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INTRODUCCION 

El presente estudia comparativo tiene por objeto demostrar 

que el Imperio Azteca, antes de la conquista, habia ya alcanzado 

un alto grado~de desarrol Jo cultural y que constituía a la vez to

d~ una clvilizaclOn. 

Para aclarar la anterior aseveración debemos definir lo que 

es cultura y lo que es civilización, ya que aunque se usan como 

1inónimos, no son lo mismo. As1 tenemos que Ja cultura se refiere 

al progreso de los conocimientos, del arte y de las ciencias, ~ 

las grandes conquistas del pensamiento humano. En tanto que la ci

vi lizaclón es todo lo relativo al bienestar biológico, al asegura

miento de la vida y su prolongación; a los bienes y conquistas ma

teriales; en fin, al progreso material. Es decir, que el hombre 

puede progresar en dos sentidos: cultural y materialmente. 

Podemos observar a través del conocimiento de la Historia que 

ya no vivimos como vivieron Jos primeros grupos humanos que pobla

ron la tierra, incluso esto lo podemos medir tanto cualitativamen

te en relación a la calidad de vida, como cuantitativamente con 

relación a la longevidad que tiene el hombre actual 1 y todo esto 

se ha conseguido gracias al progreso de la ciencia y de la técni-

ca. 

Todo hombre tiene cierta naturaleza, cierta estructura t!sica 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA OBRA DE FEDERICO ENGELS "EL ORIGEN DE 

LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO" Y EL IMPERIO AZTECA. 

CAPITULO l.- FEDERICO ENGELS. BIOGRAFIA Y OBRAS, 

¡,¡,- BIOGRAFIA. 

Filósofo, sociólogo, político y economista alemán, nacido en 

Barmen, provincia del Reino de· Prusia el ~8 de noviembre de 1820 y 

muerto en Londres, Inglaterra el 5 de agosto de 1895~ creador jun

to con Carlos Marx de las teorias tilosóticas 1 económioaa y sooia

les que forman las ba2es del socialismo cJentífico. 

En gel s tue e 1 mayor de ocho he.-rmanos t su padre e tia dui:-ñc. Q.:: 

una fábrica de hilados de algodón en Barmen y socio de otra firma: 

Ermen y Engels de Manchester y Engelskirchen, Engel& cursó sus pri 

meros estudios en la Realschule de Barmen y en el Gymnaslum de El

berfeld tcentro de enseñanza secundariaJ, 

En el año de 1838 Engels se vio obligado por motivos familia

res a abnndon&r sus estudios en el Liceo para trabajar como de

pe11diente de una casa de comercio, pero ello no Je impidió ocupar

se de su formación c1ent1ttca y cursar Jos estudios de F!Josotia 

c:n la Unive:-f'sidad de: Berl!n, donde se hizo seguidor de las doctri

nas Hegelianas, además en Berlin, de 1841 a 1842 reali~ó EiU ser·Yi-
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Y moral, que puede variar en sus manifestaciones externas, según 

las condiciones de la Historia. EstaS diferentes condiciones ori 

ginan civilizaciones y culturas diversas; pero todas ellas tienen 

et mismo destino: nacer, desarrollarse y morir. Existe un evidente 

progreso, pero sólo hasta cierto punto, mas allá sobreviene la de

cadencta. 

Habiendo esclarecido el motivo que Inspiró este análisis com

parativo, procederemos a describir cómo se encuentra dividido. En 

primer lugar efectuamos la investigación acerca de la blograf ia de 

Federico Engels, autor de la obra de la que nos ocuparemos en el 

segundo capitulo, tratando de este modo de famlltarlzarnos con las 

condiciones históricas con las que se enfrentó este autor, para 

poder comprender el por qué de sus aseveraclone~. 

En el segundo capitulo hacemos el análisis d~ la obra intitu

lada "El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado" 

para poder obtener conclusiones generales acerca de ella. 

En el tercer capitulo nos referimos al Imperio Azteca, estu

diándolo desde sus origenes hasta su destrucción con la llegada de 

los españoles. 

El cuarto capitulo constituye la esencia de la Tesis y deja

. mos al lector la puerta abierta para que obtenga sus propias con-



clusiones o se adhiera a las nuestras. 

Por último se ofrecen las conclusiones, con las que pretende

mos haber dejado agotado el tema del presente trabajo. 



cio militar. 

En su juventud se vio francamente impresionado por el con

traste existente entre el Calvinismo Pietista de la clase media de 

su ciudad natal y la miseria de la clase trabajadora, ast que de

cidió escribir, sobre esta situación, bajo el pseudOnima de "0s

wald", un articulo denominado "Briefe aus dem Wuppertald" {1839>. 

En el aspecto religioso Engels confiesa que fue.mtstico du

rante algún tiempo, incluso se conserva una poesia religiosa suya: 

pero debido a la inf luencla de Strauss con su obra "Das Leben Je

su" y sobre todo por la obra de Ludwig Feuerbach "Uesen des Chris

tentums", perdió la fe y después de haber pasado por una corta 

etapa panteísta, acabó en el ateísmo, ya que l·lego a la conclusión 

de que después del cristianismo ya no era posible ninguna reli

¡lón. 

En octubre de 1842, Engels se trasladó a Hanchester, debido a 

que su padre habla adquirido una fábrica alll, habiendo sida en

viado como supervisor. Durante su estancia en Inglaterra conoció 

las condiciones calamitosas y miserables en las que vivia el pro

letariado británico. Esta situación contribuyó definitivamente a 

lncllnarte hacia el socialismo, despu~s se puso en contacto con 

los militantes del movimiento obrero inglés, .Y empezó a colaborar 

en las publicaciones socialistas inglesas coma los periódicos de 

los carlistas y owenistas. Criticó las condiciones sociales y po-



lltlcas ~e Inglaterra en la "Rheinische Zeitung", o "Periódico del 

Rin", la publicación mas avanzada de la Alemania de entonces, en 

cuyo cuerpo de redactores se hallaba ya Carlos Marx y en la cual 

colaboraba Engels desde marzo de 1842. 

En el año de 1644 se produce en la vida de Engels un aconte

cimiento de gran relevancia: durante un viaje a Paris conoce a 

Harx, iniciando ae1 una amistad que habia de influir profundamente 

en el curso de su vida. Asi se inicia una estrecha colaboración 

entre ambos que comienza con la publicación en la revista "Anales 

FrancoAlemanes", que·Harx dirig1a, de un estudio critico sobre. 

economla politica titulado "Esbozo de una critica de I& economia 

nac 1ona1" ( 1844 J, en e 1 que En ge 1 s anal lzaba desde un punto de 

vista socialista los fenómenos del régimen económico vigente, que 

se presentaban como la consecuencia inevitable de la supremacia de 

la propiedad ~rivada. Este articulo contiene buena parte de los 

elementos del socialismo cientifico: aguda diferenciación de las 

clases, crisis de sobreprodu6cl6n cada vez m~s ~raves, y, sobre 

·lodo, la ·vinculación de todas las contradicciones económicas a la 

propiedad privada de los medios de producción. 

A partir de entonces. Ensets confirmó definitivamente su pos

tura, y no dejó de participar directamente en el movimiento comu-

nista. Fue secretario de ta Internacional e influyó de manera 

importante en los primeros años de la 11 Internacional hasta su 



muerte. Existen entre Marx y EngeJs semejanzas que a primera vis

ta parecen sorprendentes tales· Gomo afición literaria y poética, 

preocupación por los problemas religiosos e interés por las discu

siones juridico-politicas, que les condujeron a ambos desde el He-

1elianismo de izquierda al comunismo. Pero, sin duda, la situación 

de Alemania en aquella época fue el factor determinante de sus in

quietudes comunas, especialmente el autoritarismo de Federico Gui-

1 lermo JV de Prusia y la radicalización politica de los intelec

tuales alemanes como reacción frente a él. 

De 1845 a 1847 1 Engels vivió en Bruselas y Paris alternando 

los estudios cientificos con las actividades politicas entre los 

obreros alemanes que vivian en dichas ciudades. 

En el a~o de 1845 Marx Enge\s escriben conjuntamente "La 

Sagrada Familia" y en 1845-1846 "La ldco\ogia Alemana". Los moti

vos quo los llevaron al comunismo no eran los mismos. Engels habia 

adoptado la postura revolucionarla por haber tenido contacto di

recto con la miseria de los trabajadores, mientras que Marx, más 

racionalista, consideraba al proletariado como la ún~ca clase 

que,debldo a la extrema miseria en que vivia podia llevar a cabo 

una transformación revolucionar~a. AJ principio era Engels quie~ 

llevaba la iniciativa, por l~ rapidez con que asimilaba los cono

cimientos y porque su ocupación le situaba mucho más cerca de los 

problemas ecanómiuos. Asi podemos constatarlo en su obr~ ~LA gi

tuación de la clase obrera en Inglaterra" <1845). 



En el año de 1843 Engels estableció contacto con los dirigen

tes de· una sociedad secreta alemana denominada "La Liga de los 

Justos''. A finales de 1844, organizó junto con Mases Hess una se

rie de reuniones comunistas en Renania que terminaron siendo pro

hibidas. En Bruselas, adonde se trasladó Engels en abril de 1845 

para estar más cerca de Marx, se dedicó con gran fervor y con todo 

su entusiasmo a las actividades del "Comité Comunista Internacio

nal de Correspondencia", que hab1an fundado Marx y él. En agosto 

d~ 1848 pasó a París, y allí, despues de acaloradas discusiones, 

logró sustraer al grupo local de Ja "Liga de los Justos" de Ja in-

. fluencia de Yllhelm Ueitlins 1 quien era uno de los primeros socia

listas alemanes y de P. J. Proudhon, considerado el anarquista 

trancéa. En el primer congreso de la Liga, celebrado en Londres en 

junio de 1847, logró transformarla en la "Liga Comunista". En el 

segundo congreso realt2ado en otoño de 1847 1 les tue encomendada 

a Marx y a Engels la redacción de un programa de partido, y éste 

último prep&ró un proyecto. "Principios del Comunismo", escrito en 

forma de catecismo, el cual ofrece interés por ser el antecedente 

lnm~dlato del famoso "Manitiesto Comunista'' t1848J. 

Iniciada la revolución de 1848, Engels y MarM se trasladaron 

a Colonia, donde Engels1 quien tenía una mayor facilidad para ei 

periodismo que Marx, trabajó como director de "El Nueva Periódico 

del Ri~ 11 <revista publicada por MarxJ. En m~s de una ocasión En-
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gels se libró de la cárcel debido a su actividad period1stica. 

Participó también en la insurrección civil de Elberfeld, pero sus 

dirigentes le repudiaron, por considerarle un "rojo". A raíz de la 

su•pen•ión de "El Nuevo Periódico del Rin" en mayo de le49, Engels 

se esforzó en vano, siempre contando con la colaboracion de Marx, 

por convertir el levantamiento armado de Baden y el Palatinado en 

una revolución general de toda Alemania. Cuando el levantamiento 

fracasó se diriglo Engels a Suiza y, en octubre de 1849, a Lon

dres. Publicó en 1849 y 1850 sus impresiones acerca de estos acon

tecimientos en varioa articulas y en Londres escribió ''La guerra 

de los campesinos en Alemania" ll850>. 

De 1850 a 1869, Engels residio en Manchester, ocupado en ad

ministrar los negocios familiares; pero al mismo tiempo luchando 

por sus principios y dedicándose a la investigaclon científica. 

Engels eKpuso los principios de la acción revolucionaria en 

una serie de articulas condensados en "Alemania: Revolucion y Con

trarrevolución" C1851-1852J, De 1854 a 1870, durante el periodo en 

que Engels fue primero empleado y más tarde socio en ta empresa de 

su padre en Hanchester, sus escritos trataron fundamentalmente, 

de ciencia militar y le valieran el sobrenombre de "General" entre 

sus amigos. En la New American En~yciop~Jia FUbll~ó ~~ric~ articu

las sobre el ejército, la caballeria, la$ fortificaciones, Ja in

fanter1a, la armada, etc. Coma periodista· describió los ejércitos 

de diversos paises y analizó su eficacia eñ el combate. Estudió 



detenidamente los armamentos, los cambios radicales intr~ducidos 

por la nue"J-a tecnolog1a industrial en Ja guerra y las impl icacio

nes pol1ticas de estos adelantos (1859-1861>. 

Engels fue siempre muy leal a Marx y esta postura le llevó.a 

asumir la paternidad de un hijo ilegitimo de este ültimo. Engets 

vivio durante cerca de veinte afias con Hary Bur1ts, una trabajadora 

irlandesa, y después de su mu8rte, acaecida en 1863, con su herma

na Lizzy, con quien contrajo matrimonio en el año de 1864. 

En el otoño de 1870 al ir de Hnnchester a Londres, Engels pa-

só a formar parte de 1 Con se jo Genara 1 de la Internacional, fun-

datJa en 1864, y secretarlo del mismo para España, Portugal, !ta

l la, 1 r landa y, durante cierto tiempo, Bélgica. 

Durante una etapa de intensa actividad intelectual escribió 

Engels "Sobre la guerra franco-prusiana" <1871>; 11 Sobre el proble

ma de la vivienda" <1872); "Del socialismo utópico al socialismo 

científico" <1877>; "La subversión de la ciencia por el señor Eu

gen D hr1ng" C1878>-más conocido por ''Anti-O hring"-; "La dialéc

tica de la naturaleza" C1873-1888J: "El or-igen de la familia, la 

propiedad privadü y el Estado 11 C1884); "Historia de la Liga Comu

nista" C188S>: y "Ludwig Feuerbach y el fin de la filosotia clási

ca alemana" e 1886l. 



Asimismo, a Ja muerte de Harx, acaecida el 14 de marzo de 

1883, Engels editó el volumen 2 de "El Capital" y preparó el volu

men 3 para la imprenta, empleando las anotaciones dejadas por Marx 

o realizando algunos estudios por su cuenta. Aún no se ha hecho 

ningún análisis critico del alcance de las contribuciones de En

gels a "El Capital". Atribula especial importancia al problema 

del desarme <1893> y hasta llegó prever Ja posibilidad de una 

fu~ura guerra mundial. En plena actividad, un cáncer del esófago 

puso fin a su brillante trayectoria. 

Debemos decir que en la historia intelectual del marxismo En

gels representó el entronque con el socialismo, sobre todo con el 

francés, mientras que Marx le imprimió el sello de Ja filosotia 

clásica alemana. 

1.2,-0BRAS DE ENGELS. 

<1839> 1930 "Briete aus dem \rJuppertal", Por F. Oswald 

<pseud. ~. 

1842 "Schelling und die Offenbarung" 

1842 "Schelling, der Philosoph in Christo". 

<1843-1895> 1956 "Correspondencla Selecta", Marx y Engels., 

<1844) 1930 "Esbozo do una critica de la econom1& n~cional. 

(1845) 1956 "La Sagrada Fami 1 la". Marx y Engels. 

(1845) 1958 "La situación de Ja clase obrera en Inglaterra". 

(1845-1846> 1939 "La Jdeolog1a Aleman~".Marx y Engels. 

