros su ftJP.rZ..J. de trub..1jo; ya -

'!lXl !inicam:>ntc a t.ra~s de la caroinaci6n de los 11L"'Cl.iOS mll<'rl:ús de producci&J - -

-capi~1l const-.... 1nte- con el trab.Jjo vivo -capit:ll variublc- pue.:1.:! dJtcncrse plus

val.!a. 

Li cxnpra fu lü fuerza ~ trabajo cst5 sujeta a la ley del valor del tr.:ib..1-

jo, según la cml el valor de cu.1lquier m:.'!rmnc!a 05tá cJctenninado por el gélSto _ 

de trillx1jo nco::?Burio paru su elaborad6n. L:i nuno de obra, en t..mto que ncrc..i.n

cla, y por las limit.:.1CiOOC$ prq:>ias del obrero para proJucir por SÍ !>OlO, CS - -

ofrecic11 en Vl.""!nta. y su v.::ilor zc mide al igu,11 que el de L:is dt•nDs nrrcadcrras, 

rrctliantc la.e; horüs de trol.bajo -::;ocialcs- invr~rt.i~ en la procltlcci6n res~t:.iva_ 

y su nm0vuci6n di.i.ri.:i, es decir, por el valor de loo a] i.n-cntos necesarios para_ 

L."1 s1tbr;ilencL1 y co11sfH"W1ci6n de 1a fuer1.a de trah:ijo. El valor de la nuoo de -

obru: e~ i13tL1l al v<.ilor de lo!l .J.lirrrmlDs que nccc.:.it.,-:1 el obrero para supervivir,_ 

por t:into el c.apib1list..1 conpr.:i l.:i nuno de ohrcJ u un valor í]Ue cst.5. representado 

p::>r el saL.i.rio, recibiendo a c1rrbio toda lD. prcxlucción 01aborada por el trc'.ll:>aja-

dor en 01 pl1"".:.":>~o prcX!¡;.;Uvo. la. valores que el obrero cre.1 por encinn de sus _ 

costos de sustento -el s.:ilurio corro núnino de cyj~t.cnci.:1- bcncfici<lll al c.:.apit.a

list:.J. c.'CT!'O plusvaU.i; consccuontc>tmnte solo el capit.al V.Jriablc -trab1jo vivo- _ 

gastado pura el trabajo puede gener.Jr plusvalícJ. 

En la cconcxru:a capital isla la plusvalía es tr.:i.nsfc-rid.:i a los prq>ioturios _ 

ele los nedioa de producción rrcdiantc el IrC:'rc:tdo t~<1pi ta.1 i ~t..;1 si uti liz.:ir p._1r.:i - -

ello nl?\.lü1-is ñc presi6n, fr.:mdcs o cualesquiera otru m.111ipt1laci6n ilíci té..l pnrJ. _ 
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privar al d:>rcro de este valor, sin que: por ello sea equitativo este sistetm. 

ta reproducción social se di vide en dos secciones: prcxlucci6n de rrodi.os de 

pro::Iucci6n y pro:iuccion de v!veres. Secciones que son explotadas en la econooúa 

capitalista con um sola idea la obtención de la plusval!a nuyor posible; sec

ciorns que por su estrecha vinculaci6n d:>pendcn una de la otra, porque una de -

ellas produm todos los ncdios de producción para las dos secciones y la otra -

produce todos los víveres que consurrcn los ooreros y lCG capitalistas de las -

dos secciones. 

SOn dos las posibilidades que existen para la repro:lucción: a) ptale rea

lizarse en el misrro volurrcn -producción sinple-, o b) puede realizarse en forno 

constanterente anpliada. En la producción si.nple son constantes las relaciores 

cuantitativas de la producci6n y el consUITO; se invierte sienpre una 11USa igual 

oo capital -constante y variable- y se obtiene sienpre igual canticlad de plus

val!a -que consw= loo capitalistas para sus fines particulares-. En la prod~ 

ci6n anpliada, se acurrula una parte de la plusvalfa a la nusa de capital -cons_ 

tante- invertid:>, de m:xb que en arrbas secciones se invierte un capital cons- -

tante y variable adicional; sienpre en detrirrcnto del cbrero. 

"En la si.nnle reoroducci6n, una narcha in-estorbada del consuno y <le la PI"!:!. 

ducci6n es posible tan s6lo si el capital constante producido en la prirrara seó'_ 

ci6n se invierte en todo su volurrcn, y si la cantidad total de víveres prcduci

da en la segunda sección corresponde en su valor a los ingresos que tiene la ~ 

talidad de los obreros ocupadoo y de los capitalistas de la scciedad." (6) 

la teoría rrarxista aspira a o:npren<ler la ley de novimiento de la econanfa 

capitalista. la eronanl'.a capitalista no es una rognitud estática ya que su pro

ducci6n se m:xlifica cuantitativa y cualitativill11'!nte. 

Elmento cliMinico que es tenioo en cuenta por la::: tcorf;is m.1n<lst:as de las 

que es base la ley de la tendencia decreciente del beneficio; ley que afinm -

c¡uc el beneficio es una !l'agnitud sc:brante; que al distribuirse el producto s<>

cial le qwda al capitalista aquello que scbra, toda vez que no se remite al s~ 

lario o a la renta; sin enbargo el decrecimiento de la tasa de beneficio es - -

atribuido al hecho de que el capitalista se ve oblig¡ido a utilizar en cada vez_ 

tmyor tredi.da c.:ipital constante, disminuyendo relativUJTente el capital variable. 

l\l pernunccer inalterada la tasa de plusvalfa o el grado en que se e>q>lota 

el trabjo, la !:.isa de beneficio decrece porque la plusval!a se distribuye con

tinuarrante soore un capital social en constante auncnto; adem'is pon¡ue la pro-

ducci6n que utiliza un c.1pit:.ll con.5tante requiere de. moyor tienpo para su rea~ 



399 

zaci6n, anpli.:1.ci6n que trae ceno consecuencia que la misrra cantid:id de ph.lSvalía 

se distribu'fa sd:rre un ticnp::> nás lar<JO. 

la disminución pro:Jresiva del trabajo -ca.pi tal variable- en COC!paruci6n al 

capital const:.:intc invertido, provoc.:i la t.endt:~cia del decrecimiento de la tasa 

<E l::eneficio, a:r~n de ser un indicio del desarrollo constante de la fuerza so- -

cial productiva del trabajo. Este incrcm:mto de lo fuerza productiva del trabajo 

se evidencia en que por la utiliz.:i.ci6n creciente de capital fijo -constante- se_ 

transforman c¿¡d.;1 "VeZ m:iyores volÚirencs de nuterias pr.i.nus y nuxiliarcs en produ~ 

tos, por el miSTTO núrrero de obreros y durJ.Iltc el misITD tienpo -sobre prOOucción

es cbcir, se in•ticrte nenes trabajo y se prOOuce un nu.yor n(nrcro de 1rerc.:incíns. 

C.Onsc~t:cm:mte en cada rrerc1nc!a hay una rrcnor sunu <le valorc.s porque el c¿¡pi

tal variable -tl.·.:tlXIj~ invertido es rrud10 nuyor que el CJ.pit.J.l constante destin,.! 

c..b ;i los tn:'dios dr.? proJucci6n, lo que ocision.J.. u:1=i b.J.ja en los precio:::: de las -

rrcrca~ría...:;. L:i wnlaUera (inalid:td de la creciente invcrsi6n de capital -cons

tante en la producción es auncnt:a.r la fuerza productiva de trabajo -hununo- y -

aba.rutar lc.;is ...:osl.os Je pro .. h.llxi6n, p.ff.:i. 1A..1j,.u: lo-_; pr1~cios lli~ las m-~z:-l.: ... mcías; por 

tanto la baja en los precios de c.:ida uru de las rrcrcancÍ.J.S es consecuencia del 

increm:mto en los volO:ircnes de prcxlucci6n, sin uuriL'nLlr el s;.llurio de los trulu.

jadorcs. Este proo:;!SO de increrrcnto en los volúncncs de produccidn contribuye .:1._ 

que sean necesarias nenes horas de t.r.:lbajo paru lu producción de los mJdios ili"'! _ 

sustento necesarios para la rranutcnci6n del obrero y a que un.._'l parte creciente 

de las horas de trahJ.jo cst6 a disp:Jsici6n p.:ir.:t pro.Jw::ir plll.3valía; tru.b...i.jo adi

cional que 5in oontraprcstaci6n alguna beneficia snlam.mte a los CT.lpit.:tlist..:L.~.L.1 

plusvalla relutiva consiste en ln posibilidad de increrrunt:.J.r la pl~1svalfo. reu- -

cir..ndo 1.:1!1 liaras de traOOjo utiU.?..adas paru l.:t crc..:1ci6n del o:¡uivalcnte d~l s.-:il~ 

rio -producci6n de los rtl]ili.<.r.> de suslCnto para la m1nutcnci6n del obrero prolon

gando Ce este r:u:Jo el efectivo trc:ibajo aclicioml. I..J. plusvalía absoluta consiste 

en el aurrent.o de la plusV<J.l!a a truv(s de l<t prolon'}'1ci6n de lü.S horas de t:.raba

jo, yo dir!.:i. <lel rJ?nrlimiionto del OOrcro durante la jorna.da de trabajo, o se;i en_ 

el auucnto de 10:; n:nd.L:ücr,tu·_; en Lis horJs .J•.2 t:1>1b..ljo Jcstinddati a L\ pn.xluc- -

ci6n de l.i. p.lttsval!:t. L.'l intro.Jucci6n de m1t..:V0'.3 tr6LC<los dr! prc<lucci6n '] nuevas __ 

ncrc;:incí.J.s .:igucli:,1 1..1 lud1.:i. ck'! cr.A,fA~lcnci.1 y í:o:Ji fic.:t o.)nsl.:anb:'rrcntc la cc."Oncmra 

C..'l~1itaUst.i., rx:ir ello las e:rprC>s.:is sujetus u cst.."1 Juch.J. tienen neccshl1J de~ in-

vurtlr crn1.SLJr1LL~11.~nltJ t.:n l.:J. ptoJucciCin, tJn·cis,menb~, la plusvalía qu<! oütuvic-

ron en l.:i proJ~c~:ié,n, Jcjundo d.:> '}J:..>tar p.1ra sr misn.15 la plusvalra chl:C'rllllc1 ':.' -

d.."l1iclndose <t uctunuL:irlas, tXlr.J que el cpit.J.l i:mti•JUO se n'prcx.!·.izcu en fonr\:.1 ca 
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da vez m:b prOOucti va y, debido a es ta tendencia a la a.CU!flllac:i6n scbre un esca

laf6n cad.J vez m'is anplio de la producci6n. 
11C.On el crecimiento del vohuten y valor de sus rredios de producci6n, o sea. 

con la aCT111Ulaci6n quo ac:cnpuiia al desarrollo de su fuerza productiva, el traba

jo recibe y eterniza en una fonro constanteircnte nueva un valar de capital en -

perenne crecimiento. 11sr se fonm sin cesar capital de surplus. Si al principio_ 

el capital fm la fmnte ele la plusvalla, la fuente es ahora t!sta,al prodtcir ~ 

pital adicional y originar un continuo aum:mto de la acmul.aci6n de capital. '11:>

da acunulacii5n se convierte en modio para otra nueva, reforzan<h si!1"Alltmearrent:e 

la creciente cooccntraci6n de los ncdios de producci6n sociales en ID'lOOS de un _ 

n!hrcro determinado ele capitalistas. con ello, la acurrulaci6n provoca oonstantc

nente nuevas m:xlificaciones, tanto en la estructura ccon&U.ca caro en la técnica 

y sociol6gíca ele la cconooúa capitalista. Elit:as m:idificaciones las C<lll?rendc e _ 

ilUstra Marx en su tcor!a de la =ncentracioo, en su teoría, del ejllrcito indus

trial de ="rva y en su teoría de la dc¡:uu¡:craci6n. • (7). 

En la teoría nurxista cle la concentraci6n se afirnu que el crecimiento del_ 

capital sacül es provac.:ido por la irrpa;ici6n cm valuncn crecienb:! ele una co"""!!_ 

traci6n de C<Jpit.1les ya fonr.1dos ¡x>r sus¡xmsi6n de su independencia individual y 

transfoll1Uci6n de nucl10S c.:ipitales peql>'ños en uros cuantos 1Myorcs. fute proce

so da concentrací6n de capital genera asimisnn anp4as transfonmciones Ukmicas 

del proceso de producci6n; tecnific,ci6n que produce las cnonIP.S existencia de _ 

ná:¡uinaria. El proceso de producci6n tecnificado se subdivioo a la vez en múlti

ples procesos de producci6n -de capitales individuales; transforuándose cada vez 

m'is en un proceso de producción socialmcnl2 ca1bimdo -capital constante y capi

tal variabJ.c.. y cicnt.l'.ficamontc dirigido. 

/\ tra~s do este proceoo de r::oncentraci6n se incrementa continuamente !..:>. -

foorza ele trabajo, lo qoo origina un decrecimiento absoluto en la daianda de - -

f\JerZd de trabajo; esta disminuci6n en la dennnda de fuerza de trabajo es moyor 

cuanto n;'ls f5cil se haya inpuesto el procesa de concentración. 

l.i\ concentraci6n del capital desencadena: otro proreso socio16gico, la fo~ 

ci6n dc 1m ej6rcito industrial de reserva y la depauperaci6n de la clase obrera. 

LJ. progresiva acuntJlaciGn y concentrc1ci6n del CDpitJ.l, devienen en una dis

minuci6n rc1ativa del OJ:pital variable -fuerza de tr.::t.bajo- así cc.no en una cons

t.mtc t<>cnificaci6n y nccanizaci6n de todo el proceso de producci6n; factores -

que provocan el constante despido de obreros en las flibricas, misrros que inundan 

las ranns industriales OOs fo.cilirente nccesiblcs, invtidiendo el rrcrcado da trab~ 
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jo a grad:i tal que lo saturan y oon ello provocan una scbreoferta de l1UI10 de rora 

que ine.xorablerente generará una b.Jja en el precio de la nano de obra. 

Este abaratamic:mto de la nuno de cbra -producto de los despidos nusivos- y _ 

la sobrepoblacilSn industrial ponen a dis¡xisición de las nccesichdcs de aprovecha

miento oonstant;cm:mte variubles del capital, el sicnpre dispuesto nutcrial hununo 

explotable, Je nunera independiente al crecimiento re.al de la pcblaci6n. 

F..sta rosa de tn.UlO de chra cuyo nivel de vida nunca exa?dc el límite minino _ 

necesrrrio para la supctvivencia del ha1bre, queda a la absoluta disposici6n del _ 

capital qi.e le aprovecha y le e><plota. Es por ello que la clase cbrera ccm:> tal _ 

tiencb sicnpre a unu <lep.:iupcraci15n que se evidencia en la baja de las tilsas del _ 

salario real y del tren de vida de los grupos de obreros rrejor pagados -privile

giados-. 

Es inherente a la sociedad c~pitalist.1. un prcccso regular de crisis pcri6di

c.:l!i qU? aunent:an constant:errente en nG:rrero e intcnsiilid; crisis atribuibles a una_ 

sobreprcx1ucci6n <:10 c.l;-.>itill fijo, en parte a un subconst1rro del proletariado -obre

ros y cL1.11pcsinos- que no puede participar en el ar:rrcnt:o e.le bienestar, precisarrcn

te por lo rSqui tico ele los ingt"eSOS -salarios y jornales- qoo percibe en la pro-

clucci6n c:ipitalist..:i. 

Estas crisis crclicas acl1nicrcn tul magnitud que será i.nposiblc evitar el ~ 

n-urri:c 00 la cconcmr.1 capitalist.:t; crisis que deben ser entendidas no caro las -

causas lbl d;n1 mbe, sino caro sus síntam.s. 

L1. crisi!; del C"'~1pitalisrro ~ inevitable, ya que t..c.do su esqtJPJT\_1 de prcxlucci6n 

cx:m ... o:;tituye una unarolía, rcsulrantc de la estructura. scx::ial de la cconaiúa ccJpita

lista; ruian:tlía que se m:.·mificsta en el ant:.Jgonisno de dos clases qoo rivülizan _ 

entre sí: la de los c:ipitalist.:.l!::; y la O? los prolct..-:irios -obreros y caupcsinos-. 

tb ob~t.1ntc r1uc el c.1pit.-11lsrro Hende a <lesarrollar de nunera ubsolut:..l las _ 

[ucr?...-'15 de prcxlucción, nu desenvolvimiento encuentra en el c.:ipi tal misno uro. b.:i-

rrcra ir.frID11jC>.'">J.J]•.• 1 f!l~St'J '111" 1;1 finn.1 irlnrl y Pl sr.nticlo rln ht ~ro:focr.itín cnpi~ 

list.1 no es l.:i fabricación del m:lJ.'Or núrrcro f..QSible de v.:ilotT'.s <le uso para la sü

tisfacci6n íutc>gral il~ las necesidades del organisrro social, sino la autocxplota

ci6n del c..,pital, lo que significa que la producci6n capi talist:a, es un.i produc

ci6n para el capital ~, en beneficio de un nOuero n..-:.docído de núenbt'O'.> del gnl(XJ _ 

social -los capitalistas- y no para la clcva.ci6n del nivel c'b vid.:l de to<los y ca

cl1 uno de Jos intf.~:r3rantcs tlel orqani.sno social, en tanto q1.:! pro:luctorcs ele loo _ 

bienes de consuno los proletarios -obreros y carrp:sinos-. El límite de la prcduc

ci6n no lo constit1r¡t~ la ~_;.:1tJsf.1r::ci6n d8 Lis 11c:cesidadcs, sino la obtcnci6n y rcn. 

lizaci6n ele un 1-.. i:mciicio. 
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Ebr el carácter social antagonista del capitalisrro, es l6giro que a la cri

sis eccr6:nica siga una crisis i_Xllítica; crisis polític.:i en la que el proletaria

do rrcdi.ante un acto revolucioruirio tamra posesi6n del poder polítco y rcmi tiera 

los redios de producci6n a la prq:>icdad pública, Estatal. Soro la hora de la -

prq:¡iedad capitalista, los ""PrGPiadores son ciqmipiados y tras este acto rcivi!!_ 

dicatorio del pe>eblo, scgu.i rá caro etapa transitoria "la dictildura del proleta-

riado• que deberti conducir al or')a ... '1istro social al establecimiento de una socic-

dad sin clases, es OOcir, a ur1.:i .:lSCX:iaci6n libre de individuos .. 

Si COTO ufitr.1..105 al inicio ele .;;te cp!grafe, el fin de todo sistcmi. C<X:>n6-

mico debe ser el cst<lblccimicnto <le los sisl:em.'l5 c!c prcducci6n, distri.buci6n y _ 

oonsuno que permitan la s.:itisf<lcci6n intcqral de las ne.C(;.-~id:l<lcs -m..1teriales- de 

trY.bs y c.1d.l uno de loc. nir>rhros ele la scciet.11d, cv.bc dest.:ic..1.r que esta finali-

dad se lD.jrar:i. únic.:mcnt.c cm un sislcm."'l ccan6:1Uco qu12 lJ..'n,p. corro fin últlno L:l 

proJucci6n de S:\tisfactorcs c:1 b:!ncficio del organ.isno so:::ial. 

Si la econ<>::!.J. r:olltic.:i es l.J. c-iericb. de la.e:; leyes sociales que ril)en l¿i -

pro:locci6n y :listrU ·· ,-:-itS:l de los nc..Í!f"f,:; m1tcri,Jlcs que si J:"'l:cm p.:ira satisfacer -

las necesidades hum111.15 y estr.1 producción y distribuci6n deben fursc de 11uncra _ 

m."ís huroni.uda ·¡ ncnos calculaJoru p::i.ra 103"1:.J.r c..1uc el hc:ubre mi..srro curpla con -

St-:s OOligacioncs de bon<lu.d, inherentes a su naturaleza, es rrcncstcr que la eco~ 

Iffia caro producto de la activiUad i.ntclectu .. 11 del honbrc dirija sus sist:em.."1!3 de_ 

prcducci6n y ncdioo de <listribuci6n a L1 sati!;focciún -<x1ultativa- de l.is ncces~ 

dades m:iteriales del coorpo social al que <Y>J:ie servir. 

El harhru coro parte in~Jrant..e del coorrx> scciul en que vive y que se h.:i-

lla en cierto grudo de desarrollo histórico, Ucrn:J nc~id.:i.dcs r"\r> <li.vcrso orden, 

tales CCTJO la alinenl:.:lci6n, el Vt~.Jtido, la ed1r..c1ci6n, la vivienda, el solaz y el 

csp.1rcim.icnto '/ r.1..1cti:is otras nús, es l)E'L"l~sario qoo pueda .:;atisf.:ice.rlas ad:2cuada

'l q,xxtu.u-rc.:ntc. 

P.:irtc de c-st.Js ncccsi.cbdcs tü:n"\Cn el car5cter de nccosid:tde~ biol6gicas y _ 

s:..i sJ.ti!.1LJ(..-ci6n t:·s bpr!'..r:dndible p.Jra que el inc..livi<luo pUL'"'<.la vivir; las otras _ 

~on o;-:i:. ~c1..icrk-:ic¡ de la vi.d1 del hon{Jre P-n sccicd.:id, prc<luctD de la cultura so- -

ciaL 1':"' .• nto lus neee5icbd0_-:; bio16Jicis caro las culturulc!J -soci.:ilcs- dependen _ 

e\:~ l qrado c!ctcrrn.ín.1do de O?sarrollo de la sociedad u la ql.C ~rtenece el indivi

dtn, <-VFl sat:i~:!:" .. 1cci611 ro¡uicrc de objetos m1teriales: pon, vestido, cas.:i., ener

g6ticos, r:cilioo de tr.:msr-ort.Jci6n, cte., objetos que o::xnunm::mt.e <kollCfl~ bic-
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nes; bienes que son los rreclios nuteriales que sirven para la satisfu.cci6n da las 

necesidades h ummlS • 

Estos bienes o satisfoctorcs el honbre los cbtiene de la naturaleza que le 

rodea o del grupo social al qua se encuentra integrado. !lay algunos bienes que el 

hcubre OOtiene de Ll mturalcza sin que rredie p.Jra ello ninguna actividad, por -

ejenplo el aire que respira: estDs bienes que directarrentc proporciona L:i mturo

leza al harbre no interesan a la ciencia de la econaní.a -política-, sin cnbargo_ 

¡quellos bienes que satisfacen necesidades hununas y qua se ootienen de la rotu

raleza rn:diante actividades de extracci6n, de tran.sfonnaci6n, de nndificaci6n de_ 

los caracteres físicos, químicos o biol6giccs por m::rl.io de un doSpla7..:unicn.to en _ 

el espacio o de la conservaci6n en el ticrrpo, caen en la es fer<1 de l.n cicnciu. CCX2. 
n6nica porque in{>lic:m el desarrollo de una actividad hununa; octividad qu> les _ 

i.nprirre Wl valor determinado. 

Esta actividad hunnro ejecutada para la ut:ilizaci6n de las reservas y de las 

fuer'Zils 00 la rob.lrul<~za para la cre.ici6n de bienes -satisfactores- h.n sido deno

minada producci6n y el resultada de esta actividad, es decir, a los bienes obton!_ 

dos se les ha dcsignudo con el calificativo de pro:luctos. 

Ahora bien la ccon::lnta -}X)l!tica- se ocupa precis.:inentc de lo~ bienes guc se 

ootienen a través de la uCtividad hlll'ana que adapta las rCSClVuS y fuerzas de la_ 

naturaleza -producci6n- a la satisfacCi6n de los necesidades hum.m.:as. Esta acb.p~ 

ci6n es una actividad oonscicnte -racional- e intencional que se oonfot1\"ü ¡x:>r di

versas clases de acciones que en su conj\ll\to se ha denaninudo: trabajo. 

Mediante el trabajo el harore actfia soore la naturaleza y la transfornn otc~ 

diendo a sus remt:iidades. segfu1 Marx "el trabajo es, en prilrer ~rmino un prcx:.i:=so 

entre la naturaleza y el harbrc, proceso en que 6ste rcali7.a, regula y controla _ 

m..3diante su propia acci6n su intcrc.::urbio de mlU:!rias con la naturaleza. En e:;l;c _ 

prcccso el horrbro ~e enfrenf:L1 caro un p:xlcr natural con la rn.J.teria de la natural~ 

za. Pone en acc.i6n !.:is fuerZJ.S n.:ituralcs que foniun su ooq:xJreidad, los brazos y_ 

las piern<is, las nunos y la c.:tl:ieZc1, para de ese uOOo a._9i.mil.1tr.C!, f)c""J.j., mu fonr.:i _ 

t1til para su propia vida, 1<15 m·1terius ·:Jtm Ll nlltuo h•i.a le brind.1 .Y a la par --

que &:':! ese mxlo a.~tci.:i sd.Jrc lu naturalcz.:i, d0.:.1.1nullamlo las potencias que dom':!:_ 

tan en él ••• " (O). 

L-i prolucci6n se basa c>n el tr.-ili.Jjo; el J1onUn~ p-Jr,1 rC',,1lizur GU truhajo usu_ 

diversos OOjetos: ncdios de pro.lucci6n -ara.das, t:r.i.cl:orcs, :n..'iqllÍ..ru15, hcrramicnt:..1.s, 

autom5\.'iles, bü:JIK"lt; 1 ferrcc.J.rrilcs, cte.-. Cuando los rredlo..; de producci6n zon -

tr,msfonmdos c:;1 el proa."so del trabajo, c..stanos fru-ntc .J objetos de trabajo, ab-
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jetos de trabajo que son las riquezas nut11rales. Por otra parte cabe señalar que 

los rrcdios ele produccic5n que sirven para mxlificar o transfonnar los objetos de_ 

trabajo son llarmdos modios de trabajo. 

Los 1reclios de producci6n no sirven para satisfacer clirectarrente las necesi

dades hum:mas, sin cnbargo sin.ten indirccta.mnte pura este fin, p~to que son _ 

indispensables para la pro:lucci6n de los bienes que constituyen los nedios para_ 

la satisfacci6n de las necesidades hummas; rrotivo por el cual los rrcclios de p~ 

ducci6n tarrbi6n son considerados bienes, es decir, co:ro rredios natcriales para 

L:i. satisfacci6n de necesidades. 

Los rrcdios de praducci6n que sirven de m-'111Cra indirect.a p.."'lra la sati.sfacci6n 

cb las necesidades se 11.arran hieres de pro:lucci6n y aquellos modios que de manera 

directa satisfacen las ncrosidades del individuo se dcoorniru:i bienes de conslllTO. 

Es. mJterial la di.fercnciu qoo existe entre los ncclios de prcx1ucci6n -bienes 

cb prcd.ucci6n- y los ncdios tlc consuno -bienes cE oonsuro-. Un misrro cbjeto pue

~ ser a la vez Lll1. nedio de prcducci6n y un !tedio de consuno -carb6n, electrici

dad, petr61co, cte.-. La. clifcrcnciaci6n entre bienes de pro:1ucci6n y bienes de_ 

consuno ta.rrbi6n es funcional; acentúa una u otra funci6n df? los bienes paru la 

satisfacci6n d:? nccesid:ldcs hum:mas. 

El acto misno de la sat.isfncci6n de las necesidades ht.manas se lL"llTU consu

no. Ins bienes d1"'! c:onsurro se agotan en el acto mi.SITO de su utiliznci6n (alirren-

tos} o t.Eurbi6n Ju m:meru pro.Jresiva (vestido). Con la expresi6n cx:mstm0 pro-Juct!_ 

va se ha design.:ido el desgaste cguivalents de los ncdios de producción; pero co

rro se trat:t de rons1nn) L"'!l el e>:.J.Ct.o sentido de la acepci6n, es rrejor dena:ni.nar

lO'J cc:no de uso inst.".int:.:1nt.~ (innedi.1to) y de uso gradual {desgaste) de los trc

dio--.:; dr: proJ11cci6n. 

l.oJ. px:-oJucción en tanto q1c actividad del harbre greqario, tiene un c..1r.5:cter 

social, es sicnpro un<l producci6n social; Marx dijo al respecto "C.oin los indiv!_ 

duos producen en sociedld, la pro:1ucci6n de indivic1uoo scx::ial..rrcnt.e det:enninada. 

es, natur.;1lncn.tc, el punto de:: p..utiili {.,,) Cuanto mSs nos rerronterros en el cur

so de la historia, tan to m."is e 1 in di vi duo -y por consecuencia e 1 in di vi duo pro-

ductor t:ambi6n- u.p .. 1recen en un estado de dcp:mdcncia caro mienbro de un tcxlo mis 

arundc ( ••• ) Cu:1mb se habla, pues de prcducción, se trata sienpro de la produc

ci6n en un grado dctc11ninado del desarrollo social, de la producci6n cb indivi-

duos que viven en sociedad." (9). 

El car.'.lcler ~:o.:.i.:ll d~ la pro:Jucci6n deviene del carSct:cr scx:ial del tra.b3jo_ 

I..cG horrbrcs cUWldO prooJua.:n los bienes, lo hacen en oonjunto y no de mineru_ 
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aisl?"~J.i el tr.:ibajo de los diversos .individuos se engran:i y sa ccxrbin.:i; co.::ip..'!'rdn

do entre ellos trabajan los unos para los otros. El trabajo en ccxr.ún duran U~ el _ 

ptoo."?so de prcducci6n .se llana ccx::>pcraci6n y cu..mdo un o unos indiviBlns trnl.J¿¡j .. .m 

para otro u otros individuos, se llanu divisi6n del trabajo¡ divisi6n del trab..1jo 

que P?rmite a.l harbrc C'spcciulizarsc en difernetcs ~~ros de traOOjo; de esta ~ 

ner.:i el trabajo cE un individ~ constituye GOl<Un.:!ntc un:i parte del trülxijo o::.m..1i
nado y asociado de todos los mient.Jros de 1.J. canunidad; es unu parte del trab.i.jo 

sociul, Cll'jO producto está representado por los bienes que sirven directa o indi

roctancnb? para la satisfncci6n de las necesidades del grupo socio! -inclividl.1)1 o 

colectiv-<-UOC?ntc-; consccucntcrrcnte los pr0011ctoo son fruto del traba.jo !iOCi..Ü y -

por ende tienen tanbi6n un car.!icter social y sirven -ilirecta o inclirect:arrcntc- p..~ 

ra la satisíucci6n <.le las necesidades individuales o colectivas de los horrbros -

que viven en soc.iedad; es r,:or ello q~ con este fin se rc.:iliz.i el reptl.rto o dis

tribuci6n de los productos entre los mierrbros de l.J. !.:iO:::iccbJ:. LJ. distribución se_ 

puede re.alizar entre loo individU05 y quc--<1t ligdd:l as! ul c...-onsuro individua.!, pe

ro tanbi~n p~ llev.:irsc a cabo entre grupos de inclividuos -organiza.das- quedan

do ligada as! <ll consurro colectivo. 

l.:i distribuci6n es por naturalc1 ... 1 un uclo social y ticnQ por twito un c1rtic

ter social. Al.J.mdicndo .:il difcn-:-nte grndo ri1~l (~i:sarrollo hist6rioo de la !.iOCiccbtl 

la distribuci6n hu tenido fotm.lS rH.stintas de ri~a li?.aci6n. 

f..ü <l.istrihuci6n activicb.d huma.na que requiere de la cjecuci6n de cierto n~ 

ro de activid.1cbs conscienl:cs -racionalC'.s- e intencionales, exige la ejecuci6n 00 

un trabajo, por ejenplo el ti·.:ili..ijo de un vendedor de a.lnua?n o el de un reIXJrti-

dor de hir:ne!"'I en c:;pecic .. Ib.y actividadus hua\'l11il5 capaces de satisfacer dircctu.-

rrentc h1S nea:sidaclcs ili las harbl:IOS, sin que ncdic la pro:lucci6n de cbjet:os mal"=. 

rialcs, p:>r ejenplo, las activir1..:ides doo.:mt0.s, a.rtístic.:i.s, etc., ningtn1il de estas 

actividades, que sc1tisfoccn di.rcct..:urcntc necesidades hum:mns crean OOjetos nntc

riales -bienes o productoo- y p:lr tanto se les ha denominado tr<Jbajos no produc~ 

vos para diferenciarlos del trabajo productivo. &sta.s .:ict.ivid.1des htlffi:"Ul.JS que s.:i

tjsf<J.ccn dirc::t.J..1Cnt:c nc~iJa.ücs hLUranas pero que no sirven directarrente pür.i la 

creaci6n de OOjctoo, han sido calific.adas caro .servicios. 

los servicios, para su cjecuci6n tarrbi& requieren de objcto-.3 IMtcrialcs -1.9_ 

mlcs, rraterialcs didá'.cticos, salas de cine y películas, instrurental ~dico, ---. 

etc.- objeto~ que !3e han denani.m:i.do caro ncdios parn l.'.l. prestucic5n de servicios._ 

Un g6ncro particular de los iredios para prestnr servicios lo constittr¡en loo 11-c-

dioo de distribuci6n -locales de los aluucenes, astant.erras, cajas registradorns. 

etc.-
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U:s servicios prestados satisfílcen nec;p_sid.:i.des hununas sin crear d>jet.os 

-bienes- por ello es reccsario considerar que los rrcdios p.-ira prest.Jr servicios_ 

son bienes de const.rr0: 1n:<lios que son utilit~dos y usüdos en la :rcdid:l que la s~ 

tisfacci6n de las necesidades lo n::quicra. 