C1847> 1952 ''Principios del Comuni~~~". 

<1848> 1963 "El Manifiesto Comunista". Marx y Engels. 



gel s. 

(1848-1898> 1962 ''Obras Selectas". Marx y Engels. 

<1850J 1956 "La Guerra de los Campesinos en Alemania". 

<1851-1852) 1933 "Al~mania1 Revolución y Contrarrevolución". 

t1870-1871) 1923 "Notas sobre la Guerra". 

<1873-1~83> 1960 "La Dtaléctic& de la Naturale=aH. 

<1075-1891> 1959 ''Critica del Programa de Gotha". Marx y En-

<1878J 1959 "Anti-O hrtng": Herr Eugen D hrings Revolution in 

Science. 

l1800J1935 "Del socialismo utópico al 9octallsmo cfentifico". 

<1884) 1942 "El origen de la tamili&, la propiedad i:1rivadfl y 

el Estado''· 

C1885J 1933 11 Hfstoria de Ja Liga Comunista", 

t1886J 1941 ''Lud\.dg Feuerbach y el tin de la f11osot1a clásica 

alemana". 
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CAPITULO 2.-ANALISIS DE !.A OBRA "EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PRO

PIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO". 

2.1.-INTRODUCCION: 

Antes de entrar de lleno en el an~lisis de la obra ''El origen 

de la fami 1 ia, la propiedad privada· y el Estado" de Federico En

aela, creemos conveniente hacer un somero análisis de las teorias 

acerca del origen y la evotució~ del hombre. 

Para introducirnos en el tema, hablaremos primeramente de la 

prehistoria y de sus divisiones, señalando lo mAs caracteristico 

de cada una. Inmediatamente después hablaremos de el hombre pre-

h1stórlco hasta 11 egar a el hombre actual. 

La Prehistoria se divide en tres edades: La edad de Piedra, La 

edad del Bronce y La edad del Hierro, La edad de Piedra se subdi

vide, a su vez, en tres periodos: paleolitico, mesolitlco y neoli

tlco • 

2.·1.1.·Paleolttlco.-Abarca tres etapas: La Inferior, cuyo comienzo 

se sitúa hace· más de 500 000 años y se caracterizó por la existen

cia do '=:.andas de cazadores nómadas, el uso del· fuego, la construc

ción de lanzas de madera y el empleo de piedras burdamente parti

das; 2.1.2. La Medie, que inició hace unos 115 000 años, Y en la 



J.~ 

cual aparecen las herramientas de pedernal y lo• primeros entie

rros deliberados¡ 2.1.3.- La Superior, cuyo inicio se tija hace 

unos 50 000 años, y en la cual se formaron pequeñas comunidades de 

cazadores nómadas que ysaban lanzas, arcos y tlechas y realizaban 

excelentes trabajos con piedra tal lada. Durante el invierno vivtan 

en cuevas y cuando el clima era propicio lo hactan en chozas im

provisadas. 

2.2.1.- Mesolitico.-Las comunidades de cazadores y pescadores 

se tornan semlnómadas y han aprendido a construir canoas y trine

os, herramientas de piedra y arpones de hueso. Esta periodo se· 

inició hace más de 10 000 años. 

2.3.- Neol1t1co.-Los rasgos básicos de la cultura del neol1-

~ico eran: 2.3.1.- La aparición de la agricultura; 2.3.2.- La 

presencia de utensilios de piedra pulimentada, el m~s importante 

de los cuales fue el hacha¡ 2,3.3.- El nacimiento de la alfarería 

y del arte culinario; 2.3.4.- El uso de animales domésticos (pe-

rro, cerdo>; 2.a.s.- El desarro 1 1 o del tej Ido. 

Esta rudimenteria civilización situada en el cercano Oriente pene

tró en Europa por dos rutas principales: la de Grecia y HaCedonia 

y la del Mediterráneo. Algunos colonizadores se internaron si

guiendo el curso de los grandes rios; otros prefirieron las costas 

de ltá.lia 1 Francia, España e Inglaterra. 



2.4.- La edad del Bronce.-EI hombre del neol1tico descubrió 

que mezclando co~re estaño surgia una aleación resistente y 

Otil, ya que era más dura y más fácil de trabajar, Con el descu

brimiento de este nuevo material se produjeron mejores armas y 

utensilios y se fomento el comercio debido a que los pueblos que 

tentan bronce lo intercambiaban por ganado y cereales a otras co

munidades. 

2.5.- La edad del Hierro.- Abarca los mil años anteriores 

al nacimiento de Jesucristo. Se emplezp a usar el cabal lo como 

bestia de carga y aparece la moneda. Al igual que con el descubri

miento del bronce se mejoraron los utensl 1 los y las armas, éstos 

vuelven a evolucionar con el descubrimiento del hierro. 

El Hombre Prehistórico. En el Mioceno medlo, hace aproximada

mente de unos 15 a 25 ml ! Iones de años, vivían en Africa, Europa y 

Asia diversas especies de monos superiores, que constituían la 

subfamilia de los Driopitecinos, que fueron probablemente losan

tepasados comunes de los s·iruios actuales CPóngidosl y de los hom

bres <Homínidos>. En el· Mio.ceno superior y en el plioceno infe

rior, hace de 8 a 14 mi! Iones de años encontramos en la India el 

género Ramapithecus y en Africa central una forma idéntica o muy 

similar (a ia que se te ha dado el nombre generico de Kenyapithe

cus>. Desgraciadamente solo se han encontrado algunos fragmentos 

de mandíbulas y de dientes, pere éstos huesos parecen intermedios 

entre los de los primeros Driopiteclnos y los últimos homínido~. 

Si consideramos que Ramapithecus es en realidad un homlnido tno 

toda el mundo está de acuerdo al respecto), el tronco de los homi-
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nidos divergió del de los póngidos hace unos 15 a 20 millones de 

años. <Slmons,1972>. 

Los hombres-mono del sur, australopitecinos, que fueron encon

trados por primera vez en Sudáfrica en el año de 1924, son, en la 

actualidad aceptados de forma casi unánime como los nexos de unión 

entre las etapas slmioides y humanas de nuestros antepasados. Vi

vieron aproximadamente desde hace al menos cinco millones de años 

hasta hace quizá menos de un millón de años.La mayor1a de los res

tos han sido hallados en la parte sur y centro-este de Atrica, con 

algunos hallazgos dudosos en Indonesia. Por lo menos existieron 

dos especies: una mayor y que se parecia menos al hombre Australo

plthecus robustus <=Zinjanthropus boisei> y otra más pequeña y más 

esbelta, Australopithecus africanus. La primera parece que murió y 

carece de continuación mientras que la ~egunda constituye nuestro 

probable antepasado, aunque en opinión de algunos antropólogos no 

se trata de dos especies, sino de machos y hembras de una sola es

pecie. 

En el año de 1891 se descubren Jos restos fósiles de el "hom

bre mono de Java", llamado también ºPithecanlhropus erectus", te

nia un cerebro menos desarro 11 ado que e 1 hombre moderno, pero su

perior al de los antropoides y marchaba en dos pies. Se considera 

que existió durante el pleistoceno y tiene una antig edad aproxi

mada de medio millón a un millón de años. 
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El hombre de Pekin, llamado también "Slnanthropus pekinensis" 

fue parlante próximo del de Java. Parece que vivió hace unos 

300,000 años, junto a sus restos se encontraron indicios de hogue

ras y objetos rústicos de cuarzo. Podemos afirmar que éstos hom

bres fósiles eran de corta estatura, tenian la frente deprimida, 

poderosas mandlbulas y grandes dientes, mientras que sus piernas 

eran semejantes a las nuestras. 

E1 "Horno neanderthalensis" fue descubierto en el año de 1856, 

cerca de Dusseldorf (Alemania>. Existió aproximadamente hace unos 

150,000 años. Con los vestigios que poseemos podemos definir bien 

las caracterlslicas del "Hombre de Neandertal": estatura aproxima

da 1.60 metros; piernas cortas y algo arqueadas; tronco macizo, 

erguido; cabeza voluminosa sobre cuello corto; mano corta y ancha; 

cráneo alargado, de paredes gruesas¡ trente huidiza y aplanada; 

maxilar superior prominente, y una mandíbula inferior fuerte y sin 

mentón. En algunos casos la capacidad craneana era muy elevada, 

aunque la estructura de su cerebro fuese poco fina. 

Este hombre fabricó lan;:as, m:i::as y utensi 1 los de pedernal. 

Fue al parecer el único poblador de Europa durante muchos siglos Y 

desapareció sin dejar descendencia hace unos 30,000 años, tal vez 

exterminado por un nuevo tipo humano, dotado de inteligencia muy 

superior ll~mado "Hamo sapiens", que vendría a ser el antepasado 

directo del hombre actual. 
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El "Home sapiens" tenla un esqueleto idéntico al nuestro. Se 

conservan dos clases de fósiles: los de Cro-Magnon y los de Grl

maldi. Los primeros eran individuos de ancha frente, nariz promi

nente y cerebro de dimensiones normales. Los de Grlmaldi, descu

biertos cerca de la frontera franco-italiana, parecen haber sido 

los antepasados de los nesros actuales. 

A través de esta breve recorrido tenemos ya al hombre ubicado 

en Europa, Asta y Africa, pero ¿qué sucede con América? Muchas te

orías se han elaborado para explicar el origen de los indige~as 

americanos. Actualmente, aceptamos que Ja mayoría entró por el es

trecho de Behring, angosta faja marina que separa el continente 

americano de la punta oriental del asi~tico. 

Se supone que además de la entrada señalada, ha habido inmi

graciones a través de las Islas Aleutianas y otras desde la Poli

nesia que atravesaron el sur del Pacifico. 

El tipa f isico del indigena americano es extraordinariamente 

parecido al del mongol: ambos tienen el pelo lacio, color moreno 

<cobrizo o amarillento respectivamente), poco vello en el cuerpo y 

ojos oscuros, Adem~s gran número de indJgenas americanos tienen 

también los ojos oblicuos caracteristicol de muchos mon1oles. 
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Con el hombre sobre todos los continentes, procedamos pues, a 

analizar Jos primeros intentos de integración grupal de este. 

2.G.- ORGANIZACION GRUPAL DEL HOMBRE. 

2.6.1. La Horda.-Etimológicamente la palabra Horda viene del 

turco "ordu" que significa campamento, La Horda fue el primer in

tento de agrupación humana que hubo en el mundo, La Horda fue un 

1rupo desorganizado, en principio, puesto que los hombres se reu

ntan cuando asl conventa a sus intereses, por ejemplo cuando se 

lanzaban a la caza de un gigantesco mamut. Una vez cazado, repar

tido y consumida su carne, el grupo se dispersaba de nuevo, Esto 

se debe a que en esas epocas el hombre se dedicaba preferentemente 

a la recolección. 

Existen varios factores que. obrando en forma aislada o bien, 

conjuntamente contribuyeron para reforzar la integración de este 

1rupo <Horda), 

El fuego.-EI descubrimiento del fuego, debido a la ardua ta

rea de producirlo viene a ser un factor de cohesión, puesto que 

suponemos que no todos los hombres primitivos sabían cómo crearlo, 

por lo tanto, se untan a los que los poseían y sabian producirlo. 

En las reclones frías de Europa y Asia bien podemos imaginar esce

nas como la anterior, sobre todo en alguna de las últimas edades 

glaciales. 

En las re¡iones tropicales debemos buscar otro factor de co

hesión, p~esto que aqui el =lima es, por demás, benigno. El d~scu-



brimienlo por parle de algón hombre primitivo de un bosque de pal

meras datileras debió haber sido un gran hallazgo, debido a su 

ul11Jdad, ya que aste tipo de árboles Je proporcionaba atimento, 

sombra y el material adecuado para fabricar sus chozas, camas, ca

nastas,elc. Y más o menos podemos decir lo mismo de las palmeras 

cocoteros con la utilidad accesoria de éstas, de proporcionar agua 

potable a nuestros hombres primitivos. 

De lo anterior podemos deducir que el factor de cohesión que 

fue conformando a la Horda, fue un factor indiscutiblemente bioló

gico-económico. Como dijo el fundador de ta UNESCO, el biólogo in

glés Julián Huxley:"EI pensamiento y la vida social del hombre, 

están construidos sobre su vida económica; más ésta, a su vez, 

descansa sobre cimientos biológicos".¿Por qué decimos esto? Porque 

el hombre primitivo tenla necesidades y a esas necesidades corres

pondlan ciertos satisfactores que se encontraban en el medio que 

lo rodeaba. Formando ast una unión indisoluble: necesi-

dad-satlsfactor, y si decimos que necesidad es un factor biológico 

tenemos que concluir necesariamente en que al satlsfactor es un 

factor económico, 

2.6.2.- Los Clanes.-Etlmológicamente la palabra "Clan" vie-

ne del celia "clann" cuya traducción es "hijo". El Clan estaba ln

tegr~do por un grupo de individuos que se consideran como parien

tes unos con otros~ pero que reconocen este parentesco exclusiva-



mente por el hecho muy particular de que son poseedores del nismo 

totem. Este puede ser un ser animado o inanimado, la mayor parte 

de las veces es un animal o un vegetal del cual pretenden los in

tegrantes del clan descender y les sirve como slmbolo y coao non

bt• colec~tvo. Asl tenemos qu• ellos consideraban esa unión desde 

tres puntos d• vista: mAglca, relt1tosa y btoló1tca. 

HAglca porque practicaban una •erte de actos mtsterlosos. só

lo conocidos por el sacerdote y esto le daba la tuerza y la lnvea

clbl l ldad al clan. 

Religiosa porque todos los miembros del clan adoraban la ~fs

ma divlnldad y cumplian todas y cada una de sus prActlcas religio

sas. 

biológica porque los miembros del clan procedian coma st 

fuesen hermanos. No podian contraer matrimonio entre si, los varo

nes debian buscar mujer en otro clan, y a su vez, las mujeres~ 

eran tomadas en matrimonio por hombres de un clan vecino y aatgo. 

En este punto debemos aclarar que tue Emilio Ourkhelm quien emitió 

la hipótesis <hoy aceptad&.J de que el c"l&n fue el primer gt"upo hu

mano organizado que existió en este planeta, 

2.6.3.- La Familia.-La familia primitiva no estuvo. coao ta 

concebimos actualmente, formada por el padre, la madre y los bi

jas. La familia primitiva es una rep~esentación más eapeai~bi~a~a 
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Y más jerarquizada que el clan. El totemismo ha contribuido en mu

cho para fortitJcar los lazos sociales. Todos los miembros de la 

familia pertenecientes a un mismo tote• se •iran como parientes 

uno• a otros y tienen eJ deber moral de socorrerse mutuamente en 

caso de dltfcultades o de p•llll'O .. "uchas veces _el lazo t'atnt·co 

.•s sentido •6• intensamente y viene a aet ••• ettoaz que al lazo 

de Ja 1an1re. 

Cabe aaregar aqu1 que de los clanes se JJecó a las monar

qutas. y la primera de el las tu~ E1tpto. 