L-JS leyes s<Y"_iales de L:i pro:lucción y de la clistribuci6n son el OOjcto de 

lu econatúJ. (Xllítica; misnu que se OCupil del estudio de 115 leyes socL:ücs rela

tiva!;; a la crc.:Jd6n de lo::; bic110s y a 1.J fonm. en que 6stos son puestos il disp:>

sici6n cb los c;.·:msumidores -de loo honbrcs- que con .::iyuda de 1~stos bienes s.Jtis

f.:icen sus ncccsid.i~::c:.; -ir1cli·1idu.J.lc~~ o colcctivis-. El corn;11:ro de bienes y servi

cios, rcprcsent-1 en s'l misril.J el llinire lucL1 el que ticnrh el CillllX> de la econo

núa pol!tic1. L:i pn:xlucci6n y dist.ribuci611 de los bienes ~e han dcsgia.._i.do canun

rrcntc cc:i:u activirbd econ(.micu, por t..i.nto pt1'7de <Jfirnursc que b cconomra polí~ 

C1 es la cicnci.J CJl1? l.'::.;tudia Lis leyes soci:tli'S de la .:icUvi.JaJ econ(.xnic.:1. 

ta llctivirli-1 C'COnl'":rnic.1 -producci6n '/ distriJmci6n de los bi1~ncs- es un.J -J.c

tividad hurruna ']11!'. se repite const.:mL.-,·r:it.e, PJr t.:mto cu.:mdo h.:iblarro:-.; del p~ 

so ccon(mlco c>sLmos considerando a los pP:x:0sOS de prcducci6n y distribuci6n de 

biems -proJuctos-: cntc1rli~1: ~...... '>-.)r pr~~:-:::.o la ucLivid.::id lnnnma q\1c :;e repite_ 

constantJ~:entc y prc•cis.::,;:r~nl •.. ·Jr sL!r 1.:i .:1c1·_i.'.'i<hll hnrn.i.nll la que Sl' rcitcru en 

el prcxxn;o cco:-..ér.Uco e::; CJll:.! pu,\~ 1:\:mifcst:1r~':' .--.n le·1·i~ ~:o::io.lcn; r:Dnct•:ta.nda ~ 

<lenos ascver.:u- ,·jw;- to:.i u. la LC'oría de 1.1 ~c.·__;.: ·::-.:ÍJ. políticu d~tern1i.nar 1Ll5 rcgu

Li.rid1d¡~G de este prO'X'sCl e in·.rr~stíry.Jr h:: J.::--1-c1::; :;oci;:il0s quC? lo rigen. En el -

proceso co::m6nku se d-m c"li:! rr.::u;:?r<J. n{is o rn:rK:i-~; cslable ci<:rtas ri.:laciom:;; entre_ 

los ha1bn's, b..:; que !.:cir1 dc[inid:u; nü:li:1:1Lc un.J. u.cti•.rid:id i:i: un tipo dar.lo que SC! 

repite sin ~:;ar; l.Js rcl.iciories que s0 fonn.t.í C:'n el pro:X!so uronómico se 1~:.;til

blccxn por intcnn...'>Clio Ck• los olijctcs nntcriL!.les que sirven pttra L:t s.Jt-.i!:;fa.ct::i6n_ 

00 l.J.S nea~sid:idcs, es <:~ccil-, a tr.-1v<is rie lo:-> :•cdíos de pnxluc:ci6n o Jr.! los ~:--

~conCtniC<lS. L1~; cosas, lo~; objcd:cr..; nuterialcs fllncionan .:Y--JUÍ caro vínculo !:;OCial 

entre les hcr.bn.:-s. 

En 01 proo':-_;c; •Je pn"Xlucción ]J!J rcL1cioncs cnt.re el horrbre y las co::;as son_ 

rebelones -1~ se ,l_t.1 r-ntn"' ('l tr .. 1betjo rc:iliz.Jdo y la cantidud de producto obte

nhbs, es ,'.,;1.::ir, l.:t pro:lt1·.:tivicb.ll del Lr.:tlxi.jo. En el prcxcso de <listribuci6n las 

f(•lac.iones r>ntre Pl hcr.r~Jrc y Le;:; cosas cst.J.n constitllid:ts por lus rclo.cioncs en

lt1.? Lis 1iCc\:sid1d·:~:; h11:1'...1n.J:J y los diverso.a prcxJ..i•:-:tos, o sc.:i. su ut-_ilid.J.d, u la guc 

st• llanu t.:.!l!bH~n ,,_1 lcJr r'lc! uso. 

f..st.J.S n~l;\i:;io¡;c~. c.acn dc:>ntro Jel illrbito c1? la econonúu política, en tanto -
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que constituyen el es Lab6n ele las re luciones econ6nieus entro los hoobros, es de

cir, en IT\3teria de coonan!a p::>líticu. lo que interesa de estas relaciones es su -

aspecto social. 

Finalnente po:lerros afirnur quo 1'1 cconanfo política -ciencia que estudia las 

leyes sociales q...-c rigen el proceso econú:niro- se ocupa sol.JITCntc de las rcl.:icio

res sociales cconánic.J.S; término que o:nprende t.urrbi6n aquellas relaciones entre_ 

loo hcnbres y L:i.s cosas que constitll'¡cm el esl<.1b6n de las prq:iL:is relaciones eco

nl'Xnicas. ILJ.y cbs g6neros de relaciones ccoOOnic:i.s; l.:is relaciones cJc producci6n, 

qW aparecen en el curso del pro::cso de L:i prcducé:ión y las relaciones de clistri

buci!Sn que se rrunifiest.un dur"'1te el proceso de rcpurto -distribucil5n-: en un pe

ríodo purticular del desarrollo hist6riro lil distribucil5n torr6 forna de intercam

bio y por ello las relaciones de d.istribuci6n fueron denaninad.:is relaciones de i!!_ 

tcrcarrbio. 

La caractcdstica especial de las relü.cioncs de producci6n es qoo se cstab~ 

am dur.:mtc el prOC'C!'.:O Ccl tr.:tbajo, es decir, en el prcx:cso de la acción del han

bre sdJre la naturaleza. y de la auto[ornuci6n del hooilre en el curso de esta act!_ 

virhd; las relaciones de prodocci6n no son otr<J cosa que el rcsultLldo del carác

ter social cbl tralk"'ljo, el resultado del hed10 iJc ']UC en el proceso de pro::lucci6n 

existen la. O'.XJ[.Cr.:tci6n y la tlivisi6n del tr,1bajo entre los honbn~. ~ lo que se_ 

colige que las re luciones di? la prodU·".:ci6n (Jr~r--.:-nrk·n r1c lilS fonms en 4nc el han-

bre influye sOOre l.:! naturuleza y l<i transfornu, al ticnp:J que 5e m::x:lcla .:i s! mi:!_ 

no. 

la fonm. y ircdios cnplcacbs por 1.:-l ha:rbre par.:i uctu.::i.r scbrc la natnrale?.a y_ 

la autc::m:rlelaci6n inherente .J. esta .:-icci6n han .sido dt.momina<lus por C1rlos Marx C9_ 

rro flX)rzas proJuctivas; ftErzas prcx.lucUv~ que igu.J.1 que el procczo rlc prcxluc- -

ci6n tienen lUlcl naturaleza de c..'1r.1ctcr r;ocial y por ello h.:m sido <lcsignad.1.S: - -

fuerzas prcductiv~1s socic1les. 

L::i.s fuerzas p1uJu.::Uv.J..5 .:;cci.:ilc;:; ::;or; 10'~ ;:ttce.c::; Ce pro}.!cd6n, l~ rrcdio::: _ 

de producci6n, 103 instnmcntos de trabajo, b e.-...-pericncia del horrbrc y !.'.iU acti

tud par..i sctvirse de los nl?dioo de pnxlucci6n y en fin los hrnbre!> mis1ros que po

seen Pstu cxperie.nci a y esta upt:i tud; co1'1..:jecu•mlt:::Ymlc 10s fuerzas productivas s~ 

ci¿iles son el c....""Onjunto de tcx:lo'.J los fuct:orcs que deciden de la prcxluctividad so-

cial d~l t.r.:tbajo ~n (:..J.d._-i nivel d?l dc.'so.rrollo itictórico de la soc:icd.:iJ; fucr7--.1S _ 

que expre~-:;2n el rot('ncial prcducUvo de la socicLbd~ 

Lls fucrzus pro::lu::tiv;is se dividen en tl.'alc·s y hLnmll.:ts, mi.sms que en est.rc-

cha intr.t:'\.k'pentl>r11·Li se ::nrnrm y .~L.m ri:>cíproc.JJ:rntc; en efecto son los han- -
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bres quienes crean los n1'<lios de producción y los rr6ta:las Mcni.cas c¡ue penni. ten_ 

su utilizuci6n y dur.:mtc este proceso y acbpt.aci6n las aptitudes hununas tarrbit!n 

se rn:x1c lan y acrecen tan .. 

Las relaciones de prcxlucci6n rcsp:mti.::n a las exigencias de la ~raci6n y 

de la divisi6n del trabajo; exigencias c¡ue a su vez dependen del nivel de dcsa-

rrollo hist6rico de las fuer?.as productiVilS. 

Mar.< precisa que "En la pnxlucci6n los harbres no actúan solanent.e scbre la 

naturaleza, sino que actúan tanbi6n los unas sdJre las otros. l!b pueden producir 

sin asocü1rse de un cierto rrodo p.-1ra actuar en ccm1n y establecer un interc.'.lll'bio 

de activicbdes. Para producir, los horrbrcs contraen det.c.tminados vínculos o re~ 

ciones, y a trav6s 00 estos v!nculos y relaciones sociales, y s6lo a trav6s de _ 

ellos, e.::; caro se relucion.JJ1 con la. n.:i.tur.:llcz.:i y caro se efectúa la pro<lucci6n._ 

Estas rel.:lciones sociales que contraen los prcxluctorcs entre sr, las condiciones 

en que carrbian sus LlCtividadcs y tamn parte en el oonjunto de la prcx1ucci6n, v~ 

ria.r.'.in naturahrenw, según el mrácter de los m:.."Clios de producci6n. Las relacio

nes en que los individuos prcxlucen -las relaciones sociales de producci6n- e~ 

bian; por tanto, al c.:i.mbiar y desarrollarse los no:lioo naturales de prcducci6n, _ 

se trunsfornun las fWr7..::i.s productivos." UD) 

MiC'ntra::; que 11.s relaciones <le producci6n se nodelan en funci6n de la fornu 

en que se 1ro~lu lu. reluci!'.jn activa 001 horrbrc respecto de la n.:ituralcz.:i, las ~ 

laciores de d.istribuci6n dependen a su vez de las relaciones de producci6n, de 

tal s~rte que la. fonro. de llevar a caOO la distribución de los prcxluctoo en la_ 

scx:icdad est..'Í. clctc1minad:t i:or la fornu en que los hoobres participan en el p~ 

so social de producd6n. Coru;ecuent.cm::mtc lus relaciones de distribuci6n sufri

rS.r-. ¡;c..Jifiwc..:.C111t.o"~ ~i ldS rel.acioncs de prodllC'Ci6n se transfornan o cmrbüm. 

Lu base o pllnto c.b apoyo dc:al conjunto de J.'"]!; relaciones cconánicus lo cons

tituyen lus relacior»s ele producci6n; la actitud activa del hoobre respecto de la 

n.:i.turale7.a en el proceso social de la producci6n detcnnina L:i.s relaciones SCX!ia

les de producci6n, las que a su vez definen las relaciones de clistribuci6n. F.n _ 

esto rosió:? L1 clave que pennite catprcnder las leyes que rigen el prt'X'eso so-

ciul de lu activid:id econ6nica de los hmbres; leyes que constituyen el rojeto_ 

de invcstig.:ici6n y estudio de la cconooúa polític.:i caro ciencia. 

Es tu breve rescñu de 1 os procesos y leyes que confonnan ln esencia misna _ 

~ la ciencia de ln ccona1lta política, tiene cerro tinica finalidad rcafinra.r lo_ 

g~ ya to:los sab2J:ros, es C"bcir, que la actividad hum:ina es la fuerza creadora 
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de todos y cada uno de los fenl'.xrcnos cconánicos y que participa en el desarrollo_ 

cb los mi5lTDS desde su concepci6n y preparación, hasta llegar a su ejecuci6n, con 

un s6lo intc~, con una sola idcü la de satisfacer las necesidades hummas, pro

curando por ello que las fases de producci6n y distribuci6n de bienes o satisfac

tores se rcalio:m atcncliendo solam:mte al interes del grupo social, o sea, quo se 

realiO"'_n en beneficio de la sociedad. 

Conscctx?nterrcnte l.c.'1 producci6n y distribuci6n de satisfactores deben tener _ 

una oricntaci6n eminente.trente social. ~afortunacl"UTCntc la realidad nos enseña, 

nos ml2Stra objetivanentc que ~to no sucede así y que tanto la pro:lucci6n y dis

tribuci6n de bienes o satisfactorcs obedecen a una sola orientaci6n, a una sola 

finalidad a un solo inreres que es el ó:? un pej\lCño grupo de la sociedad que dani,_ 

na los m::rlios 00 prcxlucci6n, el 00 los c.:ipi ta listas, quienes no tieren otro inte

rés que no seu el suyo prcpio, el de sus errpresas y el de sus inversiones, de alú 

la necesidad urgente de cont'1r con una cc:onanl:a ~tica, hunruritaria que inpida la_ 

agudizaci6n ib las crísis ccon6ni.cas, pues ~tas ineluctablemmte provocaran es~ 

lliüos sociales, los que tr.:lcrán c.J.00 y dCGtrucci6n, si no es qoo 1.1. .:miquilaci6n 

fu la humlnidad. 

5.4. DESVIJ'CION DE lDS FINES DE LA EOJN::MIA. 

Desde la Antigaodad hast'1 la Alta F<lad Media, la ciencia de la econooiía tra

t6 las cuestiones inherentes a ella misna desde el punto de vista 6tico o políti

co -caro beneficio de ln colectividad-. 

Plat6n y llriot/ltelcs estudiaron los prt:blcnus econánioos ibntro fu las esfe

ras sociol~ica y política; los escolásticos tarrhit!n analiza.ron las cu:?Stiones -

econ6ni.c..is refcricbs solrurcnt::e al punto de vista de 1:i ~tica cristinna; se m::xil

fimn lM bases <le c~tudio de la ciencia ccon6m.ica en la segunda mita.d del siglo_ 

XVI, m:nento en el que se inicia el desarrollo en varios países eurq::cos del sis

terra cron6ni.co denaninado "ncrcantilisno", sistenu que en un principio se intcrc

G.J. t.:mbi6n pcr prcblf"rMS <'mntínicos con un cnfo:iuc del deber ser, es decir refcr!_ 

cbs al mundo del ~..bcr ser, p::>r las netas de la cc:onanía práctica. y por l.:is rrcdi

das dirigidas a su re.J.liz..1ci6n. L..15 discusiones que en esta ~p::x:.-i se generara so

bre t:{:picos econ&nicos, todtvíu se dieron en ton10 a las rrcdidas que en favor del 

bicnest:.ur huna.no debían adcptarse; sin C'IliJU['l)O, se abstuvieron tle inpd1nir a es

tas discusiones un gcmtido cmincntcn1:mtc 6tico. 

son dos l.:is C't.apas previas que cx.isb:'n antes del inicio del desarrollo <lel _ 

fX?ns<ll'llicnto cicnt.ífico y tc'6rico <lel c:;t11dio de la economía política.; la princra _ 



oon un enfoque escncial.Jrente filos6fico de los prdJlenus ccon6micos y la segunda_ 

con un encc31.isa"ni.ento pr5ctico de los distintos prOOlenas que se originan a p.lrtir 

de la polític.J. ccon6mi.ca ;;crmntilist.:l. 

Aris t6trües es tudi6 la co::manía -ciencia de la riqueza- separimdolu de la -

ciencia de LJ. administr.:ici6n ~stica, de la teoría. de lu cnprc.sa y df~l .:irte de_ 

1a legislaci6n. Este pensador cstablcci6 las lxlses para la form..1ci6n de tuu tecr

r!a del precio y del valor; tcor!u que se apoyaba en el hcd10 de las necesidades 

hl..m\IDas, Con00n6 scvcrrun:::mtc que el dinero en su funci6n de rredio pura facilitar_ 

el i'1terc:inbio cb los bienes de uso, OOtuviera un beneficio o lucro. Plüt6n se ~ 

firi6 a los prcblCíl\.ts cc..'On6mic0<.,; s61~ ·:n lu rrcdicb en r::J'2 éstos se relacionnbi.m, 

~sdc el punto d:! vist.J. l!tico, con la estruclltra c.1c su F..stucio ideal. 

L'l literaturc.i CO:tUnil -ul ic;ual LJU2 los ;i·r.)3e1o;, 1ricCJOS •.m los que se susten

ta- única:rcnte dcnarroll6 tecnolo:iÍ.JS b..-iz.:id.Js o..:n ¡.nmt:.os de vista de lu. ceononúu 

fomilür. 

El pensamiento co::irlmico <le> l;i Frl:~rl l·~:'dia -n-~·]ido p.:ff C!l (X!re:>ttmicnto cscolr"~ 

tico- se linú t6 al ex.:i;:cn de L:i c....'0.1p.-1tibi licb:J de los :'."cn6ircno:5 económicos con l..1 

doctrin.t de l.J i,Jlcn;iu; r;us cono;i<lcrac10;;. .. •;; tcm.m cc~;D punto de apO'fO la teoría _ 

cbl justo pn. .. ">Cio, cuy<J. cscncLJ. clebf.:i bn:.;c:w...;, _ ~1 lo i(p1:1lcl:id de l.::i!.; dos prest..1ci~ 

nes en la cperaci6n d}l currbio; lo:.:; pri~cio:_; :'""1i..:ron cono.JJirJos p:>r esta corrif>ntc 

del p:"ns.:unicnto ocorñinico caio rmcrnit:u_;, :· !:t..l]:L°t:a::..·b, ~r C!1 lq su f.:stabh.·cimh~nto_ 

debía atendr~r .:i unn prestaci6n dete1i:1in.1Ja, ¡;or 1m 1zido y, p:ir el otro ,1 lu. nca...._ 

sid.Jd y .:i L::i '~v,:111x~i6n .l.·· los C't"'::p~·ylor-.':->, :1ri.r:o ':' r:1 Fmdo Pl justo tlrr...•cio no se [~ 

juru. en oonsidcr..1ci6n a los clerrcntos que contcnf~1 1 sinJ .1 la situv::ión económica 

y social en gcr.cr;:il, las l-r1sis eo:i11G1Ucas dC' la iC]ksia ,x:•n:;id:..,ruron l<1s ;1cc....'Csiill 

dt:?s c.1cl consu:ro, í-Cro L]J;bit'.in los c•.Y.;tCG c:c pro-Jucción ü1clt1iclr-.c en c.::;to::; kr.j su.

Lu:ios uü Lr01bajo. 

Par.:i el pensamiento c.:.-;colt1StiCO, en el carbio cada particip.:mt.c Uebe ser in-

c:Edor, qanar su sustento de uetx"'rdo a su posici6n soci¿ll; consecucntcrrcntc el va

lor Ce tm bien se d:~tennin.J. .:itnncliendo, no s6lo a la cstilT\J.ci6n individual del ~ 

lor cbl büm, sino il la. Jpreci.:ici(J.i 13ewrul q11e atribuye a los bienes un vulor g~ 

ner.11. 

L1 doctrina c.-;a:ilt°lstk~1 del p1T'L~io consiclr>r<lha, por un ludo, ln exigencia de 

con.SL'guir i119tL'~:;·.:ts cunfo1:rc ,J. la ¡.\Jsici6n ::icx;ial del indivic.luo y, [X)r otro la.do, 

la icba de la :d im_nt.1ci6!1 -:b~ gru¡:.:o socüil-. 
11 El benefil.'.iQ co:erri.:ü 1?s, SC!Jún la ic"ed rredicval, un salario social para 



411 

el tr'1bajo, consid(>rándose, sin errbargo, caro conó:>robl.e OOtcner beneficio de la 

venta de Una ::crc..."'l.."1':ru que no corrcsrondiera cr. su calid;i,d y rrcdida a las ncres~

dades Cel caiprodor. Por lo dcm5s, lJ. q:>ini6n m.!dicval, en o:mtru.r..osiciún a los 

cx:nooptos de la t:L-0r!a econánica rroderna, sostuvo qLC en el c .. i.JTbio se interc...-un-

bian valores iguales, porque s61o en este caso el canbio y el precio pueden ser_ 

justos. El dinero foo Considerado s6lo cono un instruncnto qoo se utilizal'l..l en _ 

la q:icraci6n de canbio. Por ello, t.J.nbi6n estaba prchibido exigir el p.190 00 un 

inter6.s por el dinero prestado, porque t..1:1 interés signific.:1ría una g.:mancia in

justa. Al acreedor se le debfo devolver s6lo ;:qucllo que lubl'.a entreg3do" (11) 

kl5 qJiniones cconán.icus (~esta corriente evolucionaron cu.:mdo tcm.-iron en_ 

OX?nta las trunsfonn:icione..s que Ce nuncra p..1ul.i.tinu se efectuaron dentro de L.1 

econa:tÚa {X>r la form.:ici6n de la vida ciudadana y el catcrcio u. L:inJa distancia. 

En 1308 Duns Scol:w c.J.lific6 al ~rcio cont) <JcUvi1lld honorublc y útil; _ 

rest:acan<lo la utilidad de los bienes y su groclo de oprovcchumi.cnto ol analizar -

el prcblc.nJ re la; precios, y no solo ello, !;jino que adc:.n.'ís justific6 en cierta_ 

rrcdid:i la g.:m.:incia cai1~rcial. 

.\1 prcpaq.:ir!:ic la carpra de t-cnt.:1.S, se limi t6 la prchibici6n ~·ü cx:ibro de in

tereses quedan.lo o,ujctos a loo mism:x; cfectoo qt1<> t):•bía. causar la carpra de ren

tas, ya qoo ~ta era redimible y rcvi:..x:ahlc p .. i.ra anhi.s parres. De: surro. inportan-

cia rx:tril la evoluci6n de los COI1CCptfr.3 d0 la teoría C'U<...'Oltistica [\E: trurbi(!n la 

fornuci6n cb Wla b.."Orí'a del dinl!ro. En 1358 Jo!·nnncs r.uridaritis dcstac6 que el _ 

valor del dirt?ro estaba directa e inrrediatarrcntc rclacion.:.ido con L.1 sust.nncia ~ 

t:Slica que p:::Gl.."'¡ur.:i. En 1382 el cbispo de L.iscu>: NicoUis de Orcsrrc en su obra --

11Tract.c.1tus de origine, natura, iure et nn..it.."'ltionibus ironct:c1rum11 , cstudi6 el pro

ble1ro del dinero, cooo Uil..1 cuc.sti6n cscnci.11m: ... ntc e-:ono.~nica <l[Xtrtc de t.ocb cons~ 

cEr.:ici6n lStica y rucrd <El narco de la teoloqb SÍ!:tcm._'ític..i., tl.mdo rcsp11Cst.J.s e~ 

rlcnic:is a cucstio~1amientos de car5cter econf.~nio"). 

A partir dc>l P.c:nücimi0nto y ll~ la Fefornu, 1""~' prohle:1us sociales se cstu-

dian. a tra\-65 de la ob~er:v.:ici6n y an5lisis de hec.hos cnpíl"icos, tratando de com

prencbr y ;J.Clarar L..1 uctivübcl social y ecori&1üca, intcrconc>ct:un•.lo de tronera ru

cional L-i c:iwd y el e[t<~~lo. f'...:.l..l Lru::..:;!:sr.:uci6n .... ri J :~ r.ri0nt-r1ci6n 001 c.stLtdio 

de los fcr.ównc-s C'1...'C'!1~1ücos., tuvo lugcir en el seno lle l.'.l riloso[Ía trOrrtl -en de

sarrollo- }' on 1.1. cu.Jl, <lp.:trto de la b.xilo.¡í.1 i' le!. 11tic:i, fuPron consi~rudoo ill].! 

pliam:mtc los probk':':'as de lu vhla jud'.r1ic.J y ccon6rniro -del <JCUf'O GocL:il-. 
11Ast nuci6 lJ. m--dern.1 scciol0:tí.:t, cuyos principios de C>q>licaci6n, coro por 

ejnrplo el "1roral s\•r:;.,;c" de Sl.1.:i.tftf'sbury, y •:.'l principio de l.:i ~inputra i' el del 
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~go:ísrro, ejercieron un..1 grun influencia sobre la teorra de la economra {Xllitica, 

la cual con frecuencia los adcpt6 caro construcciones !:!picas ideales. tb nenes_ 

inportante fue la influencia ejercida por el derecho natural, que durante el si

glo Y.VI hob!a evolucionado hasta llegar a ser una disciplina independiente, sir

viendo ele b.."\SC a la doctrina clásica de la econcrnía pol.!'.tica. Esta trabajó en -

prittera Hnea con categorías que hab!an sido desarrolladas por la filosofía rro-

ral. /\dam Smith udopt.6 de Hutcheson entre otras cosas el concepto de la divi- -

si6n <.bl trabajo, el concepto del valor y del precio, así caio la teoría del di

nero y de los inpmst:os. lldcm1s, la orientaci6n utilitarista de la teor!a poste

rior de la economía polltica se re=nta a los cooceptos de !lcnthrun, inspiradoo 

en el derecho m1tural, sobre la volici6n de los individuos que buscan el placer_ 

y qoo sic.r:iten el OOlor. Finu.lrre.nte, el principio de la prestacil5n recíproca, qu;! 

desenpcña un papel tan inportmte en la econom!a polltica, ha sido tarado pres~ 

do de la doctrina del contrilto social. Tunbi6n el carácter 11\'lflifiestanente indi

vidtuhsta, atanístico y absoluto de la econom!a política clásica que encuentra_ 

su C"!JtcSi6n sobre todo en los noti""8 supuestos de la actividad hununa y que no 

dej6 lugar a ideas evolutivas, es un producto unl'.voco de su estrecha dependencia 

id:>ol6'3ica de la Cilosoffo noral practicada en el siglo XVI" (12) 

El nercantilisno mis que un sistcnu de construcción teórica de economía po

lítica es un conjunto d<0 nedidas de política econl>nica utilizados desde la RefoE_ 

nu hasta rrccliodos ful siglo XVIII por varios hoobres de Estado -eurq>eos- con el 

prop6sito de incrcrronta.r el bierest.a.r eronánico de sus respectivas I1<J.cionas. Po

lítica econOOU.ca cuyo concepta general era unifonre: no cbstante los diversos -

e(ect:os que tuvo scbre las distintas ranus de la eoonan!a de esos pal'.ses; poU~ 

ca econt'rnica que estuvo daninada por un pensrunienta de corte 11\'lflifiestarrente e~ 

nlíttico-es ta ral. 
la forma pr~ctica que 81? irrprimi6 a la poll ti ca eco~ca rrercantilis ta en_ 

los parscs C!Ul"t'.p->os en que fm aplicada, se adaptó a las posibilidades y grado _ 

de resarrollo coon6mico ele cada país. 

En todas las m:xlidas udoptad.;s por el nercantiliSllO estuvo slenpre presente 

la idea clcl Estado de lo Monarqu!a absoluta de tal fornu que esta ¡xilltica eco~ 

mica dcscnbocó en un rógim2n polic!oco; princir.x"'l lrrcntc cm hlrnruria en donde la -

preponWr.:incia del pr'incipe y del Est:J.cJo era tan gr.:i.nde que ll.eg6 a hablarse, _ 

con toda justificacHSn, de una estatizaci6n de todas las ió:!as econ1imicas. 

En AlC!!oo.niu la orient:acl6n de) pensamiento econánico est.atal se d.irigio al;,_ 

establcdmiento de las fonrus en guc los p:)(i:!rcs estatales pudieran ulllfentar su_ 
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poOO:r a través O:! rrcdid1s co:>n6mic.1s cuyas netns eran netam..~nre de c.:ir5cter fis

cal. F..sta oricnt..1ción nunifiest..'1I!ente fiscal de Ll p:il!tica L"COnánica alem.1n.:l la 

granjc6 la 00ncminaci6n ~ "c:un~rallstica 11 , derivada de la. palabra carrera -teso

rería del príncire, pues Unic.:irrcntc se trataba dt:o .JJministrar e increrrc.ntar el 

p.:1trirronio del prínci¡;e o del Estado. 

Dcspl.És de 1.:i Caner.:ilística, surgen nuevv.s ideas cron5nicas y con ello se 

inponcn nuevos a!::i-pectoo tc61:'iccx;, genuinos representantes de este:! ~poca de tran

sici6n entre el rrcrc:mtilisrro y los sist.cm1S fisiocrático y clásico. 

Ick?as n~V<1S cuya lx1se fue la filosofía individualista que partiendo del ~ 

red10 natural acuñan principios con sello pronuncia<larrcntc ~ral; se hace re-

saltar una y otra vez el C-JOÍsrro roro principio crc¿¡dor de la econanr:a. LJ.s con-. 

secmncL:is político-ccnnánic:i5 de que el crJOÍmro cbre y, que roine la arnon!a de 

inlc.rese>s P-conánicos fue deducida p:>r ~00 !.Duis Va¡cr d' 1\rcJmson al redtn1.ar 

tolo protcccionisrro cstat.11 y exigir una lil-:úrtad econOOca ilimitada. 

Con el desarrollo del principio del f!<JOÍsno, se descubrió el fenóm>no de 1'l 

divisi6n del tr.:ilXljo y los efectos cric ~st.l pruducc sc::bro el increnento en la -

prcxlucci6n. 

Francois Qucsnay 11694-1774) m5rlico de c:Ennra de Luis XV, fue el creador -

001 sistctro. ecor6nioo fisiocrático, cuya caractcr!stica son las ió::?as filos6fico 

50Cialc!l en que c.sl:..'Í basado y llevan irrprcso el ilistintivo del iltnn:i.nisrro de la_ 

~a. Quesnay parte _de la idea <lcl derecho natural, de que lus leyes invaria--

blcs e imrejorubles constituyen clsiste:na de tOOos los fcn6ncnos sociales, y que 

C!3tas 1.e-¡es derivadas 11..=l Jer.cd10 n.:itur.:il, de l<l m.ir;nu mmcra caro la hacen las_ 

leyes d~ la n.J.turalc?...-1. danin.J.n los hcd10s fí.sicos; consecuen~t.e para qoo la_ 

LJocicdad prospere y se rlcsarrollc debe únicarrcntc d.Jederer dichas leyes nutura.-

lcs, ya que han sido pUC'st."1!3 en acci6n por Die::> al crear el Universo y constitu

yen el oi:dc·n ndtur.ü que cP-!JC dtstinguirsc del orden posit.ivo -leyes pranurJad.1s 

por el h0<1hrc-. 

El orden natural se exc:.i.e11Jv ._¡ l..úJu:.,; lo..; fcr.t'..-rcnoo ::::oci:ilc5, tc1!lbHSn ,1 1.1 

pr00ucci6n de hicncs P.O'J!"16micos y (11 nlxls t:eci miento de los .individuos con did1os 

bienes. Ccn:m la producci6n de bienes oritjina costos, 00 taJos los bienes crcudos 

Uebe -dur.:mte la. p~-iucci6n- ser tlxlucido cierto consurro de bienes y el cxo..?dcn

tc será el pro::1ucto 112to;. incrcni.;nto que se re<Jistra solarrcntc en la. agricultura 

y.i <1u~ ~stn constituye la única fuente de riqueza nacional, p:>l:que en la tot:ali

d.J<l cb la producci6n .social solo la agricultura es capaz de rcnilir un excedente_ 

scbro los costos hilbidos -la .:qricultura · sunistra las rraterias pri- - - -



J1'ilS requeridas para alinentar a la pd:>L:ici6n y crear riguez.:i-. El c;o¡rercio, la 

artesanía, la industria y el tráfico de bienes no producen nuevas m:iterias pri-

rras únicanente las transfonron y hs distribll'¡"n o transp:irt.:m y por t.:mto del»n 

ser consideradas actividades inproductivas. 

Para los fi.sicx::rátas el circuito funcionará adecuadanente s6lo si no es p:!E_ 

turbado por intervenciones hlllTl'lilaS, especialrrente, tredidas legislativas de aJú la 

neresidad de una libertad econ6:nica absoluta~ posici6n que expres.:i. de nuncn. e~ 

ra y contunOOnt.e la frase acufuda por esta escuela del ~nsamicnto ccon6rnico: -

"Dejar hncer y Cejar pasar" -L:Ussez faire et laissez passer-. 