Consideramos sutlctentes Jos datos aqut asentados y procede

•os enseguida al an.tllisis de !a obra "El orisen de la tamil ta, la 

propiedad privada y el Estado" de Federico Engets. 

2.7.- ANALJSIS DE LA OBRA "EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PRO

PIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO" 

Al escribir esta obra Engels lo h120 cumpliendo asf un manda

to testamentario de su querido amiga Carlos Harx. L& primera edi

ción de e9te 1 ibr-o 9e publicó en el año· de 1884. Para desarrollar 

sus ideas Engels se basó en Jos estudios hechos por Margan y com

pilados en su obr-a "Anclent Saciet~"~ Ast tenemos que dentro del 

prlaer capitulo de Je obra de Eneels intitulado ttEatados prehistó

ricos de cultuta" se divide a Ja prehJstorla en tres épocas: sal-



vajismo, barbarie y clvl l lzaclón, ·y a su vez. las dos primeras se 

subdividen en estadios inferior, medio y superior respectivamente. 

Es Importante resaltar que lo que Margan tomó como base para hacer 

••ta• dlvl5lon•• y •ubdlvlslones de la prehistoria fueron •los 

pro1re•os realizados en la producción de los ••dios d• extsten

c:la". 

2.7.l.- Estado Salvaje. 

lo.Estadio lnferlor.-El hombre primitivo vlvla en las copas 

de los 4rboles dentro de los bo$que• tropical•• y se allaantaba de 

los trutos de los •lsmos. El principal Invento de ésta época es la 

creación del lenauaje articulado. 

Es tactl decirlo, pero consideremos a nuestro hombre primiti

vo haciendo uso de toda su lntetlgencla para inventar algo quepa

ra nosotros es de lo más natural: el lenguaje. Analicemos pues, 

brevemente, cuál fue el origen y la evolución de ~ste Invento. 

Daremos en principio la definición de len1uajeses la facultad· 

que .el hombre tiene de poder comunicarse con sus se•ejantes va-

1 t•ndose de •fanos. Debemos partlr de una pre•fsa •ayor que es la 

st1utente; El lenguaje humano •• conceptual y e1 concepto es pa

trlmonlo eMcluslvo de la 1ntellgencia humana. Un concepto e9 la 

de~ermlnaclón de una cosa en la mente, despu•• de exa•lnadas las 

~lrcun•tanclas que se objetlvlza mediante el· lenguaje o la escri

tura. 
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Ast tenemos que un determinado estt•ulo provoca en el hombre 

il:a si.aui•nte cadena: irritación, sensación, percepción y finalmen

tt:• •ooncept.o. F.actJeent.e podeeos ilu•trar ésta cadena, •I observa- . 

....,. a vn niao pe•uello cuando da •us prl•eros pa•o•, .. te niño eet6 

iraa;JJza...._ an ••fuerzo antl-nat.ural. pues lo volu•lnoso de •u ab• 

:d.-.n,. - aran caben. •u• pierna• corta• y •u• larco• brazo• cl•
~D'tan :uaa tlesa~90nta ••t.ructural co•pleta, no obetante eJ de••o d• 

·que lo t••~•jen. •I concept.o de uq at10 •uy t•portant• va a reall

~•r•• i•pulaa al niño a caainar. 

·Con este eje•plo pode•os proceder a imaginarnos a nuestro 

1ho•bre pri•itivo una vez que encontró un garrote, y entonces vino 

a ·su mente la imagen de que en una ocasión anterior logró ahuyeri

taT con ese garrote a un feroz animal. Por lo tanto, llega a Ja 

conclusión de que puede repetir Ja mis•a .hazaña en caso necesario, 

s·1emprtt que conserve el garrote. Por otro lado tambi~n tuvo que 

,darse cu•nta del crosor y tamaño de la rama, lo que produce un 

conoeptc aunque sea vago de ••a1nttud•. Pudo dtscerntr entre va-

1r:l·os gaT.rotes cuAl era et que 114s se ajustaba a su• necesidades. Y 

:1 le1aaoa de nuevo a la Id•• de que en el ho•bre prl•ltivo s• toreó 

1un concep~a: ¿qu• cosa es un 1arrote? y ¿para q._.. wlrve? De ~sta 

:wan•.ra 't.eneaos que el hoabre prl•ltlvo •• for•6 a base de lm.ige

:nes.. :no ·d• palabras su prla•t concepto .. 

Pode•o• co•parar el erado d• evoiucldn d•l ho•bre prl•itlvo 



con el de los animales, ya que por ejemplo el tigre tiene una ga

rra para destrozar, el cabal lo una pezuña para golpear, etc., por 

lo cual el uso de lo que ya trae por naturaleza y que forma p'arte 

de su or¡anismo no requiere ningún esfuerzo mental. San simples 

reflejos. 

En cambio el hombre al empezar a hacer uso de lo que encon

traba a su alcance dentro del medio que lo rodeaba tuvo que pen~ 

9&r, explicándose a ba9e de imágenes vividas anteriormente la utt

lldad de tal o cual cosa. 

El segundo problema al cual se enfrentó nuestro hombre primi

tivo queda encerrado en la siguiente pt·~sunta1 ¿Qué debo haoef''i' 

Antropólogos y psicólogos están de acuerdo en que el primer pro

blema intelectual que tuvo que resolver el hombre primitivo fue el 

de decidir cuál debería ser su morada, si debería continuar vi

viendo en las árboles como sus antepasados o si deber1a hacerlo 

junto a grandes mantones de piedras y garrotes o si por fin debe

ría disputarle su cueva a un aso par ejemplo. Este problema tue 

resuelto de tres maneras según fue evolucionando el hombre primi

tivo: 

El bosque tue la guarida de las primeros hombres primitivos, 

El pie de un acantilado, el tonJo di: un val l.: o lfi ar!! la de un 

rto. siempre que en estos. lugares hubiera suficiente cantidad de 

piedras, sirvieron de refugio al hombre primitivo. 

V por Oltlmo desde ·la aparición del Sinantrapo hasta el hombre 



de Neanderthal escogieron estos la cueva como refugio. 

Continuando con nuestro análisis sobre el origen y Ja evolu

ción del lenguaje debemos decir. que lo importante de una palabra 

no es ni su escritura nl su sonido, sino su significado; su con

cepto. La invención del lenguaje tue el resultado de una evolución 

or1Anlca, p•ro ademas, no fue una necesidad del hombre, sino ~•• 

bien. fue una necesidad del grupa. Cuando se hizo indlspens.able la 

co•untcaclón tuvo que inventarse el lenguaje, el grupo lo faclll

tó. lo perfeccionó y lo enriqueció. 

2.8.- HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL LENGUAJE. 

Existen dos hipótesis en relación al origen del lenguaje: 

2.8.1.- La prlmera considera que fue de car~cter emotivo, como en 

el caso de los animales. Esta hipótesis queda descartada puesto 

que ya anali2amos que el lenguaje humano es conceptual. 

2.8.2.- La segunda considera que el primer lenguaje fue onomatopé

yico, que·es aquél que lmlta o pretende imitar sonidos que existen 

en la naturaleza, tales como el ladrar de los perros, el mugir de 

l~s v~c~s. cte. Es muy posible que.et hombrP. primitivo haya iden

tificado a al¡unos animales por las sonidos que éstos emitían. El 

protesor Joseph Venydres estableció los siguientes principio~ en 

relación al origen del lenguaje: 

El lenguaje de lo9 ant11ales jamás ha cambiado. Sigue siendo 



el mismo, y di:!ntro de muchos mi! Iones de años, será igual que has

ta hoy. 

En ese lenguaje, un sonido, tgruñidc, ladrido• maullido, 

etc.Jpuede significar indistintamente dos o tres cosas. Por ejem

ploi tengo hambre 1 me siento enfermo, estoy enojado. 

Por eso, el sonido emitido por un animal y el st1no. es exacta

ment• lo mismo. No hay separación entre sonido y slgnlf lcado. 

El lenguaje humano, en cambio, tiene para cada cosa, un dis

tinto !i&nlttcado¡ para cada distinto sonido, una palabra. Un he

cho ba•tante conocido, es que Jos salvajes de cualquier lugar co

nocen mtis tia.et lmente los gestos, que los europeos y a•erlcanos ci

vil lzados. Por ejemplo, dos europeos cultos, pero que no hablen el 

mismo idioma tienen mucha torpeza para hacerse entender por señas. 

En cambio, dos salvajes que no hablen el mismo idioma, acaban por 

entenderse maravillosamente a señas. Pero esto, <-a qué nos lleva? 

A corroborar la enorme preponderancia que tiene en los pueblos más 

primitivos, el lenguaje mimtco. gesticulado. s"e puede decir, que 

entre más civilizado es un pueblo, mayor número de palabras habla

das tendra, y reciprocamente, menor número de gestos y expresiones 

mímicas. El lenguaj~ hablado ~orresponde a los tiempo~ hfgtóricos 

y proto-htstóricos, en tanto que el lenguaje gesticulado a los 

tiempos prehistóricos. V aqui lo tenemos: El prl•er lenguaje que 

se habló en el mundo ..• iNo se habló! Fue un lenguaje •imico aba

se de gesticulaciones. 
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De ésta manera tenemos dos hechos: el grupo de hombres primi

tivos, rodeados de piedras. ramas, huesos, etc. <sus instrumentosL 

La rama.,. eJ hueso, la piedra, dieron Jugar al simbolo, a la cosa, 

al objeto. V ese signo, gesticulado o hablado tuvo que ser Ja pa

labra. Y Ja Idea que la palabra evocaba, el concepto. Los objetos 

fueron eKigiendo un nombre, para que al fin quedara el nombre en 

1Ju1ar del objeto. 

2.9.- ESTADIO MEDIO 

Pasemos ahora a analizar el estadio •edio del estado salvaje 

en el cual el hombre decubre el fue¡o. En relación con &I descu~ 

brimt-ento del fuego eMisten tres hipótesis, dos de el las admiten 

que fue un descubrimiento y la tercera se refiere más bien a que 

fue un invento. 

2.9.J.- La primera hipótesis es sumamente senciJJa, pues se basa 

en la mera observación de ta naturaleza cuando un rayo al caer so

bre un árbol a veces lo incendia. Todos los animales por instinto 

temen al. fuego y procuran hulr de él. Podemos imaginar a nuestro 

hombre p[rimitivo realizando la gran hazaña, venciendo su natural 

temor al fuego y acercarse, tomar una de aquellas r&mas incendia

das y llevarla hasta su caverna. Además tuvo que, de alguna manera 

"pensar" en cómo podr1a conservar ese fuego, lo cual logró juntan

do ramas secas y al !mentando con el las la primera hoguera del mun

do. 

2.9.2 .. - La segunda hipótesis es sólo una variante de la primera, 



ya que eu este caso, el espectác-ulo natuJ·al que produce el :uego, 

es la erupción de un volean. Si ya dijimos que todos los animales 

huyen del fuego, ni qué decir de un YO!cán en erupcion. Pero ésta 

forma de producir el fuego tenia una ventajai Ja de que su dura

ción no era tan efímera como Ja de la rama ardiendo, incluso podta 

durar encendida Ja lava por varios años. Esta hipótesis se Ye li

mitada obviamente, sólo a determinadas regiones donde existan vol

canes. 

2.9.3.- La tercera hipótesis se refiere como ya dijimos a un in-

vento.· Sabemos que el hombre primitivo trabajaba las piedras para 

convertirlas en herramientas que le fueran útiles, y ?ara hacerlo 

frotaba o tal !aba las piedras entre sl, esto aunado a un estado 

el imatológico caracteri;:ado por una estación seca muy prolongada 

en la que el suelo se 1 Jenó de zacate o pasto ~1:cc:., tuvo necesa

riamente que ocurrir que de tanto golpear las ¡:;:fedr~..::. de ~Slils se 

desprendiera una chispa, la cual al saltar ~obre el zacate seco 

produjera una débi 1 ! lama: "fuego". 

Analizaremos a continuación las consocuencias del descubri-

miento del fuego! 

En primer Jugar salvo al hombre primitivo de perecer congoJado 

durante Ja época de las glaciaciones. 

El fuego produjo un cambio también dentro de Ja alimentación 

del hombre primitivo, ya que pudo comer carne asada, derivandose 

de esto las siguientes consecuencias: 

La conservación de Ja carne durante mas tiempo sin el peligro de 



su putrefacción. Por lo tanto, consiguió que el alimento le alcan

zara para satisfacer sus necesidades durante un mayor número de 

dias. 

La cocción de la carne evitó el desarrollo de enfermedades mi

crobianas. La vida humana mejoró en cuanto a la salud. 

El último, y m~s trascendental a nuestro juicio, fue Ja evolu

ción orgánica experimentada por el hombre primitivo que ~¡ comer 

la carne asada liberó a los maxilares del rudo trabajo de desga

rrar y mascar i& carn& cruda arrancada fero:mente para poder s&pa

rar los tejidos de los huesos. Asimismo poco a poco, en virtud de 

este aligeramiento en la masticación, las mand1bulas se acortaron 

y se hicieron menos pesadas. 

Otra consecuencia fue la de que el descubrimiento del fuego 

produjo en el hombre primitivo las primeras reflexiones, tales co

mo ¿Qué es el tuego? ¿Por qué da calor? ¿por qué da luz?, etc. Con 

éstas reflexiones el hombre primitivo encontró la materia prima 

que estimuló su inteligencia que poco a poco se fue desarrollando 

más y más. 

El lengua~e se tue desarrollando paralelamente a la intel igen

cia, se inventaban nuevos objetos y se les designaba con un nombre 

quedando éste, a6n cuando el objeto desapureciera. 

Debemos hacer dos consideraciones mas, en lo referente a la 

evolución orgánica experimentada por el hombre primitivo. El ali

geramiento de las mandibulas y el crecimiento hacia arriba del 

cráneo provocaron dos hechos: 



Al subir el cráneo se elevaba la bóveda palatina, con esto se 

aumenta la zona de resonancia y se deja más espacio para la len

gua. Mientras tanto en el cerebro se van desarrollando lentament~ 

los centros del Jenguajt?. 

Por lo que toca a la parte inferior de Ja cabeza, ta mnndlbuln 

inferior se redujo en tamaño y peso y adquirió movilidad y ligere

za lo que facilito la emisión de la pa1abra, Ademrl~ la 1u,.irGhil ns

cendente de toda la cabeza impulsó hacia arriba el cuello, que en 

el hombre de Neanderthal, lo puJtHr1os ver muy reducido y p,:.g¡.Hlo a 

los hombros. De esta manera se ·fueron alargando las cuerdas voca-

les, con lo que el sontda alcanzó una . gama inayor y su emlsion 

se fue tac! 1 itando cada vez mas. 

-En suma, todas esta~ evoluciones tuero~ conformnndo la mentali

dad del "Hamo sapiens". 