Otra oondici6n previa para la realizaci6n del orden natural en el que reine 

la libre ccnr-et.cncia, consiste en dejar a Ll econan!a libre de carpranisos al- -

truist:as y el:? los efectos ilimitadcs Uel principio de propiedad -priva.da- CCllO 

su fl.Crza notriz. 

Adlm Smitll c.\:p1.tso sus icbas sdJre econafila p::>U:tica, principul.rrc.ntc en el 

priln;-r libro de su OOra "J\n Irquiry into t11e nilture and causes of \~alth of N..l--

tions''. 

::iirnth con-::c<le a la teoría de los precios una ¡x>sici6n dani.nante en su doc-

trina, d.'indolc llll r.mgo de principio b.J.sico; principio yuc explica todo el sis~ 

nu cconCmi.co p:>r ~l creado, yil que los preci0'3 a¡xnccen aqu! caro rragnitude.s de

terminantes para la pro<luccil'.ín y para la distribución de la totalidad cb los in

gresoo. 

N:J obstanb:! que lu teoría ck?l precio tiene Lm rango tan signific<itivo en la 

fonrulaci6n l:.L""'Órica de este autor, deben tu.nbi6n c-cr eonsiderados otroo princi

pi~ caro p..1rtc ilrport.:mt:c del aparilto an.-"JHtico ele los representantes dol sis~ 

tru cl..'itlico, t...1lcs caro: .:i) el del intcres prq:>io; b) el ck! la tendencia al equi

librio; e) el del vzilor del tr¿tlJ..J.jo; d) el c"h los costos de producci6n; e) el de 

la distribuci6n ele los ingresos; f) el ele la libertad eronáni.ca; g) el de la po

blacil'.ín, y hl el cb h, ley del rendimiento decreciente del suelo. lDs dos últi-

rros principios ftcron considen1dos p:ir los representantes del pcnsurniento clási

o..), ltCílUS tx:.>r iV.1:.ilil ~Ü.U1. 

I a .. <; tesis econóni.cas fomul.adas por M:un Slni tl: parten de las rc[lcxioncs -

tc6ric.1S que el.Jbor6 ~oore la natura1C7.a de la ri·-1ueza; la escuela clásic.J. l!O CO!!, 

tr.:ipa-;ici6n .1 ln flsiocr.'.itica sooticne que lu (u:::mte de riqueza es el trabajo -

unuill de tm pueblo y no la producCi6n agraria origin,11. Tr.:J.bajo en' el l!ue la ili

vi:.;.lú:i dc-1 misrro r:.st..'i condicion.:i.da por la extcnsi6n 001 m2rc:ido, ya que el fun-

ciornm.icnto del rrerc~-,Jo se traduce en condici6n previa de la. divisi6n del traba-
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jo {X)tql.l? <!sta no poode existir sin c:uTbio ni COtl)ru. 

Para la escuela clásica el precio cb un bien lo Uc!teor.i.na Li rc1J.ci6n exis

tente entre oferta y OOr.md.l y los costos de producci6n qu<? ro:¡uicre L:i nnnufac

tura del bien. E:l valor del bien -mercancía- es ic¡ml a sus costos de produ=i6n, 

les qoo se inW<¡r.m oon el saL:irio pugado por el trabajo efectuado en la filbri~ 

cioo del bien, ron el inte~ para el capital invcrticl:J y la renta pagada por la 

utilizaci6n cbl suelo en la prcducci6n -ngr!cola-. 1\ este valor o CCGtos de pro

du-::ci6n /\dam Smith lo ck>ncrnina valor de canbio. 

"A la ley dol valor y del precio élesarrollad:is por ldun Snith le incunbe -

Cbltro oo su teoría una :in¡:ortancia fum1:unontal, pcm¡ue con esta ley queda esta

blecida t:anbi(.n la tcncbnciu al O]\li.liJn·io en l.J. cconcuÚil, lu.lllicncJo c1c producir

se didlo o:JUiliUrio -cbbüb al libre joogo de lJs fUC'r7..as C<:.'CXÓl\:ims- sierpre -

qoo est:D: autort\:itisrro de la ea-mcm!a que se autorrcgttln no scu pcrtw:ixido por in

terwncioncs hunu.n.::c:;. Sobre la naturalc7,a y el carácter ele esta reguLiridad eco

nemica Smith no d."\ nnyores &:":talles, pero vi6 en olla u:is que ::;6lo pel"icxlicid.:1-

des rosu..·lles de validez lim.it.-Hl.-1. scg!in el lugar y el tlC'..:rpo, porque constituye 

1.i b:ise d1~l ~istc~r.::i. de 1.,, annJn!u y del equilibrio e(ltrc loo int.CL"Cscs de l~ s~ 

jetos ccont":micos. Dicha n..."'"'gularübd se inp:me a pesar de tcK.k.ti lo-..:; ir.p2d..incnt_os_ 

result.:lnt:P..s de L:l inscns,"Jt:.cz. de 1an lc..)''CS hum.-inas. Con ello el orclcn natural de_ 

E'mi..th no solancntc es ro~lida.d, sino que su existencia cst:i garantizada por una_ 

rc...JUl.nridacl c'b dignidad cicmtífico-natur<il,.:nm ctianrh a 6st.a. le sr"a inm:mcnt:e tm 

finaLi.~110 cbbiOO .:i 1'1 ichl de la anroníu. El gran atractivo que p:x;cc la teoría_ 

de Srnitll se debe indudablc1rontl::!: a la variedad de sus puntos de vista, a su vi- -

sión rmlista con lOOspecto ~ las posibilidaclcs ool verdadmu proceso econ6nico y 

a la cL:iridad de su nodo lle cyposici.6n. l\ ello se agrcgu en el aspecto ucu:xlol6-

gico su CJP<1cid-id de m:xlificación, porque Snith trat6 de tcrcr en cmnl:.:1 en su_ 

.:in."ilh;is tanto los clcnenl:CG ccon6:nicos cmo tanbit1n 103 sociol6gico.;, institu-

cion.J.lcs y p.ücol6)ü;o-üntrqx>l6]ico~.-; fu l.:i rc3lidad ccon(.mica." ( 13). 

La b..."\.JrÍa el::> r"\rl1m Smi.th fue pt-!t"[cccion.:i.d.J. por John Stu..rrt Mill, quien est:i

rr6 o.:.co pt111Lú Je ~::l!:'tJ.ri_, n("I ~11 exanen, la cu0sti6n rcfC?tnntc al !X:nl:i.do y l.:i fi

nJ.lid.J.rl dt:> i,, scciolo¡i::i.. P;:i.rü csU:: aulor el OOjctr) r1c la e1..."0nanía [x.>l!Wv.t c..:;l;.'.'.i 

constitui.l'.o i.:cr lo..":J fr:-nárcnos swiah'!s qoe provo:.J la .:ispiru.ci.6n de ln riquc7..il;_ 

fc.n(xrenos 'll:í:! pueden ser uplical1os en virtu:i de la ley v.;icológica de que os rrc

jor t1n.:1 (Jran ~F1n .. i.ncin u tuia p:YJt1e11.:i. gmi<mcia, ::;icnpre y cnando esta aspir.:ici6n _ 

se ilhstr3iqa de las Ül.."m:Í.s pu.sienes y 11Dtivos hu:1unos -éticos, rroralcs, rcligic--
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sos, etc.- excepto aquellos que pudieran considerarse caro q:JUC.Stos ul deseo de_ 

riqueza, tales cooo, la avcrsi6n al trabajo y la ap::itencia de pla.ceres costos. _ 

M.ill afirua que la economía política de.be referirse Onica.rrente a aquellus partes 

del ca1port.-uni.ento hllllUOO en el quo el af5n de riqueza constituya lu finalidad -

principal re la act.ivid:id económica. 

Posteriol."1tEI1te e infhrido por las ideas de loo escritores socialistas, es~ 

cialncnt.c las cb saín Sinon; Mill ab:xja -caro consecuencia directa de sus ideas_ 

netodolá:Jicas- por una intervcnci6n en pro de una refoara social en la vida eco

neoo.ca; a cst:t clase de icb._"'15 pertenece la dc vincular la libertad espiritual -

individual ele la actuación con un ~red10 canún de la prcpiedad, a form.=ir CO.t"p2 

raciones productivas para la m:dificaci6n del sistenu ele salario y lil socializa

ci6n de la rent.n del suelo rredi.ante contribuciones -int=:uestos- inrrd:iiliarins. 

~üll se ilistunci6 de la opini6n de que el principio dd dejar hacer y la -

idea ele L:i anronía pudieran llegar a hacerse valer plen..11TC1lte en la rcaliilid t.~ 

nánica. 

El socialisrro precient!fioo se op:me a la doctrina clásica, basado 1.m los -

conceptos fi los6fico-sociales e idcol6c¡icos de es ta doctrina. El socialisno prc

cientrfico estuvo t:.:u1bi~n daninado p:ir las ideas deducidas del dered10 naturu.l 

Uc lil libcrtüd e igU1ldad origimrias del individoo y de la existencia de un or

den n..:itural cb la socicd1d que caro ley de lu nat:uruleza garantiza una conviven

cia am6nicil cb tcxlos los individuos entre sí, sin enbargo las conclusiones a -

las que lleg6 la teoría econ6mica. del socialisrro prccicntífioo, fueron distintas 

a las que de t:ll d0Uucci6n sac6 la cconanía política clásica. 

El ~3cx:ialisno prcciC!llt!fico adujo que el orden natural y la libertad e igu.1!_ 

dad de los lmlivi<luos ::;e perdió clcbido a irrpcrfcccioncs hurrnnas y a los defectos 

de todos los sistcmJS scx:::inlcs c:úst.entcs hnsta ese rroncnto. Los efectos nocivos 

pro:lucto del orden coon6nico existente, son consccOC!ncia directa e irurcdiat.."l ele_ 

una distribuci6n dcsiqu .. "1.1 cb L:i. prq_)icc1J.d, de la ilimitada cxplotilcí6n de la p~ 

piedad priv.:uJ.u p.J.ra fines egoístas y de otros estados !iOCia les igualíll'.-ntc contr~ 

rios al fin canrm; ¡x>r tanto la necesaria crraclicaci6n -absoluta- de esL:i:.:; inpcE_ 

feccioncs y defectos ¡xira lograr la rest.ituci6n del orden natural de la vida so

cial que garantice la igualdad absoluta y pcnro.nrmtc de los individoos entre sL 

Por su parte el s<X!ialisrro científico afirnu qoo b:Xlos los bicoos -1rercan

cías- cconán.icos cuestan solo traDajo, c...'01isecU3nLcr.cntc, l~ cbreros -~r·<J!Ín ln _ 

pura ich...1 jurídica- tienen un chrcd10 .::il v<:llor total de los productos por ellos __ 

crea.dos, sin embargo rc.:ürrent.c pcrcilX!n solo tU'la parte de este valor y el resto 



417 

del mi.sno recae CXJTO rentil en los prcpietarios de los rrcdios de producci6n; si~ 

clo ¡.or tanto indispens'-lbl<' la abolici6n de la prqoiedad privada de los rredi.os de 

producción para destruir y derrurrbar el sist:cnu de producei6n capitalista en do!'. 
de se prod~ únic.mcnt:c en beneficio del capital y de sus propietarios; sist.etm 

que mbe aniquilarse para dar p;iso a la producci6n socialista que pennita lograr 

la igualdad tb Jos individuos clentro clcl grupo social al que pertenecen. 

Ca10 dccíurros en las prirrcras trncas re este t!tulo, los fines de la econo

nil'.a enp>zaron a desviarse a partir ele la l\lta Edad Media, desviaci6n que persis

te hasta noostr= días en el sistema de producci6n capitalista: siendo únicanen

te el sistema ccon6ni= ele corte socialista el que ha intentado corregir esta -

clesviaci6n, sin que lo haya logrado cabalmente, ya que en este sist:Bm tanpoo:> _ 

se ha aniquilado la diferencia qoo el hoobrc estableci6 entre sí, pues tanbi6n _ 

en este sistcnn existen diferencias sociales que se dan entre los individuos pe~ 

tenccient.cs a este tipo de scx::iedi.d; sociedad en la que infortunadanente la b~ 

cracia estiltal sigue m:inb':micncb p:lSiciones cconánic.."'lS privilegiadas [rente a -

las gran~ tro.SüS obrcro-~..sinas, rnmtenicndo as! la incongruencia de que los 

sectores irrproducti~ vivan ncjor qoo loo sectores prcxluctivos; sin enbargo al

gún avance se ha l0<Jrndo al respecto y ele alguna m>00ra las desigualdades socia

les se han <>tenper<>do. 

5. 5. Ll\5 'llWISNllCIONllLES. 

Para el desarrollo de este tema henos considerado inclipensable, prillcro que 

nada preponer una d:?finici6n de cnpresa transnacion..-il. 

Eiiprcsa tr=-n<>cional es aquella en la que el porcxmt<>jo del capital extraii 

jero -en la particiP<J.ci15n del mpital total- es suficiente para el establecí-

miento 00 las oonclic.iones qoo p:mni.tan ejercer un cootrol decisivo sc:bre la p:>

lltim y la gestión ele la aipresa est.'.lblecida en un país extraño al oo origen _ 

ilil c.1pit:al -<le nnyor ¡:eso rn la C11pICS<> local-. 

E!ltc porcentaje re capital extrMjero rebe ir sicnprc sustentado por otros 

clcncntos que ¡:crmitan el aseguramiento del control en la tara de decisiones y_ 

cstablccirnietno de políticas en la cnprc~u, t...:iles caro: 

a} 'l'ransferenciu. de tecnología, que asegure al fX'Scedor de ~sta el poder _ 

c'b intcrvcnci6n en la lonn de CecisioN?s respecto a nivles de producci6n; i.rrpoE_ 

tacionrs; gesti6n nc.Jministrativil y precios 00 los productos rranufu.ctur.:iclos. 

b) M1uisición <le los bienes producidos por la cnprcsa local. Para que el_ 

socio extranjero en su Cilráctcr de usoorio de los bienes prcx1ociclos es~ en po-
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sihilidades oo ejero:>r un control nayor de la enprosa al gue le da su participa

ci6n uccion.J.ria -econánic:i-. 

e) Provisi6n ili equi?JS, insur.os y financiamiento para acrerontar el grado_ 

de control prq-:orciorudo p'.)r la participnci6n accianariil en el capital prqJie- -

dad ch la fi rnu loca l. 

d) Dis¡:x:?rsi6n &! cJccionist.as locales; a m:li'Or grado Ce dispersic'Sn de los a~ 

cionistas loc.:iles, nuyor nivel 00 control de la trunsnucional en la errprcsa lo-

cal. 

e) Tanuño y participaci6n del socio cxtrüiljcro en el ncrc.:ido internacional. 

Entre 1n:ís qrancb sea la enpresa trans:iacional y rruyor su pJrticipaci6n en el rrcr

Qldo interrocional y rrós acxmtuada la concentración de e::;tc nerc.Jdo, rruyor será 

el gr.Jdo de control que 1,1 arprc.sa t.J.nsnacional pLK.!ll.:t cjcra-~r sobre la cnprcsa 

local -n;icional-. 

f) Participuci6n Jcl Est.:ido ca:10 socio locul. LJ influencia que el &stado _ 

ejerce sobre 1J. cp:~raci6n de k enpre:::;a local -nacional- se da a tr.:iv6s de su -

p.:trticipaci6n cconánica y 00 loo instnmentos de pol!tic.J. cconánica (precios, -

exenciones, fin.uncüuniento, cte.) es decisiva para que 1.1 trunsnucional busque 

la part.icpaci.Sn estatal, ya que s1ilo rrcdLmt:e ésta el socio extanjcro -trnnsna-

cional- alcanzará un m:.tyor grudo de control al que lograrín si la contrup.,1r.tc ~ 

cional -lOCcJ.1- únicancnt:e fu:?ra privad:i. Control sobre el nercado in tenia claro_ 

cst:.~. 

En cunclusi6n a nuyor grado de p:x'ler de n03o::::iaci6n de 1'1 cnprcsiJ tran.sn<l-

ciorul, rrcnor puri:cnt:.ajc -crítiro- de participación cxtrancjra es necesario paro 

que 1:J. trunsnacional ejerza t:ü control absoluto sOOrc la fil:Tl\.t local. 

Ll errpres.:i tr<msnncional aparece en el nurco hist6rico caro lu culminaci6n _ 

del rx:iJer ccon6nico y p:>l!tico, que en el proceso de desarrollo y consecuente -

pro::Jr'Cl-">o t:ccno16gico ha dotado a ulgun.::is enpres.:i.s ele los países líderes, quA ~ 

C<lII csenc1alnrmtc en la cconanía de m:?rr:ado, ~ l.:i ¡::osibilidad de tener una inj~ 

renci.~1 dircct.1 en l.::i ccona.níil local ele varios p.:tíses. 

En la D:bJ. Mediil se originil el proceso de cxpansi6n e integración de la e~ 

ncmfr1 mundial, y en L1 fase carercial de los siglos sul.:.~5l!CLLHJtes fue el prOC'.:Cso _ 

d~ acunrulaci6n -<le c.:ipit.:1.les- CJ1X! se dió .:i partir del siglo XVIII y que tenrünó_ 

con Ll Pevoluci6n Tnciustrial de Eurq).J 0.:cit.1.:·nLtl el que sentó las nomas de ~ 

n1ci6n CJ1X~ rffi:.s t...:irde se afinaron y r.onsolid:irori en el siglo XIX y parte del XX. 

Tu.s quúrras mundi.1lf•G y la crisis qu~ [3<ldcazi nuestro si0lo aniquilaron el sistc-
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nn financiero mundial sustentado en e.l p.;it.r6n oro; sistetm. qu0 se habí.'.l erigido 

e!'\ el recanisr:o propulsor del creci:nicnto del ccr.ercio mundial. 

El tiC'l'll'X) que índia C!1trc la. pd;1&Jl."..J ·_¡' ..:;c1uncb IJuerras munc!i.:iles se sígni

fic6 por la tendencia gcneraliz,:id:i Ge Jos p.J.Í~~ :i. roforz.:ir sus economíus den-

tro de sus prc:pios limites. fstad05 Urúdos se c..--oloc6 en este lapso en Unil situ..2. 

ci6n fa'!orablc 1ue le penn.i tó que s\JS grandes corporaciones crecieran y se des~ 

rrollarüll siste1ro.s de op:!r.:id6n en donde se enl:izc:iba L1 existenci.J. dl? múltiples 

plantas y enprcs.is. Tras la segunda gucrr..i r0u11dia.l la cirp1"Qsn norteu..rrcric.:m:;, s~ 

le al rrcrcado rrn..inili.:il apoyad:l sOOrc b.:tScs distint._1s de funcion.:unicnto 'l rcsp::ü

dada p:>r un zisW:rn. financiero sustcnt....1.d::) en el t).:::itr6n "do1ur". 

f:.s p?Siblc que la:; factores cconúnicos que pemtit..1n explicar el crecimi.0~ 

to de l.J.S corrientes 00 cupit.:i.l y nr?rC<lllCÍDs, en aquollos poíscs que se hubfon_ 

inrory.crado en el r-erícxlo CCXlf.ln''ncU<lo de 1770 a 1870 .::il proe..-eso de lEl Rc!voh1- -

ci6n Industnul, sean la acurruL:ic.:.6n de caplLü, el Jll!11~nto del i1h;rnso rc.:t] -

-en Cld::i pars-, el progreso t.Dcnol6JiCO en L;¡ irJ.\u~;lriu, Li .Jqricultur.:i, los~ 

dioo lb CQrn..inic.:icián y W orqani7-:ic1ón de c.:irí.t.t..11 finunclero 1 adem'is d0 la <~x-

plosi6n cl:mo1r.'i.( ica mundi;il, 

Procesos qu·~ <'.HJlut.inu.ron .:.i l.:1s t'CO!K-:.:ni'.as nadonulcs ~n sisteuns ccon/5111i<:'O:-'i 

intertle~ntlicnt.e.;; a. ni'JCl !Bl.Jildial y difundieron los efectos ck~ l:i industrLJlü:::_ 

ci6n m'is zill5 de sus frunWr<-1.s, ¡_;. .. ·1·, __ , <1u·~ r ... -urhi6n agudi4~(U-On, en "r.IUchos casas, -

las diforonci<lS de> las cstructurus productivus entre la.."> p~scs .:tl cofl.'jolídar 

1.. .. 1 dívi!;i6n intemi.Jcíonal del tr.1bajo, yo. que n0 le;, !:"u.vorcci6 d1::i la misnn t!l"ln~ 

ra. 

El Cfl"?Citni..cnto de )os volúitCtlQS de pro.iucd6n desbordó los 11..mi tes a~ -
L:is C1l'prcsas tr,1d.i.cionalcs y de LLS cconorr..í.:1.s n.-1ciu11<ilcs, generando en vurio:3 

cisos la difusi6n y ab:~orción de l.J.!:; mP-V.1.S t~cnic..1.s de proJucción; clifusi611 y_ 

absorción Je J:6cnicas .JV<tn~add.:..> .p .. ; C':\ b. r;r<1n ¡;uyorf;..i de los f).J.ÍSCS h!jos de 

dismlnuir l;iz tlifPrct1ciu.s t?n los niv~les r.1:- l.!0;-,u.rrollo las COn!:>olidaron, !ii no_ 

es que las Jcrco.:nt.:iron~ 

Sin con.sL.ler<1r los cfocto..~ que h.:iy.:i. pro.::hl:;ido en c:i.Ua p:Jfs la diíusi6n dt:_ 

la~ m.1c•.:~1s t~cnic...1~; de pro:lucci6n, Cdi--c }>C11a.L1r, •.¡ne ~>e pre.Ju jo un i.ncn.'"'l.n:nto 

f'n J,"IS oportunicbdcs de cc.m .. •n::io cntr.--e lo:..; p.:i.íst'~>, p~1-:-~t.to r1i10 '-'Stils nuc•..ras t6c

rüc.:is ~b prcx:h1cci6n prcsurnnían 1u1<1 ¡;· .. •i'0!.' "-1nec.bd de recursos 'f 1m ircn .. ·11d• .. ) cr::_ 

cicnt0. Al ti<-irtX> que .'.l~:it.1.b:1 el corcrcio entre los p.:iÍSC'.~ rmnofucturorvs y _ 

loo pr00uctot1?5 de! mtcri<lS primas, t.:urbi~n se qerv:r.:Ux1 un ca1v:rcio cmcientr:

cntre los prürcros, <J.(XJ')''1.<lo en su grado de nuyor divcrnific.:ici6n y Gn una t.--onc~ 
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rrencia día il ara m'is fuerte::. 

Este crecimiento de la actividad econúnica, dcsdP sus or!gencs, estuvo a~ 

pañado por grandcs novimientos ele capitales que se desplazaban según los =¡uer~ 

mi.entes ele la prq.ii.a activichd econl'rni.m a nivel mundial. Lü exportaci.6n ele cap~ 

tales ad:Juicrc fornus divers.:i.s: enpresti tos gul:ern.:urentales; inversiones dircc-

tas ele cnprosas (en fornu ele partici.p.:ici6n o de control total); aperturas ele e~ 

dita entre los graneles bancos cle distintos países y la caipra de acciones ele c:n

presa..<J fueron ¡n-Sctie.::tS gcncru.lizad.:is y signific.::rrol'\ dcSdc sicnprc, LJ. ingeren

cia de los capitales cxtr.lnjeros en diversas economías nacion.:1les. 

lDs ahorra; privados originados en cnpresas pcqtrilas, estuvieron un tienpo _ 

dlspcrsoo r.=inra luego orientarse a la ccnpra de bonos emitidos {X)r los gOOiernos. 

A r:cdi~ qtl.0 c~~cía el c.:ipit:ll y el t:am:iñ".) de las cnprcsas sus ahorros fueron d2:_ 
rigidos paul.:iti.'l..i.mnt~ a la inversión directa, que pcrmi.tru la asignacJ.611 de re

cursos a activül:.ol:!~; P.-Specíficas d.irectarrente ligad.:is a sus intereses caro cnp~ 

sas -c.uloc:.iciGu · L :.1.c; pro.lucl.os y control de bUS recursos- lo que o(ruc!u lU1cl _ 

rrejor posibilüli-1 r~ <C!nfrcntar la concurrcncin y trasponer las barreras inpucs

t:D.s al caicr.::io ::oi: varios p._úscs. 

los a')Cntc.o ·.iin.'1inicos en la. intcrn.1cionalizaci6n de la econ:11úa hilll sido -

sienpre y m.b ·.¡~:-;. c .. , m."'\yor grado las enpresas industriales, cxrrercialcs y finil!! 

cieras. 

li1 ct-e.J.ción t~e f'111n-csa5 cada vez nós p:xierosas ha ido dismi.nuyenck> el grado 

de cc:rvetencia -o:.1ncu:Tcncia-, pues las gr<in<les cnpresas en su enpeño por e.un~ 

lar cada \Jt3Z m5.s loo txecios y los 1~rc...1c.los se fusionan para la forrraci6n de - -

Trusts inte:rnacionulcs y la organizaci6n de cártelcs. 

Esta fusiGn y concentruci6n que se inicia dcgde finales ~l siglo XIX y - -

principio3 del XX se da entre Cfll.Jrcsas de prcrlucci6n harog~neu y a nivel de cm

prcsüs ccnbinndas, int.egradD.s vertical y horizontalrrente, aglutinando multitud 

cb t.uucbdes vincul.:td'lS org.:miz..itivanente. 

L."'\ c.struct:nraci6n Ce lct rconan.f;i mtindü1l que se había edificado durante unil 

parte del siglo XIX y los prirrcros años del XX, adolecía de das clerrcntos b.'ísi-

cos de inestabilidañ: la existencia de urul poblaci6n excesiva y creciente en los 

países industrializa:ios de Euror.x1, en donde la producci6n de al.i.rrentoo era insu

ficiente para el sustento de la misnu y por ello depJnd!a dt.:o la cxistenci.:i de _ 

un carercio que a su vez era poco estable y, lu inestabilidad de un sistem1 50-

cial y unn or•Janiza.ci6n poU:tica que dificult;:ibu la irrplantación de frC.didJ.s eco

nánicas sin afectar intercsr~~ cs~cí ficos. 
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ºEl equilibrio que se habs.'.:a establecido era pw~rio y así lo prc:b6 la gutz 

rr~ de 1914. cuatro años de lucha arrraW Luvieron consPC1Jt?oncias que fueron dif!_ 

cilrrcnte rosucltüs en los años que siguieron al fin de b.s hostilidades. l..J faz 

econórnicu y poUtica del muncb occid<'n!:.ül canbi6; nuevos países surgieron, vas

tas ¿:on:.is 00 influencia escaparon cJl control ~l sistcm:l mundial en el cual In

glaterra eru el centro hcgem5nieo; Es!:.üdos Unidos pas6 do ser un país deudor u_ 

ser el principal acreedor; las corrientes de carercio se alteraron y el sistem:i 

de pn\)05 se dcbilit6 con el fin del sistCtIU del putr6n oro. Mientras muchos puf_ 

ses curq:;ieoo se vieron forzados a abomJon::lr parte 00 sus activos extranjeros, _ 

las inversiones de t.stadoo Unidcfi en el exterior representaban ya en eso ~c..-id.1 

(1920-1930) dos tcrcerus partes clC' la in\l'f!rsión m..:cvu mundial. En la producci6n 

Est.J.dos l1nidoo sobrcpa..só a E«.n-cr.i:l en s11 conjunto, al tie1rp:'.l '-1~ rcu.finiubn su _ 

hcgci:ronfa, micntr.1.:'"' sus corrpctidores tradicion.:ilcs no lCXJruh.10 n~cup:!r.:i.rsc del_ 

desaj1.1St.L~ prcducicb por la c;~rra. NJc..•uús }()!.; u.<lel,mtoo t~cnicos que se ~r.:i-

ron c.~n ese país hicieron q\.J!:? su uctivid-·:d indust:.rial se c:n-lcauzora hacia nuevos_ 

crurpos J' nuevos proJucto::>, m.1rc1m1o el derrotero que habí..111 de· seguir en li.!S l.~ 

cadas vcnid:?r.~, cansolid:mdo .J..'S ~w :::;nprerinr:L'l sOOrc el resto de 10<.; p .. LLcs i!2_ 

d1.1!'1tri.:d iz:i:lo::;. kT> .1mntccimi·-·nl.Os que h.:ibtun facilit ... 1do 1a ht.""'J~'ílon.fo dl.! I:~t.<1-

d.J;-; UrridO'.:; pet1.ll t.icron qllL' '-'o,!...t.:: v:C::~ l+> 1:-:-priiricr;i nUC?vus 1!l.---d:ilid:ldcs .:11 proo:.."

so de intcnuci·:1:1etliz wi6n, ci1d.1;_: t.anto ¡:x-)r su~.; µrnpias c._ir-i<.:lPi-.Í~>t:ic<Js cccmú1~ 

cus, critn~ b'.• <:1.nle~; cW.>(: dr:·~;b1c;i.r el ¡-....-,so y Ll ort;anización de sus grandes e~ 

prcs.:is, COITO por los de~-:.a.rrollo.;; p:::Y.JlL·n0':'.'l'!> 2. nivc•l mnrnli . ..il." (14} 

;....i fi.r1.:lli.7..i.r l.i .s0gund1 gu:-rr:.,_ ii"inrli,J.1, lri:~ ccon011Ú.a~; curq.A.>~1 y j.:ip:mcsa 

~e IE'll laban gr.:.ivc1rcnte cbWri ··:· 1J-1!:~, sHn:u';ión q11(' ~11i:1<--1(b a r:i-:.1 in·--:~; d~ c,1r~ct.r.·r 

eminr.!ntcncnt.c polltico, Lwor.cció 1.1 p11t?st..:1 e11 rrnrd1a de Ja.-; ¡1rt""'·Jr<im.1.S ck· rccu

peraciún -e;con6rnic.n- n mrgo O} io.:. l~'.\·:,·~~~·_; llnid, - l~n EunJ:' 1 'l ,J.1pón. 

L~ n~cupcruci6n alcan::.J.d:i. rnr lo:~ ¡.',1'i':11·s 011rvrx:xr. h<lsti1 lCJ·~H r<:suH.obu in

suficü:: ,tp p.:.i.c1 obcist·c,_ .. :•r unn '~·'ll11nda dií 1:rid1 durJnt.c l(J~; .1i11-,., <J,-. qt.f_•rrv., no -

obstante qua dur.:mt.G lr1 ~; ru)o.; 194(, i. 1947' lo:: p.¡}:.;cs curt:p:;·:; h;ilií.m r~•911do '1 

los F.::~Lldr!!; Cnido5 L1 r:üt..'1d de Ll~; r.·---rr!1ras ·pie le hilbf.:.in llv1J10. 

l\ ¡nrbr '1c l<J·lD 1-:;(! ~1·6 w1 r:.·,;:b1..:i, 1·strecl1.;!!1l'nte •1i.nc11!,1cJr) .:i 1.1 int)l<Ínl'.3: 

ci6n J.~!l ?l:i.n Mar.:::h.111 -Pr~Y;r L'u ·.:"- [':. ~:~ .. ~,..,,.~it\n l~un.ir>:-a- i' <J LJ. <li"1.:du.1ci6n -

que llevaron u c,'llxJ ór~1n •·w p.J.Í~T-~ C'q!W:"t'O~. tlc _.u nDn•\cll f11.".:ntl' nl dolar L11 

1949, en un JO't aprm:.iITTYbm!nt:n. 

l}:!v.:iluJ.ci6n ncccsu:ri'1 TX?tgnc J.0<; V'1.lores d(! Va!"Ü).!:; 11or10.d1S curq ..• vJs t,·~;tab10 
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in~rna, afectándose oon ello los ¡¡olJcs del sistem:i internaciOMl &? pagos. ~J 

cbst.:i.ntc esta devalu'lci6n, :m . .;dios de los ¡::.u..íses dQvalu.:idos:, to:mvtu, est3ban iE!. 

cap .. :icitado.3 :::ara pagar sus inportncionc.s, hed1o que reducía considerable'!rente -

sus prt::b..11:.ilithdcs ro recupcr.-:ici6n. 

r.~diantc el prcgrain.1 de rccupcraci6n 1 fooron d..o.splazad::ls a varios países 

cur-..p:..'05 o:m.si<lerublcs canti<l.1.des de dól.:ires. Snt.tu 1946 y finales de 1951 se 

habS:an volc..1Uo sol..Jt'C 'rarioo paí:;cs curor-'-"OS aproxin:ndurrentc on.-::e mil millones 

00 d6lares: ~o acción p:1ralclu o est.l ,Jcrr.:i.-:u de d6larcs se iniciu el flujo 

00 inwrsiones d1 rectas de car.1cter privuJo, las qU0 fwron recibidas con bcne

pl:icito por lo.:; gcbjcrnoo curop....'05, qoo vícro:i en lu presencL.:i. Uo l.'.:ls qrundes 

e.;;pre!.~a.." nortc<l:-:CríCJ.n.:i.s lm.i. contrih:ci6n <tl proo.~::;o de rcccmstrucción y la - -

C~'3Ci6n 1.i! c;·1~l·".J'-' [>:ir.::i sus ncicio~:i.10;.,. 