Por último diremos que el fuego indirectamente contribuyó a 

formar el grupo y a ir preparando el advanimicnt.o de la sociedad 

humana 

2.10.- ESTADIO SUPERIOR 

Ahora nos corrE>sponde anal iznr P.! c-s:tadio ~uparlor del estado 

sal~aje en el cual el hombre inventa el arco y la flecha, inventos 

que suponen en primer lugar, un grado más elevado dentro de la in

teligencia humana y por otro una mayor h~blildad manual. debido a 

estos inventos la caza se ccnvlerte en actividad usual, es muy 

problable que al principio, 6st.a !'.;Ólo se limitara~ los animales 



pequeños, pues el uso de sus rudimentarios arco y flecha no eran 

lo suficientemente fu~rtes para traspasar la dura piel de animales 

gigantescos, y al herirlos solamente, esto resultaba contraprodu

cente, puesto qL1e todo animal herido se vuelve más salvaje y ataca 

a6n sin haberlo provocado. 

No obstante, debemos hacer hincapié en que el invento del ar

co y la flecha requirió de mucho tiempo, aguda observación por 

parte de nuestro hombre primitivo, y muchos intentos fallido9 an

te.s de llegar a el invento del arco y la flecha propiamente dicho. 

2.11.- ESTADIO INFERIOR DE LA BARBARIE 

Anali=aremos a continu~ción el egtadlo interior de I& barb&

r!e, éste lo enco11trnmos caracterizado por el descubrimiento de la 

alfarer!a. aparece la crta del ganado y el cultivo de cereales. En 

relación a la altareria y con todo el cúmulo de experienc!a almn

cenada por nuestro hombre primllivo, bien podemos imaginar que ·tue 

por mera casualidad que descubrió que al calentar el barro, éste 

se endurecla y comenzaron a aprovechar es& cualidad fabricando las 

primeras vasijas, platos, o! las, etc. 

2.11.1.- TEORIAS SOBRE LA CRIA DEL GANADO 

Para la cría del ganado tenemos elaboradas tres hipótesis: 

2.11.J.1.- La primera supone que un grupo de hombres prlmi-
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tlvos van tras una manada de renos pot ejemplo, d¿ los cuales solo 

dan caza a alguno que se haya quedado rezagado. Generalme11te son 

las hembras las que se retrasan por ir esperando a sus crics. As1 

el hombre prlmttovo' observó que cuando atrapab& a uno de esos 

crics. la madre no hula, sino que se colocaba a cierta distancia 

esperando le tuera devuelto su "hijo". Después llevaba al crío 

hasta su, guarida y la madre lo seguía. De este modo el hombre pri

mitivo comprendlO poco a poco que era mejor reten~r a la madr~ y 

al crío en vez de matarlos de una vez, ademas con la facilidad de 

poder ordeRar a estos animales v' aliment&rse con su l~~he, 

2.11.1.2.- La segund3 hJpotesis supone un acto premeditado 

por parte de nuestro hombre pr1mtt1vo y consiste e11 que se cons

truyo un gra.n corral al qu~ tu~ro11 d!;Jgldos con gritos para asus

tarlos Jos nnlmales y al enc-ontcarse dentru dt::l cor·cal ceiH1i~n i~ 

puerta y así obtuvieron su primera manada. 

2.11.1.3.-L& teicece hipótesis en la más &cept~d6, Se supone 

que el grupa de hombres pr1mJtJvos tue persiguiendo a una manada 

de cabnl los o de vacas, pero stn asustar le.is sino simplemente ha.

cJendo qu~ a éstos animales los p~reclera tamil far la compa~la hu

mana, y demostrándoles al mismo tiempo en caso de peltsra por ~¡ 

acecho de animales sal~ajes que podían ahuyentarlos y asi salvar a 

Jos cabal Jos o vacas del inminente:- peligro. con lo cual se ~i':r.ni:r.bt.n 

Ja cent lanza de éstos. Así formaron una simbiosis hombres prlmltf

vos-rebaAo y caminaban juntos hacia donde hubiera surtcientes pas

tos para los animales y a lugares confortables para el hombre. 

2.11.2.- CULTIVO DE CEREALES 



Refiri.ndonos ahora al cultivo de cereales y en relación a 

su origen tenemos la siguiente hipót~sis: 

Nos encontramos frente a la hoguera a un grupo de mujeres 

primitivas que se encargan de mantenerla encendida y se dan a la 

tarea de recolectar frutos de árboles cercanos. Después de comido 

el fruto arrojan las semi! las al suelo, y si éste es propicio nace 

la planta. Esto que aqui se dice fáci !mente le llevo al hombre 

primitivo mucho tiempo y requirió de una aguda observación y enla

zar Jos conceptos semtl la-tierra-planta-fruto. 

Debemos recalcar que todos eslos avances se produjeron por la 

mutua cooperacion de los l1ombres primitivos, tenían ellos un alto 

sentido de solidaridad y no los movían intereses individual istns 



Por lo que respecta a·1 estadio medio de la barbarie nos remi 

timos a lo dicho en el estadio interior de la misma. pues en esen

cia se refiere a iguales conceptos. 

El estadio superior de la barbarie se caracteriza por la fun

dición del mineral de hierro. Una vez descubierto el fuego fue só

lo cuestión de tiempo para que el hombre empezara a experl•entar 

y llegara a Ja conclusión de que con el fuego los metales se fun

dian y de este modo comenzó a trabajarlos y los empleó en la ela

boración de numerosos instrumentos. De esta época son tas culturas 

de La Téne y Halstatt. La edad del hierro abarca Jos mil años an

teriores al nacimiento de Jesucristo. Se empieza a utilizar el ca

ballo como bestia de carga y aparece la moneda. El hierro era fun

dido en hogueras de leña y trabajado a fuego y martillo. 

2.12 LA CIVILIZACION 

Nos corresponde ahora analizar la última etapa: La civiliza

ción, en Ja cual se inventa la escritura alfabética. 

Los origenes de la escritura los podemos situar hace unos 30 

mil años mas o menos cuando el hombre de Cro-Magnon creó dibu

jos-ideas mediante tas cuales queria significar, de acuerdo a la 

forma en que ~~tos fueran dibujados, tal o cual cosa. 

Hás adelante. los hechiceros guardaban en secreto lo que sig-

nif icaba cada figura basaron su "superioridad intelectuaJM en 



ese secreto. Posteriormente el avance de la escritura fue muy len

to debido a que fue el secreto de sacerdotes, reyes y gobernantes, 

de ésta manera "su secreto" les proporcionaba un poder mágico y 

los colocaba en una posición superior con respecto a Jos que des

conocían el significado· de los signos. 

Como dato curioso podemos mencionar que cuando se descubrio 

el significado de los jerogliflcos egipcios (en tiempos de Napole

ón Bonaparte> se encontró una tabllta de marfil en la cual estaba 

representado el rey Ten bailando ante Osiris Cdios egipcio) y con 

una fecha de 4266 A. C., es decir, que 250 años antes de la crea

ción de Adán, los egip~ios ya tenían un sistema de escrftura.(l) 

Esta escritura era pictográfica, esto es, que una figura, un 

dibujo, representa una determinada señal, un nombre, un objeto o 

una acción. 

Posterior a la escritura pictográfica viene Ja escritura je

roglífica, sin embargo éstos tipos de escritura tenían una desven

taja. Sólo podtan "escribir" aquellas personas que tuvfaran habi

lidad para el dibujo, por lo elaborado de los signos. Ade1nas a lo 

que se limitaba esa escritura era a fijar fechas, reCetas médicas, 

fórmulas matemáticas, datos agrtcolas, ritos y ceremonias religio

sas. Y así las cosas, la cultura no se pudo general izar. 
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Entre los egipcios dominó la escritura jeroglif ica, y entre 

los pueblos de la Hesopotamia:sumerios, elamitas, cal de-

os,babllonios y asirios, la escritura cuneiforme. 

Cuneiforme significa en forma de cuña. Esta escritura era a 

base de rayas terminadas en punta. 

El pueblo elamita fue el responsable de la evolución de la 

escritura jerogl1fica a la cuneiforme. Han sido encontrados trozos 

de arcilla cocida que muestran caracteres mitad jeroglificos y mi-

tad figuras geométricas. Este pueblo trató de· suprimir el realismo 

del dibujo, y con él, las s inuosldades, curvas, sombras y demás 

detalles inherentes a todo objeto que se está captando, para redu-

clr dicho objeto al menor nümcrc de lineae posibles. 

La escritura protoelamita evolucionó hace unos 4, 500 años y 

terminó en la cuneiforme que se difundió entre todos los pueblos 

de la MesopotamJa. 

Esta escritura es a base de rayas con la tendencia a seguir 

las lineas verticales, consecuentemente tiene muchas ventajas: se 

escribe con más rapidez, no se requiere yp. la habilidad del di bu-

jante, etc., sin embargo, tenia una desventaja que consistia en 

que sólo unas cuantas clases privilegiadas la conectan y de ahi 

que a ello debieran su poder y superioridad sobre el pueblo en ge-

nera l. 
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Más tarde cuando Babilonia se convirtió en la ciudad más 

grande de los tiempos antiguos y fue el centro del comercio entre 

Europa y Africa con Asia, los comerciantes babilónicos se 

adueñaron del secreto de la escritura cuneiforme "compr~ndolo" y 

en razón de sus viajes difundieron ésta escritura por toda el Asia 

Menor. De éste modo resultaron dos cosas: 

-Era indispensable que alguien enseñara la escritura , 

-Que ~ólo fueron unos cuantos los que aprendieron. de aqu1 se de-

rivan a su vez dos consecuencias más, a saber: 

-La mctodización del aprendizaje, la educación, con la primera en

señanza de la escritura, y 

-Hubo una depuración de carácter intelectual, ya que sólo lograron 

aprender los más inteligentes o los más insistentes. 

Debemos mencionar que hubo un factor que condicionó a los 

pueblos elamitas, sumarios y caldeos a crear la escritura cunei

forme y éste factor fue la existencia de los lodos aluviales con 

los que hicieron tablillas sobre las que escrlbian con la cuña. 

Con posterioridad la escritura pictográfico-jeroglífica d~ 

los egipcios evolucionó hasta alcanzar la escritura ideogr~fica, 

en la cual cada símbolo representa una idea. 

Un proceso más en la evolución de la escritura se dló cuando 



9e inventó la escritura silábica, asi sólo se ponia la primera si

laba de la palabra y tocaba al lector adivinar el resto, lo cual 

se prestó a muchas confusiones. Pero ya nos encontramos hace unos 

3 mil años con los fenicios que fue.ron comerciantes y tenian con

tacto con todo el mundo conocido hasta entonces: Europa, Africa y 

Asia. Por ser comerc(antes los fenicios eran muy prácticos y vl

vlan entre números, éstas dos caracteristicas contribuyeron a que 

se inventara la escritura alfabética, ya que si se hacia como con 

lo9 números, teniéndolos en un número limitado y combinándolos se 

podrtan hacer todas las operaciones posibles. Asl nació la idea 

para la creación del alfabeto: un sonido para cada grafta. Un n6-

mero limitado de signos para escribir lo que uno quisiera. De éste 

modo nació la escritura para más tarde ser los griegos quienes 

dieran a la humanidad: El ALFABETO. 

A continuación consideramos conveniente incluir un cuadro si

nóptico que nos ilustre acerca de todo lo dicho con anterioridad, 

para asi tener un marco de referencia al cual podamos acudir en 

caso necesario. 
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Hasta aqui hemos analizado el primer capitulo de la obra de 

Engels, procederemos a analizar el segundo. 

2.13 LA FAMILIA. 

La forma más primitiva de la fa•llla, considerada ésta no en 

su sentido actual, confor•ada por el padre, la madre y los hijos, 

.s'.J:no entendí da en un sentido •ás a•pl lo ta encontramos en el des

cubrimie.n to hecho por Bachofen de el "matrimonio por grupos". 

'La fami 1 ia es un ele•ento activo, en cambio los sistemas de 

.parentesco son pasivos, asi se explica que primero se den las sl

tuaclones de hecho y sólo posterior•ente sean reconocidas y "bau

tizadasfl de alguna manera de este modo "de un sistema de parentes

co :históricamente transmitida, podeaos inducir que exlstló una 

forma de familia correspondiente, hoy extinta". 

La diferencia entre aquél siste•a de parentesco y los que ac

tua!l.mente tenemos consiste en que cada hijo tenta varios padres y 

·va·r:i as madres. 

En e.l tiempo en que fue escrita la obra en análisis estaba de 

moda negar el periodo inicial de la vida sexual del hombre, y para 

·e:l:lo se .basaban en la co•paraclón con el resto del reino animal. 

.En 11,os ·monos antropomorfos, por ejemplo encontramos todas las for

mas 1de vi·da sexual a ""Xcepción de la poi iandria y Letourneau des-



pués de cuidadosas observaciones llega a la sigu1ente conclusión: 

"No hay en los mamtferos ninguna relación entre el grado de desa

rrollo intelectual y la forma de unión sexual". 

Existtó un periodo de promiscuidad correspondiente al tránsi

to de Ja animalidad a la humanidad, una etapa de comercio sexual 

sln reglas. De este estado pr1mitivo salieron pronto los siguJen

tes tJpos de familia: 

-Familia consangutnea.-"La fisonomía t1pica de esta tamilia con

siste en descender de una pareja¡ y en que a su vez, los descen

dientes en cada grado particular son entre si hermanos y hermanas, 

y por eso mismo maridos y mujeres unos de otros. 

-Familia punalúa.-Conslste en ~una comunidad reciproca de hombres 

y mujeres en el seno de un determinado circulo de familia, pero 

del cual se exclutan al principio Jos hermanos carnales, y más 

tarde, también los hermanos más lejanos de las mujeres, e inversa

mente también las hermanas de los hombres~. La gens tiene su ori

gen en la tamil la punaJ6a. Aquí la filiación sólo se consideraba 

por Jfnea mate~na, es decir, imperaba el derecho materno. 

Posteriormente nace en los hombres e1 deseo de impedir el ma

tr lmonio entre consangu,neos. 

FamllJa slndiAsmtca.-"Debldo a la creciente complicación de 

}a~ prohibiciones del matrimonio entre parientes consangutn~os se 

hicieron cada vez m~s imposibles las uniones por grupos las cuales 



fueron sustituidas por la familia sindiAsmica". En este tipo de 

familia un hombre vive con una mujer, pero la poligamia y la infi

delidad ocasional se erigen en un derecho para el hombre, mientras 

que a la mujer se· le exige estricta fidelidad. 

As1 tenemos que sobreviene una escasez de mujeres y se tiene 

que practicar el rapto o su compra, pero a la vez otra consecuen

cia es la de que se siente una profunda estimación por las madres. 

Existe una preponderancia de las mujeres en el hogar domésti

co comunista. 

La famill~ sindiásmlca es instituida por la mujer y aparece 

en el limite entre el salvajismo y la barbarie. Nos encontramos 

aqu1 con el siguiente esquema~ 

salvajismo 

barbarie 

civilización 

matrimonio por grupos 

familia sindlásmlca 

monogamia 

Con el advenimiento de la cria del ganado, la fundición de 

los metales, la elaboración de hilados y tejidos y con la agricul

tura, las cosas cambian. El papel del hombre consistía en propor

cionar la alimentación, y los instrumentos de trabajo necesarios 

para ello, por consiguiente era propietario de ellos. Asl como del 

ganado y posteriormente de los esclavos. 