Pu.r;\ l'J(¡í¡ la ir:•:ersiún ,Jj IL:1;t.• 71ortc:1m.~ric:.m.J en Europ.l Ucydh,1 u. los 32 

:-;ül ::Ullorx·:i de {l6Ltl"\JG, m~ o,~1'..JC O'<i.~1onc<J 00 <.k'Sl...:ii-es p::>r <..--Un~pto de utilid1-

a.~s n0 <lislriLiui\tlS. 

El pn.>x:;o de crecímient.n '.' -;_\tl,..roJ. dt~ Lt;.3 inVl~rsio:1e~ estuJoun.i.d~nscs en_ 

~ se rn!:orz6 con l..a!i polí'.:.:..c.::.;; :~.Q21~t..Jrias esW.blccidüs y obscrvo.cbs ¡ 11Jr -

los bnnCO:J' centrales y los or.r¡.;:ü!_;·-,_.3 i1it...~nl<ll..!ion.1les qui! se crearon pur~ regu

lar las cbsaju.sWs econ6mi.CO<~ i:1tcr.ucionalcs. 

''El .Jt.cr:cnto de J.:i pa.rt..i.l.'.:i')'1c.i6:i c~l co.pital an:cricuno en la eoonaru'.a euro

f(!.) cbccbr~"~ a vurias ra?.one.; c¡u-~ ~;e cntreL.lz.:m y refuerzan entre st: ( ••• ) el -

.Pbn t-brshall es c¿ipitaliz,r'.o e:·;¡mcL:1h"12nlc por l.::is C'llpre.sas nort0.11n:!r.ic.1nu.s, _ 

qtc les abre 1<1 p:Y.ülJilid;:id ·..b ,1vcnt.,"lj.J.r Ll sus c.o.:rp::!tidores e1Jrop2'<X'.i, yu fueran 

re.:ilcs o p::>U>nciah!S. El cxccdt"'nb:.• ac'-IInubJo por Ll.5 cnpres.:is n0t:tc.1m~ri.czin.:is _ 

cncucntr~1, por otr~1 parte, ti:-'rrcno p1.opi.•.:io donde invertir, l°']t.indo u.sí tJlk1 f~~

c-11,1 de OfX'r:lCionc:; ::;up .. "'rior .1 LJ. qll8 <.>r-1 factilüc en el p:l.'i'..s. d0 ori~en. Est:u _ 

sitmci6:1 1~· vont.:ij.l les p .. ~n::J te>, px otr,1 p:n-LC!, fnsion.:v:.su y ubsotb.~t- ul COtt\

p~tidor cxt·r;:lfljcto que i.ú..iríu arriesq~ b e.s!.11•<.;tur::i t1cl Jn_!rr:: .. 1do. ;.:;J) este tmr

co •JL?n."3ral ~;e 1nici.:m y d~.>!3~11 HJl L:m dh"!. ... r..;os pnx-csos de iatc-9ruci6n ::egion<ll, __ 

factor (jHr;.· V'?ndrí..:i. a csti;:1~:l.Jr .J.".in n(tS 1u inversi6n Uirt:'cLl ( ••• ) otro f.~~tar _ 

d~ten1U.n.:mtc f1ú l.1 reconsf ..,,,.., ... i(:¡ ~k~ l,t.:;; uo:incuU.-is euro;."<"'~l y j,1r-oncsa que les_ 

dieron un Llir..:unisno ~~Up(•rior <J.l lJlil.; l'>l:i..1 rim2:1t.:i.bc1 Jc.l. i...:L'f.monú'.u de los E.i:;tu(b; --

Unidoo." (15). 

En .:"uWric.J f ... "1tinu l:is · .. '::prcs:ts transn.1cionnh:::?.c.; ~1'1 han top •. 1tlo c..'Ou \i'Crdudc-

ras b.:irrcr,1:. en L1 i11{XJrbc-i6n c)2. rrt~rc.rncril!.J pura los bil~ne~; de- consrnro e in~!_ 

n1:-dics y han eno."">nLrarlo un:l pol'.itic.:i su;n.:ua::ntt~ l it'-0.rJ.l s~ne la invcrsi6n ex- -
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tranjera y la ir.porwci6n tb tccnologra; hecho que aunado a la falta de enpre

sas locales con CcJ.p.:tcidad suficicntr1 para C'Ctrl.Jetir con las transnacionalns en_ 

los rrercadc:G lo::al e intí:!reucional, h.:i sido un füctor decisivo para yue el pa

[X!l jugad:> por LJ.s transnacionalcs en el proceso de industri.:ilizaci6n seu ide!l 

tificado con los sectores r.ús dinillnia:is P'ro con escaso desarrollo tccnol6gico 

y con una limitada participación en la export.:ición de productos nunufocurodos. 

El grado de intervenci6n de una ct:presa transn.:icional en la ccorn:xní:.:i de lU1 - -

país receptor, está (:n relaci6n dircct.:i con la cap.:icicLd dD rcspl.X?St:a de las 

enpresas locales ¡ con la c.:ipacid1d de l.o3 gOOiernos p...1r.:1 :.cñalarles tareas e:;_ 
pec!ficas qm est:.6n vinculadas con el m:xblo c"Jutonarrurcnte dcfinicb y con una_ 

nnyor int.cgraci6n de la ecco::mra nnmdial. 

El crecimiento y cxpansi6n de L enpr'C.'su. U:ans11<1cional (.J.íll?f"ie;111il) no en

frentó serias limitaciones en los p.:i!ses eurq:x:'OS ll,Jl",i.nte l "; pri111~ros veinti

cinco años posteriores il l.1 SC.:Jtmc11 q1_10ri\, 1r.1ndia 1, ¡'\""'-~·; l 1 rol!Uca qu~ prcde_ 

min6 durante este cu:irto de Si]lO fut! strffUff!nlc li!x::ral tm tcladón con L:is ~ 

tr.:tcl.is de capit.11 e:<lLm}-'ro, ci.;~intb mud10 :;P i:~t ... 1!Jh.' . .=icroil limitac.ic:~0!.> r•n -

scct:.ores considerar.lo:; estr-atr""JiOY.:> o,!,·· :'.<;n l-i;1enl· . ..-il jIT{'Clr.l-;mcla i'·:irn L1 sd:ier~ 

nía nacional. 

El ;_:xJder que han ad:ruirido l~ cnpn:::;.1s tr.:i1GnacLo::.1J··~:; l'..:i prüvoc<Jtlo en u_!: 

gunos µ:iíses -eurCfll?OS principahn..:nb-:- t:P.<.X'ptorcs 4UC> se tonu c:~incicn1~.ia tlc -

qte est.-1 situaci6n utenta contra so c1utmnn~a c.'6or.-':"·:-,.5.::...1 y r..olít.ic.:a, y qu..:: lw _ 

sisb.~rrns de qx'ración 0scap.m no sólo ul c.Y)nlr.;l del ¡:i...1t!~ t"l~ccpfnr, sino incl~ 

si ve a los que p~1dieran existir en el pa...ís d::- oritJCn. 'Ib<lo 1"'31:0 sin C0t~:-üdcrnr 

qoo son nc"C_}:itivos los efectos que en cualquier ec..."Oncnúu prm'O('..:i la fwy1 '.~e: ca

pi talns -divis,1s- [X.H.· pago ~le uso de h°'cnolo..Jfu, n:ndirnicn!JJ de c..:tpi.LJlcs,elc. 

1::n ,~ric.:i í.:iLim la inte1vi..~nciún d:~ las lransn.KionalC!s 0n c1x!stiones Je 

i..ntcn.i:s nacion~il h:1 ~>i<b t·1n 1hiür>--i Tr ~e !~.:i llc._J:.~v o.1 ...!...:p •. 1 .. ~l. 'J'-LJiut11rn.i eh~ 

LD.> dt.'.!O.:X::r.:í.tic:.u~enb."' por lo..; puf:-blos L!C los ¡.;1ÍsPs rcccpt:orc~->; a.etas que han -

t..'st...:J.do influi.Jn!:; ~r tt"l ~;.olo objPtivo: pr:olt~c·r· lo;, i;~tt~rcJi;.;. (~conúrnioos de -

las tr.'ln.:m-Jcionak·!;. 

"En l·~stc ~-.1·ntl1b,h:u1 ~ii.tb v,idrJS Jos ·~sft~ 1-·r:::a:; :p.1<...~ a nivel intenwcion.:il 

~;e h~t!1 vt"rdd..) li icL·:Klo 1.:n feG1.:u; .rc1·i.cntcs ccm 1.:1 iid.::·nción tlc 1H.::>t1:.:i.r c•l fun-

cion.i.;i1iento de b . .; i:rrpres.:1.s tr:insru-cic;ialc:;. A nivel n.:ll~i(111t1l, por otr<l parte, 

l~;.;_:stc 1.1 crecir:nte cünvicci6n d12 ,.~11c L"S !lt'L"\o>.sano uscgurar que 1J. presencia _ 

de> l.::..s (;,1pn"s.];; Lr.msn~1cion11.-s corresronJ.:.i il los j ntcn.:s.-·s dPl p.1!5 de destino 

esto cs,<1 qt~ 1.1 ~icci6n cb cst..J.s tY.rpresu.s sea cchercntc con lo::; objetivos de 

l!t;it;,1rrollo del µ..lÍS ~·...::c"\.'Pt.or." OG}. 
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e o N e L u s I o N E s . 

lo, L'1 Revoluci6n es un cmrbio súbito o violento en las estructuras s~ 

ciales, políticas, eccnánicas y jur!clicas de un país. 

20. L'1 Revoluci6n puede darse en to:las las nunifestaciones culturales, 

no siendo necesario el ejercicio de la violencia para lograr los c.bjetivos _ 

que se pretenden a trav!!s de estas mutaciones ya que existe la posibilidad_ 

de que se considere revolucionario un canhio atenclieroo al ilrpacto y pernu

nencia en la sociedad para que tenga trasceró:mcia • 

3o. L'1 Revoluci6n puede englobar las transfornaci.ones que se han dado_ 

en los 1inbitos religioso, poUtico, industrial y ecorónico, ne:lianclo en al

gunos cisos lu violencia y en otros oo. 

qo. En el poli te!srro -forna c:ctnún en las religiones de la antiguedad-_ 

los dioses fooron producto de la voluntad humna¡ su creaci6n cbedeci6 a la 

necesidad que ten!an los individuos de superar las aprensiones y sentimien

tos de inquietud provocados en su tínino por lo desconocido. F,stos dioses o_ 

seros sc:brenaturalcs, no obstante deber su existencia o raz6n de ser al ar

bitrio de la hUTilllidad, est;Jban investidos de facultades scbrehumnas o di

vinas que les pennitían enfrentar y daninar lo desconocido e incontrolable. 

So. En el poli teÍsmJ los dioses ten!an encarendadas funciones espec!f!:_ 

cas y un objetivo dete.l:lni.nudo y Gnico, la protecci6n y tutela del hoobrc Y" 

foora de rrunera individual o colectiva. 

60. Ia esencia d~l ¡:oliteísno no radio..'5 en la multiplicid.:ld de seres _ 

sagradas o divinos que contc:rplaron lilS religiones de este tl?J, sino, en _ 

el todo en qLE se encentraron vinculadas y jerarquizadas estas deidades, y_ 

en su propcnsi6n hacia el concepto de totalidad en el qoo los dioses o foo;-:_ 

7.as m:'n'Jrt'::; .se cnco:1 trJ.!:..:m s ül...ú1 i..Ü1 ldUcls a los grandes dioses o dioses nayo

ros. 

7o. El !Xlliteísrro no puede ni debe conrebirse caro una fase anterior _ 

al nonoteísno en la evoluci6n ele la crecmci.:i del harbrc en Dios, sioo caro_ 

una estructura bien organizada en la que los dioses, con personalidad y - -

círculo de influencin propio, se cncontri:iban dc:hidanente interrelacionados; 

oonexión qoo oo fue OOstdculo para delÍ!Pitar el Srrbito de c:arpetcncia de ~ 

da divinidad, atendiendo a las circunstancias qte en cacb caso se presenta-
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ban y que pedían ser de orden: natural, so::ial, cultural, territorial; según 

su figura: núscu,li.no o ferranino, padre o nu.dre; por ténnin:>s de efectividad: 

oficios, ciencias, artes; p:>r la distribuci6n del tienpo, atendiendo a los _ 

perfo:los durante los cmles los dioses se su::edl'.an entre s!. 

So. A nedida qoo la cultura progres6, el hatbre de la antiguedad sinti6 

asfixiarse en la peqooñez de su mundo circundante, lo desbordó y por ende "!?_ 

ooci6 en la querra o en la paz otros dioses; deidades que inicialrrente se -

ccnfrontaban entre s!, para despu"!s inrorrelacionarse reclprocarrente o amal

gannrse en un solo natbre, en una sola figura, en un solo culto con aquellos 

que guardaban determinadas afinidades. 

9o. El ha!bre lleq(\ a conocer y practicar nuevos ritos cultuales que en 

principio le ofrecieron n\.EVa.S espectativas religiosas, sin enbargo todo - -

ello dejO de satisfacer sus necesidades ps!quioo-religiosas pues el saberse_ 

crendor de las deidades que le protegfon y guiaban, ya no le satisfacía, por 

ello rcquiri6 que sus dioses no se encontraran por nás tierrpo slbordinados,_ 

de mmera alguna, a su albedrío, sino que po:r el contrario necesitaba de una 

superposici6n de la divinidad a la naturaleza humma qoo le permitiera recu

perar la oonfinnza en mIS dioses, dando paso a las corrientes religiosas de_ 

corte nonote!sta: !lllzdeísrno, jOOa!srno y cristianisrro. 

lOo. Yahv6 Dios de Israel en tanto qoo protector y gu!a, sujet6 a su vo 

luntad al pueblo judfo¡ a partir de esro narento las reglas y leyes que ri-

gicron la viili social de Israel fueron promulgadas y sancionadas por Yahvé. 

l lo. I.:i re ligi6n juda!ca no concibe un orden religioso rresitlnioo si fo!:_ 
ta alguno de los personajes que representan a la nonarqu!a y a la hierocra-

cia: ul rey !Jávida y el sl.l!lO sacerdote, a quienes coloca en planos de igual

dad. 

120. El esc¡uena de intcrrelaci6n donde lo divino se confunde con lo te

rreno hasta a!llllganurse, se vi6 gravemente afectado por las prédicas del ~ 

feta de Nazaret, que dieron vida al cristianisno; doctrina religiosa qoo rc

volucionú la co11c~pci6n Uel auu.lgamiento de los csqoo.ims religiooo y políti

co, .:il propugnar por la inc.lcp:mclcncia absoluta entre lo divino y lo terreno, 

n.(m y cuando reconocía la existencia de estos dos 5lrbitos o estadios corro -

produoto de la voluntad divina. 
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lJo. En ningW¡ rrarento el cristianisrro primitivo propuso la superposición 

de un e&¡ue!!IJ sObre el otro o su fusi6n =ro dcsp~ lo pretendieron los pens~ 

dores religiosos y seglares de la &i::J.d Media, quienes buscaron la justifica- -

ci6n de sus teorías precisilllCilte en los Evangelios del Rabí de Gulilea. 

140. El cristianisrro primitivo y el Profeta de N:iza~t reconocen la cxis

tencL1 de los dos grandes principios {eje central de L:i dc:ctrina cristiana del 

poder pllblico): el origen divino de la uutorlti.:id tcJnpornl y el de la Sf'p.:lra- -

ci6n y autoncrrúa del cscp..xmu cspiritU.J.l y del p::<lcr t.cn{X>ral. Se tCOOf"IOC'e .1J 

ex.ist.P_ncia del poder torporal COTO un [O"Jcr instituido p::>r voluntud divina y 

la d:edicncia q~ a !!ste se df>...l.x!, ill tir:ipo qu::: ::;~ ó:ja plcn.:t.()."}nlc CGt..,l!Jlecido 

que el CSCJ'E.'T'll espiri twl es i.ndc¡xmdicntc- del p::xlcr tcn\XJtal y que uno y olro 

SOn distintos entre sf y qt.J(.! ninguno está Sup:!t"f>l.lt.!Sto. 

lSo. Lu t>O;.>lura dt.~ J'ct.u.:dst.o, ul LL:; ... 1-"-...:t.D, [L!I.:! 1.X>nll."cu;L.:i.'-L l.Vr Pdlilo Je_ 

Tarso quien en su carta a los raranos eLilioró W1 principio político 11\'ls acorde 

con sus inclin:icionc:; al jud.:úsrro, p~ro L::ltalI:c.ntc Jistinto a lo. pozici6n .:-1.su

mida [X.lr el Profeta. Je Na:: . .arct. Pablo d.:; Tut~o n_~CG:10.~i6 la rlivinidad del po-

der t:Clrporal y reccncncl6 su obcdi.cncia, pero ü.d121:ás ron:ügan6 el p::iler cspiri-

tual can el poder tcnporul. 