De esta manera se nos presentan dos causas del tránsito de la 

filiación femenina y del derecho hereditario materno a la filia

ción masculina y del derecho hereditario paterno, a saber: 

-Un incremento en las riquezas, y 

-El cambio de género de vida pasando de Jos bosques a las prade-

ras, aunado ésto, a la influencia moral de la civl lización y de 

los misioneros. Se dijo tambien que en lo venidero los descendien

tes de un miembro masculino permanecian en la gens y los de un 

miembro femenino saldrian de el la pasando a la gens de su padre. 

La palabra familia viene de famulus que significa "esclavo 

doméstico", as1 familia "designa el conjunto de esclavos pertene

cientes a un mismo hombre. 

"La familia moderna encierra en miniatura todos los antago

nismos que se desarrollar~n mas adelante en la sociedad y en su 

Estado". Marx. 

La comunidad familiar es la fase de transición de Jonde ha 

salido la comunidad de aldea o de la federación local con culttvo 

Individual del suelo y reparto al principio periódico, y después 

definitivo de los campos y pastos. 

La familia monogámica,-Nace de la familia sindiásmica entre 

el estadio medio y el estadio superior de la barbarie. En éste ti

po de familia tiene una mayor solidez el vinculo conyugal, cu~a 
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disolución ya no es facultativa. Sólo el hombre puede romper éste 

vinculo y repudiar a su mujer. La familia gr!~ga es una ejemplo de 

familia monogámica. 

La monogamia en su origen no tiene nada que ver con el amor 

sexual individual 1 ni después tampoco, pues los matrimonios fueron 

de pura convención; fue la primera forma de familia que tuvo por 

base condiciones sociales y no las naturales; y fue, más que nada, 

el triunfo de la propiedad individual sobre el comunismo espontá-

neo primitivo. 

"La primera división del trabajo es la que se hizo entre el 

hombre y la mujer para la procreación de los hijos". Hanuscrito 

Inédito. 

"El primer antagonismo de clases que apareció en la historia 

coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la 

mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases, con la del 

sexo femen l no por e 1 masculino". En gel s. 

En su obra Engels nos habla del "hetairlsmo" que según Margan 

es e 1 Comercio ex traconyuga 1 ex 1 stente junto a 1 a monogamia, de 

los hombres con mujeres no casadas 1 comercio carnal que, como se 

sabe, florece bajo las formas más diversas durante todo el periodo 

de Ja civilización y se transforma cada vez más y mas en descarada 



prostitución". 

El hetalrlsmo proviene del matrimonio por grupos. Asi tenemos 

una triada inseparable: 

Adulterio Monogamia Hetairlsmo 

Católicos.-Los padres proporcionan 

al hijo la mujer que le 

conviene. 

Protestantes.-Se le concede al hi

jo de familia más o -

menos libertad para 

buscar mujer d&n 

tro de su clase. 

Como conclusión tenemos que llegar a lo siguiente: la monoga

mia tiene su origen en causas económicas. Pero ya a finales del 

siglo XIX desaparecen los fundamentos de la monogamia clásica: 

-Bienes da fortuna 

-Conservación y transmlslon de fortuna 

-Dominio del hombre 

-Motivo para hacer valer la supremacia masculina, 

Debido a la creciente participación de la mujer en la produc

ción, 1 lega a convertirse ésta a veces en el principal sostén de 

la familia y ésto ha acabado con los restos de la supremacia del 

hombre en el domicilio proletario. Lo Onico que queda.de esa su-



premacia ha sido el maltrato al cual se ven expuestas algunas mu

jeres por parte de sus maridos. "El matrimonia proletario es monó

gamo en el sentido etimológico de la palabra, pero de ningún modo 

lo es en su sentida histórico". <2> 

Como ya se dijo, ta monogamia no tiene nada que ver con el 

amor individu.al, y lo que nosotra9 consideramos como un derecho, 

no existla. Et tránsito del matrimonia por grupos al matrimonio 

por parejas la lleva a cabo la mujer, pero el tránsito del matri

monio sindiásmlco a la monogamia lo lleva acabo el hombre. 

"Cuando lleguen a desaparecer las consideraciones económicas 

en virtud de tas cuales han aceptado las mujeres la infidelidad de 

los hombres lel cuidado de su propia existencia, y aún más el del 

porvenir de los hijos>, y la igualdad que de ellos resultara para 

la mujer producirá el efecto de que los hombres se volverán monó

gamos en una proporción infinitamente más grande que pollandras 

las mujeres". 

2.14.-LA GENS IROQUESA 

"La palabra "gens" procede como la palabra griega del mismo 

significado "genos", de la raíz arla común ''gann, que significa 

engendrar. Pero gens en latín o genes en griego se emplean para 

designar ese grupo que se jacta de una descendencia común <del pa-
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dre co~ón de 1·a tribu>, y que está unido por ciertas instituciones 

sociales y religiosas, formando una comunidad particular~. 

La famlllia punal6a es la forma primitiva de la reunión de 

una 1ens. La gens iroquesa estaba organizada de la siguiente mane

ra: 

Consejo Federal 50 saquem <órgano de decisión> 

senekas 

Liga eterna de los iroqueses 

Formada por cinco tribus 

cayugas onondagas oneidas mohawks 

. Consejo de tribu <compuesto por los saquem y jefes de todas las 

gentes> 

Consejo de Fralria 

<2> Fratrias 

Consejo de la gens <compuesto por todos los gentiles adultos> 

<8> Gentes 

Esta es la organización de una sociedad que no conocia aón el 

Estado. "La confederación iroquesa presenta la organización social 

más desarrollada a que llegaron los indios antes de pasar del es

tadio inferior de la barbarie, excluyendo a los mexicanos a las 

nea-mexicanos y a los peruanos". 

"Las condiciones fundamentales de la federación eran las si

guientes: 

~iga eterna teniendo por base la plena igualdad y la lndep~ndencla 

de las cinco tribus consangutneas en todos sus·asuntos interioresª 
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JPUE$8Utei1t:be UmsU:.iitt.uulaHas pata las necesidades de la federación. El 

~ ~ cüaa-lles -gnmses!i6m de su carao correspondta al consejo te

<Üelralll .. 

-1Estta:m sm.:g.utm f~.ir~lles Do eran t.aabl*'1 en sus tribus respectivas, 

'11 tt.mn1tDn IB$ÜESl\ttaD lY wariz. e1111 eD consejo de t.rlbu .. 

-~ llccm :uoue.lf1Óm5 •n CDll'!lsejo federal debian toaarse por unani

nnil-. 
-IEll 1J.«Jttm sm ~ pir i:t.ir!ilbu y en cada una de ellas todos los mlem

ibi:rm:s rüEll ~ilao a!J..e!bn.'.11.:rn e:mlit.lr un vot.o favorable para que se pu

iilfi(!!!!!IE t.ta:mlUt" um :s~ll'1itt.m ... an l1'1io .. 

-<na:ilB W1lD di!! llll!l$ icthru::1.m a:n:Dimsejeros de tribu podla convocar a 1 con

SEj):D tY<BiiEml\11 11 lJ:~tND ~tt.!!! nn-ID plN!lia convocarse a si •lsmo. 

-ll.;B$ !BE!fEilCD'rtl'5 SilE ll:ll!!lleüntaban deUant.e del pueblo reunido; cada iro

tq.lé!!B 1pDflü:a ttmtnarr llill ¡¡a.Uabira;; scilD el consejo decldia. 

-u.a <mmffce:üetaa::.iimitl mm tte1111la nlnauna cabeza visible personal, ningón 

jJ<l!lfl!! dh>ll ¡pnjlEa- <e.ll..,Olll1t ... .,. 

-1flB'llUiB ciiD3> jjtl!ffes aHe ¡¡werra superiores•. 

1'Uasii ffum:z:liames aile!! Da frat.rla eran: 

-.U~ éll ll<B 11ell<1IJU WUlla ccnt.ra otra y apost.aban entre el las por-

11 .. Wila::\taxr!.lm diJ> llOI>$ ""-• 



-En el consejo de tr'tbu se sientan juntos los saquero y los jefes 

de cada tratria. 

-En caso de defunción de personajes importantes, la fratria opues

ta se encargaba de organizar y dirigir las ceremonias de los fune

rales, mientras la fratrla de los difuntos conducía el duelo. 

Cuando la elección de un saquem, lntervenla igualmente el consejo 

de tratria. 

-Los iroqueses tuvieron en principio misterios religiosos particu

lares. 

- Las fratrlas •e contaban también como unidades militares". 

"En cada gens hay las siguientes costumbres: 

-Elige el saquero <director en tiempo de paz)~ el jefe <comandante 

militar>. El saquem debe elegirse en la misma gens. El poder del 

saquem en el seno de ta gens es paternal, de naturaleza puramente 

moral, sin tener ning6n medio coercitivo. 

-Depone a su antojo al saquem y al jefe. El consejo de tribu puede 

deponer a los saquem, hasta contra la voluntad de la gens. 

-Ning6n miembro tiene derecho a casarse dentro de la ganz. 

-La propiedad de los difuntos pasaba a los otros gentiles, pues no 

debia salir de la gens, es decir, la herencia so dividía entre sus 

hermanos y hermanas, y el hermano de su madre, si el difunto era 

varón, excluyendo a sus hermanos si era hembra. 

-Los gentiles debíanse entre s1 ayuda y protección y sobre todo 

auxilio mutuo para vengar las injurias hechas por extraños. 

-La gens tiene nombres determinados o una serle de nombres que só-



lo ella tiene derecho a emplear en toda la tribu. 

-La gens puede adoptar a extraños en su seno, y darles as1 el ac

ceso a Ja tribu entera. Entre los iroqueses, Ja recepción solemne 

en la gens verificábase en sesión pública del consejo de tribu. 

-En las seis fiestas anuales de los iroqueses, los saquem y Jos 

jefes, en. atención a sus cargos, contábanse entre los "defensores 

de la fe", y tenían funciones sacerdotales. 

-La gens tiene un cementerio común. 

-La gens tiene un consejo, compuesto de la asamblea democrática de 

todos los gentiles adultos, hombres y mujeres, todos el los con el 

mismo derecho a votar. Es el poder soberano de la gens. Libertad, 

igualdad y fraternidad son Jos principios fundamentales de la 

gens". <3> 

En la época del descubrimiento, los. indios de toda la América 

del Norte estaban organizados en gentes, con arreglo al derecho 

materno. 

"Características de las tribus indias en América: 

-Tienen un territorio propio y un nombre particular. 

-Tienen un dialecto particular propio de ésta sola tribu. 

-El derecho de dar solemne posesión a los saquem y a los jefes 

·elegidos por las gentes. 

-Tienen el derecho de exonerarlos, hasta contra la voluntad de su 

respectiva gens. 
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La posesión de ideas religiosas y de ceremonias de culto comunes. 

-Un consejo de tribu para los asuntos comunes. Este se componía de 

todos los saquem y jefes de todas las gentes. 

-En algunas tribus encontramos un saquem en jefe, cuyas atribucio

nes son siempre muy escasas, debe tomar medidas hasta el momento 

en que pueda reunirse el consejo y lomar las resoluciones f lna---

1 es". 

Es importante resaltar que "en ciertas comarcas, tribus pa

rientes en su origen y separadas después se habían reunido de nue

vo en federaciones p~rm3nentes, dando asi e! primer paso ryacia la 

formación de nacionalidades". 

En este sistema todas las querellas y todos los conflictos 

los zanja la colectividad a quien conciernen. La economia domésti

ca es camón para una serie de familias y es comunista¡ el suelo es 

propiedad de Ja tribu, y sólo tienen al principio las casas pe

queños huertos. "No puede haber pobres ni necesitados: la familia 

comunista y la gens conocian sus obiigaciones para con Jos Ancia

nos, los enfermos y Jos heridos en la guerra, Todos son iguales y 

libres; las mujeres tambiénft. 

De esta manera la organización lndigena basada en la senci-

1 lez y en la moralidad de Ja antigua sociedad de las gentes poco a 

poco sufre una degradación, o por decirlo de otra manera se co-
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rrorape para llegar a la saciedad civilizada, en la cual una intima 

minoría vive a expen5a9 de la gran mayoría que son los explotados 

y oprimidos. 

2.15.-LA GENS GRIEGA. 

Debemos hacer patente que cuando los griegos aparecen en la 

historia. se hallan en los umbrales de la civilización; y entre 

ellos y las tribus americanas de las cuales hemos hablado existen 

dos grandes periodos de desarrollo que los griegos de la época he

roica llevan de delantera. 

En la gens griega la familia materna ha cedido el puesto a la 

familia paterna. En general las características de la gens ate

niense son similares a las de la gens iroquesa, señalaremos en se

guida sólo algunas diferencias: 

-El derecho hereditario reciproco. 

-Derecho y deber reciproco de casarse en ciertos casos dentro de 

la gens, sobre todo tratándose de huérfanas o herederas. 

-La posesión en ciertos casos por lo menos, de una propiedad co

mún, con un arconta y un tesorero propio~. 

-La descendencia Se8ún el derecho paterno. 

-La prohibición del matrimonio dentro de la gens, &Kcepto el caso 

en que haya herederas. Bajo la constitución de la 1•ns, la familia 

nunca pudo ser ni fue· una unidad or¡ánica, porque el marido y la 



52 

mujer por necesidad perteneclan a dos gentes diferentes. 

"La fratria como en los americanos, era.una gens madre escin

dida en varias gentes hijas, a las cuales servia de lazo de unión 

y que a menudo las hacia también descender de un antepasada co

mün. La fratria aparece también como unidad militar en Homero, te

nia el deber de la vendetta, tenla tiestas y santuarios comunes y 

tenla un jefe Cfratriarcos) y también asambleas cuyos decretos te

nlan fuerza de ley, una jurisdicción y una administración. A la 

organización ya citada en gentes, fratrias y tribus siguió la hor

da, las tribus griegas se reunieron en hordas y vivian en ciudades 

fortlflcadas con murallas". 

Con el aumento de la ganadería, la agricultura y de los ofi

cios manuales crecieron las diferencias de fortuna, y con éstas el 

elemento aristocrático en el seno de la antigua democracia primi

tiva. La esclavitud de los prisioneros de guerra era una institu

ción ya reconocida. La constitución de las tribus era la siguien

te: 

Consejo <Boule1· 

La Asamblea del pu~blo <Agora> 

El jefe militar <baslleusl 

-"Consejo.-La autoridad permanente era el consejo, primlt~va

mente formado quizA por los jefes de la gens. Con la institución 

del Estado, éste consejo llegó a ser más adelante el Senado". 

-La asamb1ea del pueblo.-Era convocada por el consejo para 



decidir en los asuntos importantes; cada hombre podta tomar la pa

labra. No existia en este tipo de organización ninguna fuerza pú

blica distinta del pueblo y que hubiese podido oponérsele. 