160. SUn Pablo ubic:i a la autorid.ud terrena L"L-:.O rrcdiadora entre Dios y 

la ht11rutldad, al tiCIT{JO que calificn de unr"dr:otente ::;u p.xlt.:!r ccin lu. (micu con

dici6n de que lo use en nonbrc y repre.::.2nt.J.ci6n de Dio:;. 

170. 'Ibcil.s 1.x:: qucrcl lus guc vivi6 cü irr:clto-.vo t·tJVjnron caro co1riún dcnctrL};_ 

naclor: el deseo de O:::minaci6n de un p:xk>r scbn:: el otro y los argu;;cntos o te

sis que se pnxlujeron en torno .::i esto:; conflicLo::: ~r:.;cguí<Jn W1 fin c:-:r~lusi\.."O 

180. lic:; lC'[A..'l"CtL>i~·iio..::::_, (k! lo-._, aovi•1lÍl.~ll.1x; 11.: 1 ,~:·lu< ... ci0;111ric-p0l!Li.i..:ü~ en al

gunos casos de~borda .. ron :-;u.:..; froati::1-.1s n:i.ciorolcs p .. 1ra incidir en Ja vida y dc

s.:irrollo de la ccrnuniclad .i.nlerm.cion.:11. 

190. I..-1. Rcvoluci6n FrMccsa (1789) iniciadw y consurrrn1:i y.x>r l.J. btu-gucsía¡ 

TI(JVi.J1ri1:>J1b:J socL:il y p:)j:mL-1r que co:isugru el triunfo de la dcrrocracia scbre el_ 

lil::cr.:ilisrro, e inicLJ. el pt"OC'Cso irrmrorsiblc de las socicilides hacia L:i igu.::i!_ 

d.:id, puede coru:;ü1erarsc CULO el rrovimiento en el que se cbjctivu. cc:1bal.rrontc -

una de las prem.is.J.S re la tesis, (!~l.; sobre el desarrollo econOOri.co de las so--
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ciedades elaborara Carlos Marx. El tránsito de la cconanía feudal hncia el e~ 

pi tali.sro -rcquisi to previo para llegar al socialisrro- tuvo lugar precisarren

te en Francia, cuya rcvoloci6n fue una de las m:xblidades que acbpt6 el capi

talisrro (=x¡uistador por naturaleza) para inponerse prinero en Europa y des

p~ en todo el !TU.ll1do. 

ioo. los pequeños y rrcdianos productores y, los artesanos y c.:inpesinos 

independientes¡ fuerza rrotriz de la Rcvoluci6n Francesa qoo su00rdin6 n los 

grande::¡ terratenientes y a la alta burgues!a (poscecbra del capital nonopoli~ 

ta y corerci<il y debil..rrente vinculw:la al poder ubsolutistr1}; ant.ngonisno his

t6ric.:lITCnte cbjetivado en la oposici6n que se di6 en el seno de este rrovimie!!, 

to scx:ial prirrL'.ro entre jucc:bi..nos: y rroruirguicos, desp~s entre jacdJinos y -

feuillants y p:ir últino entre jaccbinos y girondinos, corrientes o gru.i.r;os - -

~mestos al jm:rl:>inisrro p:Jr estar de alguna r.urcra ccuprcm~titlo::; con la aris

t.o::racia y a 10'3 qlX! tuvo que cnfrcnt.ar el ala radical J¡~ Ll Rcvoluci6n. 

210. El ideal !':OCial que rurim.ib:.i a los P.obespierristas -c6lula .:ictiva 

del jacd::linisrro- era la ins tauraci6n de tm.:i cJera¡crucia de pequeños y nL-'Cl.ianos 

productoroG aut6notros con libcrt:t:'ld p.:i.ra la pnxlu:ci6n y distribuci6n de sati~ 

factores. 

220. ~U.si to indispensable para qt~ el c.:mpc::ii.nado pudiera ser realrrc!!_ 

te libro y asf. disponer de su persona y fuerza lle trabajo era la suprc.si6n de 

la propicd.:td feudal, de la gleba y de L:tD scbrccurg.Js inp.:>sitiva~.; que qravu-

b.m las ticrr.:i.s por ellos explotadas, producto del i.lparato jurídico y coerci

tivo del Estado absolutista francés. 

23o. La Rcvol1JCi6n Frano:.>sa libera .:il prcxluctor direct:o y al pc::jUC:ño pr~ 

ductor co.rcrcii.111Lc, supdmicncb los derechos fcud.:tlcs; SL1IJrcsi6n qoo pro:lujo _ 

:1~~·."~.!: IT'1:!ci0r:~s ~'-' tr:•b·~jt.1 '1 p!'1':Y11vx·itSn Pnt:rr> Pl cmtpG.sino, que ptlS6 a ser_ 

un trc'.lb.1j¿ttlor .is.:ilari.:ido, y el propietario de 1.:1 tierra, que se convirtió en_ 

c.:ipitolista. 

2Jo. AniquiLu\:> el esquero de p!:").;:lucci6n rcucfa.l, lu.s fucrz.is de t:rc1bajo _ 

fuc.:i.:on n-crcantiliz<1<11s por el capit:.ci.l, al tienp:> que se .:u;cguraba la autono-

núa ñ•:! la prrv1ur·~i6n C.t!Jit.ilista. 

25o. r .... 1 oirisl.x.:rac.i.a, u'.i:..tin.u.da en m .. "'liltcncr inc6lu:w ... n.s sus privilegios 

n0J6 teda conce~;.i6n al CU!ff..-esinado fran~s y provoc-6 el encarnizJ.Iniento de -
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las rmsas rurales; negativa qoo en cierta rredida origin6 el decreto de 17 de 

julio de 1793, decreto que aboli6 definitivanente los derechos feudales, sin 

que rrediara corpensaci6n alguna. 

260. Ll contrarrevoluci6n únicanente acelero el aniquilamiento del an~ 

gua ~gimen. Ll supresi6n del antiguo regirren requiri6 de la alianza concer

tada entra la Revolt>0i6n bUI'JU"sa y las nasas canpesinas y urbanas. 

270. Ll Revolt>0i6n Francesa, aderJús de liberar al canpesino en su pers~ 

na y sus tierras, uEdiante la venta de los bienes naciooales, confiscad::>s al 

clero y a los emigrados, multiplic6 el n!lrrero de canpesinos propietarios y _ 

redujo la gran propiedad aristocrl.itica. Medida social que confirn6 la aboli

ci6n del feudalismo y la formaci6n de la dem:x:racia rural. 

280. L:l abolici6n del fc00alim10 oo fue acarpañada por una rcdistribu-

ci6n de la propiedad territorial que hubiese aniquilado el daninio de la - -

aristocr.:icia terrateniente. Hecho qm ro p::x1!a darse de otra m:mara si tene

nos c.n cuenta que tOOas las reforn\35 sociales, producto ele la Ra:!voluci6n - -

Francesa se die1:on de la cúspide -dirigencia revolucionaria- a la base y oo _ 

en zentido inverso, ya que de haber suoedido así prabablatcnte Francia se h~ 

biera convertido en el prim?r pa!s socialista del mundo. 

290. Ios acontecimientos que durante 1917 ne registren en Rusia y la -

participaci6n diti:..-cta ele los canpcsinos, obreros y militares en la erección_ 

de loo soviets y en L:i. discusi6n de las reform.1s qoo deberían instrurcntarse 

y p::>ncrse en ejecuci6n para n..'Organiza.r social, econ6mica y pol!ticarrcntc al 

p;t{s, air6n de aniquililr los sistcm:Is de gobierno y prq:>icdad que existían ~ 

tes de la Rcvoluci6n da Cctubro, trorcaron desde un principio el rurbo y rc-

sultados de este rrovimicntn social. 

300. Prolkibl<m>nte la actitud asumida por las masas rurales, obreras y_ 

r.ú.lit..:irc.::; en l.:i ncvoluci6n del 17 fue producto de la culturu rcvoluciori.LJ.rlii_ 

que forjaron los movimientos pcpulares que antecedieron· a la Gran Rcvoluci6n. 

3lo. los canp;?Sinos rusos, qoo responsabilizaban a los dueños de la ti~ 

rra de su extrcna miseria, anhelaban suprimir lns pcsachs cargas cconúnica.s _ 

que grav<iban la aparcer!a y hacerse de un pedazo de tierra para trabajar y _ 

poder superar su estado de indigencia, es i.:or ello, tal vez, qoo tcmuun P1E. 
ro activa en la expropiaci6n y reparto de las tierras de L1 noble?.a. Ios dis 



429 

turbios rurales proliferuban en tD'.lo el pa!s. 

320. los ccmités de arprcsas utilizaron su poder en beneficio de. sus re-

presentados ?UCS sienpre ©tuvieron ventajas p:tra el personal, hacil'.!ndose así_ 

una reallfud el lc.mJ 11 las fSbricas para los trabajacbres". El rrérit.::> de estos_ 

ccmi\:rts consistió en que lograron proteger los intereses inrrcdiatos tlc los tr~ 

bajadorcs en una ~poca de ¡:erturbacioncs econ6micas. 

33o. la Revoluci6n Francesa y la Rusa traspusieron las fronteras de sus 

~ctivos p.:ifses e inst:.uura.ron los dos gr<indcs sLc:;teiMs cconán.ico~ qt)J domi

nan actm.lncntc al mlll1cb: el capita.lh;no y el socialiSJm. 

340. la Revo1uci6n :·lcx.ic.:ITTD., qUC' en n1rstro cow;cpLo p.Jrsorul, dcsgr<1.cia

c1:llrcntc no ?>J.s6 Ua ser un rrovirnicnt:.o .-;rn0,_-111o en lzi lud:1.:i !XJr el p:rlcr-, con el 

s6lo pror.ósi to Lic .sustituir a quienes c_.roWnuban r:ur otJ.-o.s in.Ji vidoo::;. 

3So. l.il clP.finici6n que de rcvoluc.i6n p'JHtira pr:op::mcr;os czt.J.blcce. ca.ro 

pranisa el crurbio de las inst.ituciom..'~ poH.tic.:l.'.:i, eco:)~~c..-i.z, juddicus y so-

cialcs del p.3.Ís que vive un 11ovimicnto de estu env,'!rq::idura. 

3Co, :: .. :<.::~>\.re~ Rr>voluci6n dc:;dc !:u.s odz_,nm:s hasta su culminaci6n, se olvi

dó p:>r a:Jnpleto <le L:ls reivindicaciones soc::i:J.lcs, cconániCJS y l=Cltticas del _ 

pueblo; pnieba de ello son lo..5 cloc:urrcntos funda:rrentu.le!; de l<l Rcvoluci6n Me>:i

can'1, tcllcs ~ro: El Plan de San Luis Potosí, los •rrut;1ilos de Ciuck1d Jut'trez, 

el Plnn de Gmdnlu¡:c, h-is t<'.crl.ific.:icion'"s al PL1n de Gu:idalupc y los 'l'ru.t.J.dos -

de 'Iboloyuc:.:m. Do::rncntos qlle OOs;;ifortunmLi.:ront.c no pa..c;un de :;;er trt'LS c¡t:e llan~ 

1ñcntCG u L! rcbcli6n, en centra del po::1cr c.st:i.blcdcb, los ü':n~rdo::> para q~ _ 

algunos Li1k:1-u.,. n. .. ··vvlxic;-;·!rit:.:'s z;mjar.;in sus (1ifc.renr;i<.1s y L1 roran en que lo;:; 

vencedores -.icJ..:críu.n tonur 1Xl.S0s i6n Oc lu Ci U'.bd r..b i·16xico. 

370. la carcncit1 & .... 1m pro:.3rnm:i social rcvolucirnurio y la fa.ltü de con-

w..ncimicnt:o d~ los diriqcntcs del novimir"!nto bi~lico de 1910-1917, <le qoo ntcs

tro país n~L:umba cairbios profundos en sus di[crcntc5 ~sfcras son, probable-

rente>, Ll cau:-.,1 Uirect.1 e in.1"Cdint._-i. de la situación de injusticia social en L1 

que se cn'.:'1.Y~ntrn SlmU~1o r.L}C~.;Lro país. 

~'.80. F.l L'stai.lo rie cosas que prcvü.1Cce L!l\ nUt~ti\"J 0 p.:ús, p:Jsibl(>¡;ünte, tic

r~ su orir::;t:n on el tmviraiento anructo de l'J 10, que no rcvoluci6n; rovimil"mto -

que dc::.;cb nuostro 1mrr• :x.!r.surül p~mto de vista tu•.rr.> ]il virtud de desgastar opor 

lunnncnt..e ;il :JUrd>lo d(! ~i'§x.ico, cvit:mdo .::isí rJU•'.:! rc.:i.lncn~ se produjera unn WE_ 
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Mdera revoluci6n. 

390. El harbrc en su afan de supcr.:ici6n 'l rrejoramiento sienprc ha buscado 

m:difiCJ.r en su l:cneficio el entorno natural en el qu3 vive, ello ha sido la 

fuerza rrotriz que lo ha llcVddo al canpo de la investigaci6n para lograr a tr~ 

v6s de 6sb 1rcjorar los m:xlios de producci6n 'Jill le pcnni bn d:itencr nuyores y 

1rcjores natisfoctores, .:isimisrrc h.:t prcx:::urado sienpre facilitarse, en la ncdida 

de lo pY.3ible, U1 tran.s¡:ortnci6n y cam1nicaci6n de un lugar a otro buscancb P.._! 

r.J ello 1.i forira de 1.ejorar cuantitativa y cualit:ativ<lfl12nt.e los sisterras qoo _ 

le [X!rmitan J.o.1rc:ir e~;t.c OOjetivo; .'.15! caro el rrojorilll\i.cnto de todo aquello que 

de ulgur.u m.."lI'lCra t.icrc relaci6n dit'L'Ct.:l e i.nrrecliatr1 con su can:xlidad y seguri

dad p::!roonalcs, ~r bl notivo antes y dcsp~ de 1750 -fecha fijada caro pun

to de JX!forcnci.i. tarp:.)r;1l d....? L.i r.._:voluci.Gn InJust:..rüil- el hcxibre no ha cesado 

Qf1 :;u uctivid:td crcudon1, ctr¡os rcsul~'ldos están a L:t vista. 

400. El CTts gravo y sentido de los probleims qt.e sierrpro hcm nquej.:icb a 

la huranidi.d, e~• la Cc"'lrencia Ue un:i cli!itribu::i6n equitativa de la riqtX?"z.:i. pro

ducida por el honbre, y el sortetimi.cnto cbl harbre por el harbre rn.iSllO, en un_ 

principio r:or la fucrzu de l.:!.S .irnus y .:i.ctualrrentc por la fuerza del ilincro -

-traducida. en sU:it.cmJ.s coonúnicos-. 

4 lo. Dcsgracia.d..il"OC'nte desde que el mundo es nn.md::J, ha irrpcrado sicnpre la 

ley del m_'i.s f~rt~, en donde el p:dr.!roso nniqu.iL:i .11 Q'fuil o lo sojuzga para 

servir.se C!c 61. 

420. ~sde que t.•l ha1brc deciL!e vivir en canunidad, la ausencia de cqui-

dad en 1:1 dist.ribucit)n de la rir.¡u;za ha gcner.:i.do conflictos socuiles qt:e han 

dP.GC?tl-ocndo en cruentas gucrr.:15 fratricidas. 

43o. Es neccs-irio doL1r a l;:l ltLJJ1Dnirbd de sbtcm:u:: -ccorónicos- que ¡:osi

bíli ten una justa dist:rih1ri6n .-1?- lil riíJ1Y'7.·l y p: .. n11it-,1n a t:~~t..1 ::ilcanz,.:tr lu p::i.z 

social que requiere p.:ir.1 su desnrrollo integral y i:-ervivencia. 
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