-El jefe militar.-"Entre los griegos, bajo el imperio del de

recho paterno, el cargo de basileus salia pasar con regularidad al 

hijo o a uno de los hijos, ésto demuestra simplemente que los hi

jos tenían afavar suyo Ja probabilidad de la sucesión por elección 

popular, pero no prueba de ningún modo la herencia de derecho sin 

elección del puebla. Esta se convierte en el primer aermen de ra

millas nobles especiales dentro de las gentes, y además entre los 

griegos es el primer germen de una jetatura militar heredltb~i~ ~n 

lo venidera, o de una manarquia". 

Coma dice Marx:"la palabra basileia acompa~ada de un consejo 

y de una asamblea del pueblo significa.~. democracia militar". 

El baslleus tiene atribuciones militares, religiosas y judi

ciales. Aristóteles dice que "el basileus era un jefe militar, 

juez y gran sacerdote". 

Podemos percatarnos hasta aqui que en la organización griega 

la gens est~ en pleno apo~eo. pero junto a ella ya nació el germen 

de su ruina; el derecho paterno con herencia de la fortuna por los 

hijos, lo cual facilita la acumulación de las riquezas en la tami

l la y hace de ésta un poder enfrente de la gens. Nace ast la semi-



lla de una nobleza hereditaria y de una monarquía. Entonces se 

dieron dos circunstancias: 

-La fortuna apreciada y considerada como el sumo bien, y 

-la o~gantzación de la gens desnaturalizada para justltlcar el ro-

bo de las riquezas por medio de la violencia, Asi las cosas sólo 

faltaba "una institución que asegurase las nuevas riquezas de los 

individuos contra las tradiciones comunistas de la gens. Una ins

titución que no sólo perpetuase la naciente división de la socie

dad en clases, sino el derecho de la clase poseedora de eMplotar a 

la que no poseyese nada, y la preponderancia de la primera sobre 

la segunda. Entonces se inventó el Estado". 

2.16.-GENESIS DEL ESTADO ATENIENSE 

Debido a la compraventa de la pr-opied&d territorial 1 la pro

gresiva división del trabajo entre la agricultura y los oficios 

_manuales, el comercio y la navegación sucedió que se mezclaron las 

miembros de las gens, tratrlas y tribus incorporándose a su terri

torio habitantes que a6n siendo conciudadanos no formaban parte de 

éstai:1 corporacionc:s y por consiguient"e no podían tomar parte en su 

adml nis trae lón. 

A raiz del desequilibrio causado por ésta situación Teseo es

tableció una constitución en la cual se lnstttuta en Atenas una 

admtnlstración central y el ciudadano de Atenas recibió como tal 

derechos determinados, asi como una protección jurtdica ~obr~ el 
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terreno •i.smo donde era extraño a la tribu. Además dividió a todo 

el pueblu en tres clases sin tomar en cuenta la gens, la f ratria o 

la tribu: 

eupátridas o nobles 

aeo•oros o agricultores 

de•iuraos u obreros 

Atribuyendo el derecho exclusivo de los e•pleos a la nobleza. 

Esto ~os de•uestra que la ocupación de las funciones genti

les. habitua1 en ciertas familias, se habia transformado ya en un 

derecho de ~stas a Jos empleos p6blicos; que esas familias, pode

rosas adea:¡is por sus riquezas, co•enzaron a reunirse fuera de sus 

gentes en una clase privilegiada propia; y que el Estado, apenas 

naciente consagró ésta pretensión. 

Lo primero que se hizo fue desgarrar las gentes dividiéndolas 

en dos grupos: privilegladon y no privilegiados y separando a és

tos 6It!mos en dos nuevas clases que se oponian una a la:otra. 

La·s tune iones del basi 1 eus cayeron en desuso, poniéndose a la 

cabeza .de:J .E-stado arcontes salidos del seno de la nobleza. El 

principal •~dio de opri•ir la libertad com6n fue el dinero y la 

usur& .. La ·constit.ución de la gens era en absoluto incompatible con 

el tr~fico del dinero. Mace asl la plutocracia. 
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En América tenemos que los productores eran dueños de sus 

propio• productos, pero en Atenas sucede que el producto domina al 

productor y a ésto se añade que· comienza el cambio entre los indi

viduos y la transformación de los productos en mercaderías, Enton

ces se inventa el dinero. 

La población ahora se divide según sus ocupaciones en grupos 

bastante bien determinados. El número de esclavos habla aumentada 

muchSslmo. En una •poca anterior a Salón se estabiecieron las Nau

ct•ar ias, que eran pequeñas circunscripciones territoriales, a ra

zón de doce por tribu; cada naucrarla debía suministrar, armar y 

tripular un barco de guerra y proporcionaba además dos jinetes. 

Esto trajo como consecuencia dos situaciones que perjudicaban n la 

gens: 

-Por primera vez se dividía al pueblo, en los negocios pO.blicos, 

no con arroglo a los grupos consangui~eos, sino con arroglo a la 

residencia local, y 

-Creaba una fuerza pObllca. que ya no se confundia con el conjunto 

de) pueblo armado. 

· De •ste aodo viene la reforma de Salón en el año 594 anteS de 

nuestra era, la primera de laa llamadas "revoluciones polttlcas", 

y la cual se hizo con una. ataque a In. propiedad, en ~ste ca.so la· 

de' lo• acreedora• fue la que tuvo que sufrir en provecho de Ja de 

loe deudores. Las deudas fueron declaradas nulas Y se toaaron •e

dldas aenerales como: prohlbl~ los contratos de présta•o en l~s 
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cuales el deudor se hacia prenda del acreedor, se tijó Ja exten

sión a~xlaa de bienes ralees que podla poseer un mi~mo lndi~iduo. 

Posterior•ente hubo ca11b!os en la constitución como Jos siguien

tes: 

-El consejo se elevó hasta e) na.ero de cuatrocientos miembros; 

cien de cada trlbu. 

-Salón dlvldló a los ciudadanos en cuatro clases con arreglo a su 

propiedad territorial y a su renta. 

-Sólo podfan -0-eupar todos los oficios p6bllcos los individuas de 

)as tres pri~eras clases, y los •As l•portnntes los de la primera 

clase nada a.:is; la cuarta sólo tenia derecho a tomar Ja paJabra y 

a votar en la asa.ablea del pueblo. 

-Los priviiecics arJstocr~trtcos renov~ronse en los privilegios de 

!a riqueza .. 

-Las cuatro clases roraaron Ja base de ~na nueva organización mi

J itar. Las des primeras suministraban Ja caballeria, Ja tercera 

debía servir en la lnfanterfa de linea, y la cuarta como tropa li

gera o en la flota na.val. Pot consl1uiente en ésta constitución se 

introducla un elemento nu•vo: la propiedad privada. 

La nobleza anttsua habla encontrado ••f unos competidores 

victoriosos en las· nuevas clases d• ricos Industrial~• y comer

ciantes peto al •1580 tleapo se habla d••trufdo Ja 61tl•a· base de 

la con!ltl l>ocl6n 1•nll 1. 



Entonces viene la revolución de Clistenes en el año 509 antes 

de nuestra era, surge una nueva organización cuya base, ya ensaya

da en las naucrarias, era la distribución de los ciudadanos con 

arreglo a su residencia local. Cien circunscripciones de comunida

des •untclpales (demo>, cada una de ellas administrada por si mis

ma. Los ciudadanos <demolas> habitantes de cada demos elegian un 

jefe, <demarca> y su .tesorero, asi como treinta jueces con juris

dicción respecto a Jos asuntos de poca importancia. Ten1an un tem

plo y un dtos protector o héroe~ eligiendo a los sacerdotes de és

te. El poder supremo en el demos pertenecia a la asaDblea de los 

demotas. Diez unidades o demos formaban una tribu, pero esta se 

llamó ahora tribu local. La tribu local era un cuerpo politico que 

se administraba a si mlsmo y era tamblán un cuerpo •ilitar con l~ 

siguiente organización: 

filarca Cjefe de tribu> 

taxiarca Cjefe de infantería> 

gstratega (jefe de todas las tropas> 

Además suministraba cinco naves de guerra con sus tripulacio

nes y comandantes, y recibía como protector sacrado un héroe del 

Atica, cuyo nombre llevaba. Por 61timo elegta cincuenta •iembros 

del consejo de Atenas. 

El Estado ateniense era gobernado por un consejO co•puesto de 

los quinientos representantes elegidos por las diez tribus: y en 

6ltlma instancia por la asamblea del pueblo, en la cual tenla en

trada y voto cada ciudadano •teniense. En Atenas no balita deposl-



tar:i<m ~1uzr1BR1t1 clleU ¡porleT "E~·E!'t:Ut.iivio .. Con ésta. consti lución y con ad

mi t.ilir.nt? W1l ~ m'tnnerrro & :ure~ <unos hmtgrantes, otros 1 l ber

tos'1,, llmn ctlr:.gl'lfJ'l::C5> m !l:a !¡:en5 .que&lban desposetdas de la gestión de 

la =im ¡¡i1lbll U<mi-

'.Urm die llrrm ~fu~ ~!la.les del Estado consiste en una 

fuer::::n ¡p.üblllimn ttll1$1Uirrrtt:B ~ n~ :mas.a del pueblo .. El Estado no puede 

ex1stt.ll:r $llm ll:n fPJDl!il.rcl:Ul.. llm que rc.o:oduJc Atenas a la ruina fue la 

escil~':"littlutl cque ~lilbb ~n '1.trü:ajo dei ciudadano l lbra. De éste 

aod.c m:m tenoant1.!n11Jnleal <o:cfT\ l.J:a b¡pá:bil!c.a ~e.mncrátlca, forma de orga

niz.a10~rttm ·~ ¡pm- 11"'5 ;¡::rll-e¡=;_ 

IEirtt11 Il'IZ!OIJTID.clicitt> igUE llill :E'l!llS remana era la misma institución 

que u~ mens fEO'llmm:n... ~~!hay ~n~~ iDMlsw ezoepto el paso al derecho 

pat ... ecrmn11 llW-nUilzzntho ~ •an iRmna,. !l:a gens ~o:mana fue la imagen fiel 

de Ulll':!I di~ y¡ ~-e.r.e,¡;, id.e un11 pns iroq,ue~o. .. 

populus romanus 

una tribu 

una tratrla o curia 

lllB ¡prlf<m<ra¡. «XllJl$!tlllbuctidtm <ita eslte -bl<> fue la siguiente: 

~a~ •!lit.ar roaana 

COntúitt!lai filw"~tta ~ccmalclcs de las curias> 

lllEI< !Clb...,ll llmiis ;¡¡" ~est<m D 
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La tribu debió tener un jefe general del. ejercito y gran sa

cerdote. Cada curia tenia sus prácticas religiosas, sus santuarios 

Y sus sacerdotes particulares; éstos últimos formaban juntos uno 

do Jos colegios de sacerdotes romanos. El senado se compon1a de 

los jefes de las trescientas gentes Cpaters1. 

La elección habitual del pater en la misma familia para cada 

gens creó igualmente aqui la primera nobleza de tribu; estas fami

lias se llamaron patricias y pretendieron el derecho exclusivo de 

entrar en el senado y de ocupar todos los demás oficios públicos. 

Las leyes eran voladas por la asamblea del pueblo, lta1n~d& 

Comilla curiata Ccomicios de las curias>. Los comicio$ de las cu

rias aprobaban o rechazaban todas las leyes, elegian a lo~ altos 

funcionarios, incluso al Rex, declaraban la guerra y en calidad de 

supremo tribunal decidía que se llamase a los interesados, cuando 

se trataba de pronunciar sentencia de mu~rte contra un ciudadnno 

romano. Las runclones de Rex no eran hereditarias, se supone que a 

propuesta de su predecesor, era elegido primero por Jos comicios 

de las curias y tomaba poseslOn en otra segunda asamblea. También 

podia ser depuesto. 

·La población de Roma fue acrecentándose, por la inmigración y 

por medio de los habitantes de las regiones sometidas. Asl todos 

éstos súbditos del Estado vivían fuera de las antiguas gentes, cu-



rias y tribus por lo cual no formaban parle del populus romanus y 

vinieron a formar la plebe excluida de todos los derechos pol1ti

cos. Debido a su número, a su educación y a su armamento m11Jtar 

se convirtieron en un poder amenazador enfrente del antiguo papu

lus. La propiedad lerrritortal estaba distribuida con bastante 

igualdad entre el pueblo y la plebe; al paso que la riqueza comer

cial e industrial pertenecia en su mayor pa~te a la plebe. 

De la historia primitiva tradicional de Roma no se sabe nada 

excepto que las luch&s entre. el pueblo y la plebe terminnton con 

IB antigua constitución de la geng. 

Posteriormente Servio Tullo dló un~ nueva constltuctón 1 en la· 

que ge dn la siguiente división do clases: 

dos jetes militares <cóngules, estos gobern&banl 

primera clase 80 centurias 

segunda clase 22 centurias 

tercera clase 20 centurias 

cuarta clase 22 centurias 

quinta clase 30 centurias 

sexta clase 1 centuria 

caballeros 18 centur las 

To ta 1 193 mayoria de votos 97 

Caballeros y primera clase 98 centurias mayoria. 

Los ciudadanos en los comicios de las centurias estaban far-



mados militarmente, por compañlas, en sus centurias de cien hom

bres y cada centuria tenla un voto. 

Todos los derechos pollticos de la asamblea de las curias pa

saron a la nueva asamblea de las centurias. Se crearon además cua

tro tribus locales, residentes en cada distrito de la ciudad, con 

una serie de derechos pol1tlcos y se suprimió asimismo el carga de 

Rex. Aqui tenemos representada una verdadera Constitución de Esta

do basada en la división territorial y en las diferencias de for

·tuna. 

2.18.-LA "GENS" ENTRE LOS CELTAS Y ENTRE LOS GERMANOS. 

"Las más antiguas leyes célticas que conocemos nos muestran 

aún en pleno vigor la gens. En Escocia estaba aún en pleno flore

cimiento a mediados del siglo XVI 11". 

"Entre Jos celtas el matrimonio sindiásmico no habla sido a6n 

sustituido del todo por la monogamia en el siglo XI". 

"Dentro de la gens irlandesa el suelo hab1a séguido siendo 

del clan o de la gens. Los pantanos y los pastos son de aprovech~

mlento común. La gens sobrevive también en los "bandos" popular~s. 

También se habla conservado entre los escosases y en los· habitan

tes del pais de Gales hasta la Edad Media, un vestigio de la fami

l i a puna l úa" . 



"También entre Jos germanos igual que entre los mexicanos y 

los griegos, el orden de batalla, trátese del escuadrón de caba

llería o de la columna en forma de cuña de la infanteria, estaba 

constituido por corporaciones gentiles". 

Encontramos entre los germanos una reliquia viva dela gens 

organizada con arreglo al derecho materno en el siguiente hecho: 

el hijo de la hermana se consideraba como una garantia mucho más 

grande que el propio hijo de aquél a quien se quiere ligar. ~sto 

constituye una característica muy particular en los germanos. 

Ya durante los tiempos de.Tácito, entre los germanos el dere

cho materno habia sido reemplazado por el derecho paterno. Los 

germanos profesaban gran respeto por el sexO femenino. Veian en la 

mujer algo sagrado y profético. 

A los germanos debemos también la 1 lamada "composición" que 

vino a reemplazar a la venganza familiar por el homicidio o los 

daños cometidos. 

En los tiempos de T~cito aún estaban en uso los sacrificios 

humanos. Nos encontramos aqui con el pueblo germano que apenas si 

acaba de pasar del estadio medio al estadio superior de Ja barba

rie. 



Constitución 

Rey o jefe de la tribu <sólo preside> 

Consejo de los jefes Cprincipes> 

Asamblea del pueblo 

Sin embargo hubo una institución que favoreció el advenimien

to de 1a monarquia: las compañias militares. Estas asociaciones 

particulares habian adquirido entre los germanos un carácter per

manente Y favorecieron la aparición del poder real. No podían man

tenerse unidas sino por medio de continuas guerras y expediciones 

·de rapiña, lo cual de suyo se convirtió en un fin. 

2.19.-LA FORHACION DEL ESTADO DE LOS GERMANOS. 

Nos encontramos en los comienzos de nuestra era con un total 

aproximado de seis millones de alemanes. Después de fijar su resi

dencia definitiva en Germanla, la población debió crecor con mucha 

rapidez. 

Anteriormente estuvimos junto a la cuna de la antigua civili

zación griega y romana. Y ahora rios encontramos junto a su sepul

cro. 

"La administración y el derecho romanos habian roto en todas 

partes las antiguas agrupaciones y disuelto a la vez a los últimos 

restos de independencia local o nacional. La calidad de ciudadano 

romano, conferida a todos, no of recia compensación; no expresaba 
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ninguna nacionalidad, sino que indicaba tan sólo falta de naclona-

1 ldad". 

•La enor•e •asa humana de aquél inmenso territorio no tenia 

•as vinculo para mantenerse unida que el Estado romano, éste habia 

lle1ado a ser con el tiempo su enemiso y su mAs cruel opresor". 

"El do•inio del Estado romana sobre el mundo basaba su dere-

cho a la existencia en el mantenimiento del orden en el interior y 

en la protección contra los bárbaros en el exterior¡ pero su orden 

era 11ás dañoso que el peor desorden, y los bárbaros contra los 

cuales pretendían proteger a los ciudadanos eran esperado~ por és-

tos como salvadores". 

El imperio no habla ~uprimido aquel ta explotación, antes al 

contrario, la habia reglamentado. 

Los romanos se distinguieron entre los demás habitantes del 

imperio por la usura. 

Tenemos ante nosotros el siguiente panorama:"Empobrecimtento 

general;retrocesao del comercio, del trab~jo manual y del arte ; 

dls•inución de la población; decadencia de las ciudades, tránsito 

de la agricultura a un grado inferior. La explotación de los lati-

fundla, basada en el trabajo de los esclavos, ya no producía bene-
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ficios. EJ cultivo en pequeño había llegado a ser la unica forma 

remuneradora- Pero de preferencia se entregaban esas pequeñas par

celas a colonos que pagaban en cambio un interés fijo anual; estos 

colonos estaban ligados a Ja tierra y podían ser vendidos con sus 

parcelas, no eran esclavos hablando propiament~, pero tampoco e~an 

tibr••I taueron los precursores de Jos siervos de la Edad Media". 

"Habia pasado el tiempo de I& antlgu& esclavitud, ya que no 

producta m~s de lo que costaba, pero cuando desapareció dejó tras 

de si la proscripción del trabajo productivo por 1~2 hombres li

bres". 

En las provincias los colonos y alguno5 pequeños agricultores 

libres, para estar seguros cantrb las violencias de los funciona

rios, de los magistrados y de las usureras se ponian a menudo bajo 

Ja prolecclón y el patronato de un poderosa. En ésta situación, 

muchos romanos huyeron a las regiones ocupadas ya por los bárba

ros, y los ciudadanas romanos e9tabJecldos en ellas, nad& temian 

tanto como volver a caer bajo Ja dominación romana. 

wpor haber llbrado a los rornBn09 de su propio Estado, los 

b~rbaros germano• les tomaron dos tercios de sus tierras y se las 

repartieron entre ellos. De esta manera la constitución gent1J se 

transformó insensiblemente en una constitución Jocal y se puso en 

oondlciones de fundirse con el Estado., no obstante, conservó el 

oar,cter democratico primitivo propio de la constJtuclón gentil". 
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Los pueblos germanos tenían ahora que organizar su conquis

ta pero el representante más directo del pueblo conquistador era 

el jete militar. La seguridad interior y e•terlor del territorio 

conquistado exlg1a que se retorzage su poder. V de esta manera 

el mando •!litar se transformó en monarquía. 

Hablemos ahora de los trancost 

Lo primero que hizo el rey tranco, al convertirse de simple 

jete militar superior en un verdadero prlnclpe 1 fue transformar 

esas propiedades del pueblo en dominios reales, de esta manera 

se formó la base de una nobleza nueva, a expeneae del pueblo, 

Posteriormente surgió un ejército compuesto de la chusma 

lacayll de la nueva nobleza, entre la oual ae encontraban aier

vos del terruR0 1 de9cend1entes de aquel los •que en otro tiempo no 

habian reconocido ningún señor sino el Rey. 

"Bajo los sucesores do Carlomagn? completaron la ruina da 

los campesinos francos las guerras intestinas. la debilidad del 

poder real y las correspondientes usurpaciones de él por los 

arandes". 

No sólo habia impotencia en el exterior sino en el interior 

ta•blén. Los campesinos libres trancos estaban arruinados po~ 

laa aue~raa y pot los saqueos, habiendo tenido que colocarse ba

jo la protección de 111 nueva nobleza o de la ·19leEiia, da t:rnt.r. 



forma reducidos a la dependencia, perdieron poco a poco su li

bertad individual; y al cabo de pocas "generaciones, la mayor 

parte de ellos eran ya siervos. 

Esta situación nos prueba dos cosas: 

-El orden soc181 y la distribución de la propiedad en el imperio 

romano agonizante habian sido adecuados al grado de producción 

contemporAnea en la agricultura y la industria, e inevitables 

por consiguiente; y 

-Durante los cuatrocientos años posteriores, no habiendo tenido 

ningún progreso ni retroceso esenciales el estado de la produc

ción, se hab1a distribuido otra vez de la misma manera la pro

piedad y se hablan creada las mismas clases de población. Todo 

ésto produjo por necesidad grandes propietarios y pequeños la

bradores dependientes. 

Durante ese tiempo se produjo un resultado objetivoi las 

nacionalidades modernas. 

Por 61tlmo señalaremos las caracteristicas que tuvieron los 

germanos que los hicieron capaces de rejuvenecer a un mundo que 

sufre una civilización moribunda: 

-La capacidad y su valentia personales, su instinto democrático 

que vela un asunto propio en los negocios públicos. 

-La transformación de la anttaua monogaMta suavizó la auto~idad 



del hombre en la familia y dió a la mujer una situación m~s ele

vada de la que nunca habta conocido el mundo cl~sico. 

-La salvación de una parte del régimen de la gens, transportán

dolo al Esta.do feudal bajo Ja forma de coeun·tdades locales, dan

do ast a la oprimida clase de los campesinos una cohesión y una 

fuerza de resistencia tales co•o no las tienen la e•clavltud an

ticua y el proletariado •oderno. En sintesls toda la tuerza y la 

anl•aclón vitales que los germanos aportaron al mundo romano, 

era BARBARIE, 

2.20.-BARBARIE Y CIVI~IZACION. 

La ge~s alcanza su época m~s floreciente en el estadio in

ferior de la barbarie. 

La primera gran división social del trabajo la encontramos 

cuando aparecen las tribus pastoriles, ésta trajo consigo la es

clavitud y tambien la escisló.n de la sociedad en dos clases: 

señores y esclavos. 

La segunda gran división del trabajo se lleva a cabo con la 

separación del oficio manual de la agricultura. 

La adquisición de las riquezas e• ya uno de los primeros 

ttnes de·la vida. La civtllzaclón acant~a el antaeonlsmo entre 

el ca•po y la ciudad. Y la tercera dlvl•lón del trabajo con la 
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cual aparece una nueva clase: los mercaderes. 

La gens dejó de existir porque fue destruida por la divi

sión del trabajo, que a su vez escindió a Ja sociedad en clases 

Y fue sustitu1da por el Estado. El Estado es un organismo para 

proteger a la clase que posee contra la despose1da, 

El estadio de la producción mercantilista se caracteriza 

por lo siguiente: 

-Introducción de Ja moneda metálica, con todas Jas consecuencias 

que el lo lmpl lea. 

-Aparición de los mercaderes. Aparece la propiedad territorial y 

la hipoteca. 

-Utilización de el trabajo de los esclavos como forma dominante 

de la producción. 

-Su forma de familia monogámica, y con ella la supremacía del 

hombre sobre la mujer. 

- Familia individual como unidad económica de la sociedad. 

La base de la civilización es la explotación de una clase 

por otra, por lo que Engels tiene razón al decir: 

"La democracia en la administración, la fraternidad en Ja 

sociedad, Ja igualdad de derechos y Ja. instrucción general, 

lnkugurarán la próxima etapa superior de la sociedad". 
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Como anteriormente cc•mentarnoi.:::.. los seres hum.-.1nc.s se intTOOl.t-

Jeron en Amer1ca a traves ae s~cee:\As oleao~s inm19r?tor1as oue 

tuv1e:1"on luqa1· a lo largo ae cientos de siglos. 

La or•1mera suced10 en L1n~ eooce t"En1ota. cuanoo e~ es~recho ae 

Behr1nq era t1e1•1 a fu•me oor est:a1• conqelaoo debiao a las qiac1.:i.

c.iones .. 

ioan busc~ndc s1t10~ apr•op1ado~ para v1v11·. üesoLte~ dU1"An~e .1.11es 

de año5 se> e·.~¡;,:.rc1et·r_,,,... D'.W toe:: Ll he-.:n-.isfí?1·1u. i:-~·-os tno1 .,'lllL105 se 

ol~to. 

M~s tarde nUC?vos inm1e¡rant:e~ l Jega1·on .. ~ 1~mt·1· 1ca en oeoueñas 

embarcac.1ones. n.:.·.et1,:i.r-Ol'.:.t de un~ ;,. otr2 isla dl:.'l an::hil:.1.:::-lago CH? 

las Aleut1.;;.nas. Estos es.t;it..¿.n 'fª en la mea1a t::Clad de F'1eara, y. 

con l!n conoc:1m1er1'tO SL•perior. e}:pLllsa1:on a SltS oreaece5ore;. de los 

Juaares con·.1en:ente5 pv.1·a -:;u suo-::1stenc1a. 

Luec;.o ~ su ve~~ al9L1na 9enerac1on de los descend1cmtes de la 

segunda oleaLJa fue destJid<:ada o aosorb1Cla pot• una tercer.;. corr1en-

te lnm191•ato1•JB a travDs cel ?~clfico. Los recien lle9~ocs habian 

.?:Jcan=.:tao ya Ltn estadt•..3 equ1'.·alente ·al dt? la alta ¿~ad de Piedra. 



Existen pruebas fehacientes de la presencia del hombre en la 

parte norte de América hace unos 30 000 años, quizA más todavia, y 

concretas de que estaba en México hace unos 2i 000 años, hace unos 

16 000 en Venezuela, 18 000 en Perú, 13 000 en Chile y 12 700 en 

la Pata¡onia. De acuerdo a estudios hechos con el carbono 14 se ha 

podido establecer que la techa aproximada de la entrada del hombre 

al continente americano fue hace uñas 60 o 50 000 años o bien a 

m~s tardar hace unos 40 000 años. 

3. 1.1.-HORDAS PALEOLITICAS AMERICANAS. 

Estas hordas estaban constituidas por menos de cien personas 

unidas solamente por la actividad laboral en colectivo. Vagaban 

errantes al ritmo del más anciano. Los alimentos necesarios eran 

obtenidos con muchas dificultades, en su andar ahuyentaban a los 

animales pero pronto se agotaban los frutos y tubérculos y se 

velan obligados a seguir en busca de lugares que les proporciona

ran alimento suficiente, es por el lo que a veces estos grupos se 

subdlvidian a su vez en bandas aún menores para garantizar~ de es

ta manera, su subsistencia . 

. La falta de contacto entre los que una vez hablan integrado 

el mismo agrupamiento, provocaba luego de años de dispersión, pro

fundas diferencias en el diale~to. Estos hombres se refugiaban en 
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cuevas, andaban casi desnudos y entre ellos Jas relaciones sexu~

les ge 1\evaban a cabo sin ninguna prohibición. 

Al tiempo de la ConquiSta los representantes de la Baja Edad 

de Piedra se encontraban en la región rloplatense. 

3.1.2.-CLANES HESOLITICOS AMERICANOS. 

En otras comarcas nos encontramos con hombres que realizaban 

frecuentes migraciones pero que ya lenian un sentido de la orien

tación preciso: eran nómadas. En sus desplazamientos utilizaban 

las canoas. además de que ya cont..ab3n con el arco, la cuerda y la 

flecha, elemen~os que les permitian cazar ~nimales de importancia, 

En ~qte mornento nos encontramos en la media Edad de Piedra y p~de

mos constatar que surge la división natural del trabajo, ~ugu1; l¡i 

orlad y el sexo. Los miembros de una gens no pod1an contraer malri

monio entre st. de este modo tenlan que establecer contactos con 

otras gens y con los mie1nbros da las cuales se casaban. La filiu

clón se establee la por 1 inoa materna debido a que resultaba dif i

cl 1 determinar la paternidad. 

En el momento de lo Conquista los habitantes del archipiélago 

magallánico y de \a Tierra del Fuego eran representantes del meso

litlco, 

Hemos de recordar que a partir de este momento el desarrpl lo 



y evo~·>Jt:!i:Cr.;i 'S·li'f'\41~--::: e:.:;: ·c-aar:ir-.cs ·:!5f.e:--i!'::t.es Z:e acuerdo con las ca

racter~S'i:.J·c.:J,'$ ·~·;.;.•t;-.=?:!cas ,::,;;.:-.:-e-s:;>:;.c:.::f..e::-:.toes a-~ ccnt.inente ameriCano 

Se ir.i.a •r.mumii.n:-a:.·::'.:::- "'e~aya ~itt.fca'"' a ~n.a e:.apa cultural, de gran 

ext.ens!Ó'::'I tt.~rr.¡¡io.n1ir;¡¡U T c:-e iia .,:.._..¿¡¡ '!.!:!'!.<e·-n~,;: :t:lt!clas gracias a los ha-

nu~5~70 t~r:f lorlo. C~r~esponde esta etapa 

cultu:-:oi.:l ~ U1m q:~i:: a.U,[l!PleOS 4:.'!.:::.·~:r~s; h.3:"'1 i!Uam.adc- est.adio .de sal••ajis

mo, er. .ell ·~lJiU 1.rll i.:·~l'~~ó~ de -..ild.ii c.cr.~ssstia en Ja caceria y la re

coler:c::.m-:1_ 

F!l ho'lll:.b:r1e: ¿:~ (es;t...ai. ~-lt2·;;a i::'I:"!!itica"o:~ ~ U:a. :-e-=--:lolección de dlst.lnlos 

productt\O:s: •111!.-l(',ta·t!."!:!l:f:'5! "f a:J:11k1IJ:~~i".~~ =~~~oca ct:.ep~r.~encia de id. c..a.:::::-1~ 

aunque s-e w1rra1<e.tt.li-r.31J?;;i. ~'-'eirQt .. ~aiU:n..c::'.!l<tli?'. 

E~ ¡:rrw.-p® minr.ntm.o; Si:.ll@Or.i.e Ua fam,fi U5.a orllom.e-st.lca y quizá una inte

graciO:n Sllll}?ói!'trfi(::i•:r,. aill nbre-U de ba~éa. d'e irenaciones muy débi leg a 

causa d~ !!l~lf pa-=.,c.-:S: nas: lnt.eg:-a~t.es ¡·den no;n:adlsao obl lgado. Esta 

etapa C:Dil!T>Cl\tur.J·!l!' ~¡;xircit.f.mad.a.men'!e hace !.'.!o oüfr:i años. 



Cenolitico.-Aparecen en este período las puntas de proyectil 

de piedra de forma foliácea y las acanaladas que son las más re

presentativas. La talla es ahora de piedra contra piedra y en al

gunos casos con objetos más blandos como palos de made~a o algún 

hueso grande. Se produce un aumento en el número de objetas que se 

obtienen y con el lo se permite también la variación de Ja función 

a la que eran destinados. El hombre de esta época se al !mentaba de 

animales chicos como conejos, venados, berrendos, etc. Usaba redes 

de carga, canastas, bolsas tejidas, lazos para trampas y otros ti

pos de objetos de fibras vegetales. 

La agrupación de familias en bandas era ya posible debido al 

aumento demográfico pero no podemos decir sl esas bandas llegaron 

a formar tribus, clanes a tratrias. 

Aparecen aqu1 las implementos de mal ienda, muelas y morteras, 

con sus respectivas manos. Lo que nos lleva a concluir que con es

te adelanto e hirviendo los granos molidos la dieta fue mejorando. 

Protoneolltico.-Se caracteriza este periodo por el consumo de 

plnnlas cuillvaclas. El ~ransito de la recolección al cultivo deb1ó 

pasar una etapa de simple cuidado de ciertas plantas silvestres 

protegiéndolas de las plagas y de otros animales. Con el tiempo al 

adquirir un mayor conocimiento de la flora y fauna local el hombre 

apr~11de a producir lo que va a comer y es en este momento cuando 



nos encontramos con la Revolución Neolítica, momento fundamental 

en la historia de la humanidad. 

Con esto se inicia la agricultura y poco tiempo después apa

rece la cerámica también. 

EL IMPERIO AZTECA 

3.2.- ORIGEN. 

A la cafda del reino Tolteca, hubo profunda conmoción de las 

demAs tribus que con ellos hablan emigrado y q~e como los Chi~hi

mecas se hablan establecido ya. Mientras que los Colhua desarro-

1 laban su reino, que los Chalca bajaban del Xlcco al lago dulce, y 

en él se establecian los Xochimilca y Cuitlahuca, y en las orillas 

del lago salado tos Acolhua y los Tepaneca estaban estableciéndo

se. Una tribu desconocida. pobre pero valerosa, peregrinaba bus

cando el lugar prometido por su dios: eran los Aztecas o Hexicas 

provenientes de Aztlán. Lugar situado a los 22 grados norte, sobre 

la costa del Pacifico en una isla 1 lamada Mextlcacan. 

El motivo aparente de la peregrinacion parece haber sido el 

derrumbamiento del imperio Tlapalteca en el aAo ce ac~tl 583 segfin 

a 1 gunos autores, o en e 1 año 820 según otros. 

No se sabe con exactitud cuáles fueron las primeras estancias 

de la tribu peregrina, solamente que estuvieron en el lago de Cha-
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pal la, Y que penetrando en el Hichuacán ! legaron a la laguna de 

Pátzcuaro, su estancia en este lugar tuvo consecuencias importan

tes en el desarrollo de la rel igion y de la civi 1 ización de los 

He>cicas. 

Los Aztecas emigraron junto con otras tribus~ Huezotzinca, 

Chalca, Xochimllca, Cutlahuaca, Halinalca, Chichimeca, Tepaneca y 

Hatlatzinca, sin embargo siguiendo los designios de su dios Huit

zi lopochtl 1 todas las tribus se marcharon y sólo Jos Aztecas per

manecieron mucho tiempo al pie del árbol alrededor del cual se ha

blan establecido. 

Después se marcharon tambien los Aztecas y J legaran a Chico-

moztoc y aqui se volvió dirigir a ellos Huitzilopochtli quien 

les dijo que lomaran la olla més grande que encontraran y que de 

ese momento en adelantR se llamarían Mexicas y ya no Aztecas. 

El deseo de los Hexicas de aparecer como los herederos de la 

clvlllzación Nahua, hizo que éstos cambiaran la cronología de su 

viaje, dándole· principio en al afio 1116, fecha de la destrucción 

de Tol lan, para que hubior::i. continuidad entre los Tol leca y los 

Mex:icas. 

Después de esto los mexicas residieron cinco años en Ozto

tlán, de ah1 pasaron a Xalpan, pueblo al sur de Tallan y cercana a 

Huehuetoca. AJ comenzar su peregrinación en nuestro lago los Azte-



cas, en·el año 908 ataban sU cicla en el año cé tecpatl, siguiendo 

la costumbre tolteca¡ después de la destrucción de Tallan y antes 

de que se completara un nuevo ciclo pasaron Ja atadura al año cé 

acatl 1 y contaron un nuevo y quinto sol desde la ruina del. Imperio 

tolteca. 

Los Aztecas siguieron su peregrinación rumbo al sur, y estu

vieron en Tzompanco y Apasco. Posteriormente en el año 1255 llega

ron a Chapultepec y al mismo tiempo eligieron rey a Huitzllihuit!. 

Xaltocan gue terminaron derrotándolos y sometiéndolos a la servi

dumbre de los culhua. Su dios Huitzilopochtll. les indicó que en

viaran embajadas al rey de Culhuacán para que les señalara un lu

gar en el que pudieran establecerse, pero este último maliciosa

mente Jos envía a Ttzapán lugar donde abundan las culebras y otras 

sabandijas, sometiéndoles además a estrecha servidumbre. 

Tenoch subió al poder en el año de 1251, cuando al llegar a 

Chapultepec se nombra nuevo tecuhtll a Hultzilihuitl aquél deja ·el 

poder recuperándolo a la muerte del último. Durante la servidumbre 

de los aztecas los culhua tuvieron guerra con sus vecinos Xochi

mllca, as1 que los aztecas ayudaron a los Culhua destacándose por 

su bravura y salvándolos de ser vencidos en la batalla de Ocoloco. 

Desconfiando de los Mexicas el rey Coxcox los arrojó de su· 
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reino y tuvi~ron que huir llegando a AcatZintitlán MexicalzinW. ;/:; 

~I·~ 
Huitzilopochtli entonces aconseja a los Hexicas, que pidielan ~,..F 

~,-;. 

al rey de Culhuacán les diera a su hija para reina pero despues de ~ 

deificarla ordenó que se le sacrificara y desollara, de este modo 

tuvieron los mexica a Toci que quiere decir nnuestra abuela" por 

diosa. Debido a estos acontecimientos se desató la furia del rey 

de Culhuacan y tuvieron los mexicas que huir 1 legando a un lugar a 

la orilla de la laguna que se !.lama lztapalapan 1 de aqu1 pasaron a 

AcatzintitlAn y posteriormente 1 legaron a lztacalco de donde par-

tieron a diversos lugares de la laguna. 

EL gran sacerdote Tenoch encontró al fin una isleta on el la-

go y fundó la ciudad: del nombre de su dios Hexi se llamó México, 

en donde está Mexitl1: del nombre de su fundador se llamó Tenoch-

titlán, la ciudad de Tenoch. 

Esto ocurrió en el año de 1312 cuando los mexicas se estable-

ciaron en la nueva ciudad Héxlco-Tenochtitlán con pequeñas chozas 

de tule y raja, y en 1318 se comenzó la construcción de habitacio-

nes fuertes y fijas. 

3.3.-EVOLUCION. 

Al principio la ciudad de Néxico-Tenochtltlán. tenia un as-



pect~ muy modesto. Las casas eran simples chozas de ca~~s y b~rra. 

El teocalli o templo erigido en honor a su dios Hultzilopochtli 

era de Jodo y carrizos. Sin embargo fue inaugurado con numerosos 

sacriflcios humanos. Los habitantes de Hexico-Tenochtltlán eran 

gente pobre y se al !mentaban de hierbas, pesca lacustre y caza vo-

1 átl l. 

Tenoch murió en el año de 1363 y entonces se transformó la 

teocracia en monarquía electiva, en 1376 los He><lcas eligen a su 

primer rey después de la fundación de la ciudad, siendo éste Aca

maplchtl 1, quien reinó hasta 1396. A partir de entonces y hasta 

1521 reinaran 11 monarcas, siendo el último de el los Cuauhtémoc. 

La historia de los Aztecas suele dividiree en tres periodos. 

E:l primero de 1325 a 1428 fue el de la aspiración a la independen-

cla total. En 1428 el rey ltzcóatl, después de una victoria gue

rrera, dio el golpe de muerte a la hegemonía tecpaneca, que pesabo 

sobre los Mexlcas quienes tenian que pagar onerosos tributos; con

siguió la l iberaclón de su pueblo y los Tecpanecas pasaron a ser 

al fin vasallas de los Aztecas. 

A partir de ltzcóatl, la importancia de la monnrqu1a, podero

sa y en plenn cxp~nslón, justtftca la denominación de emperadores 

a los monarcas aztecas. Son cuatro los reyeg de este periodo: Aca-

mapichtli ll376-1396); Huitzi lihu!ll (1396-1417>; Chtmalpopoca 

(1417-14271 e ltzcóall <1427-1440>. 



El segundo periodo abarca de 1428 a 1502 y corresponde a la 

expansión territorial, alcanzada mediante alianzas, guerras y coa

liciones, como la coaliclon del Anahuac, formada por México, Te><

coco y Tlacopan, en la cual la hegemonía militar correspondía a 

México. Fueron emperadoress Moctezuma (1440-1469); Axayácatl 

<1469-1481>; T!zoc (1481-1486> y Ahu!tzotl <1486-1502> a la muerte 

de este 6ltimo, el imperio azteca alcanza su máxima extensión. 

El tercer periodo va de 1502 a 1521 y corresponde al apogeo y 

destrucción del imperio. Tres fueron en esta etapa los emperado

re9: Hoctezuma 1 1 ( 1502-1520 > ¡ Cu i t 1 a.huac < 1520-1521), y Cuauhté

moc <1521>. 



3.4.-CAIDA DEL IMPERIO. 

El descubrimien~o oficial de la tierra mexicana la llevo a 

cabo Francisco Hernández de Córdoba, quien habla sido ~nviado por 

Diego Velázquez cuando éste último se encontraba gobernando Cuba. 

Hernández de Córdoba contó con la colaboración de el piloto 

Antón de Alaminas y con tres barcos a la Isla de Mujeres y a Cabo 

Catoche el lo. de marzo de 1517. Aqu1 los indlgenas lucharon con

tra los españoles, pero al final éstos últimos se impusieron. 

Continuando con la expedición los españoles llegaron a Campe

che, pero a ratz de la llegada de más españoles a Champotón hubo 

en este Jugar una· sangrienta lucha con los indios y en la cual 

Francisco Hern~ndez de Córdoba salió herido muriendo poco tiempo 

despu~s al regresar a Cuba. 

Un segundo viaje fue el realizado en 1518 por Juan de Grijal

va, sobrino de Diego Velázquez llegando a Cozumel. De este Jugar 

se dirigió a Champotón, a la Laguna de Términos, al r1o Tabasco 

bautizado como Grijalva en honor al conquistador, al ria Papaloa

pan, pasando posteriormente a el rio Jamapa o de las Banderas en 

donde unos súbditos de Hoctezuma agasajaron a los expedicionarios 

y quemaron copal en su honor como a dioses, llegando por último 

a la isla de San Juan de Ulúa a la que volvió en septle~bre de 



1518, después de haber mandado un navío a Cuba a informar sobre su 

expedición, 

En 1519 se organiza una tercera expedición al mando de Herndn 

Cortés, llevando también como piloto a Antón de Alaminas. Esta ex

pedición llegó en febrero de 1519 a Ja isla de Cozumel recorriendo 

después toda la costa yucateca pero al llegar a la desembocadura 

del ria Grijalva tuvo que combatir y debido a que ganaron Jos es

pañoles los indios les tuvieron ·que hacer ofrendas. 

En abril de 1519 la expedición de Cortés llega a San Juan de 

Ulúa y desembarcan en Chalchluhcuecan. 

Cortés recibió grandes regalos de Hoctezuma y la súplica de 

que se marchase, debido a que este último crela que Quetzalcciatl 

llegaba a despojarlo de su mando. 

Se decide al fin establecer el primer Ayuntamiento en Héxica, 

en la llamada Villa Rica de la Vera Cruz y se designa a Cortés co

mo Justicia Mayor y Capitán General. 

Es en este momento cuando el cacique totonaca de Cempoala le 

da Ja bienvenida n Cortés y entabla amistad con el, rogándole que 

Jo defendiese de Hoctezuma que los tenia par fuerza Y tiran1a bajo 

su servidumbre. Cortés respondió que habia sido mandado por el Rey 



para reparar los agravios cometidos y le aconsejo que ya no paga

ran más lrlbuto 3 los Aztecas. 

Asl dio comienzo lo que al fin culminó con la alianza paclfi~ 

ca de treinta pueblos totonacas con el conquistador y quienes se 

reconocian como súbditos del Rey de España. 

Quedáronse en Veracruz los españoles ·que debido e su edad o 

por enfermedad no pudieron proseguir con Cortes quien se dirigió 

hacia Tenochtitlán. Cort~s habla enviado a Varios embajadores in

dios a Tlaxcala con obsequios y la invitación para arreglar una 

al i:J.nza, sin embargo se guia avanzando. 

En Tecoac varios grupos de guerreros otomies, aliados de los 

Tlaxcaltecas ofrecieron resistencia a los españoles, mas éstos 

acabaron por imponerse. Posteriormente lo~ propios Tlaxcal~ecas al 

mando de Xicoténcatl lucharon valerosamente contra los españoles, 

pero todo fue inútil el 23 de septiembre de 1519 entraron los es

pañoles a Tlaxcala cuyo rey tuvo que reconocer el dominio hispano, 

lo mismo que el de Huejotzingo. 

Entretanto, Moctezuma envió embajadores y prometió pagar tri

buto con la condición de que Cortés se detuviera. 

Cortés se dirige a Cholula que estaba aliada con los Aztecas 

y ahi efectúa una matanza y saquea la ciudad. Dirigiéndose hacia 



Tenochtitlán llega a ella el 8 de noviembre de 1519, y es recibido 

por Moctezum¡:¡, en la calzaCla de lxtapalapa, y alojado junto cun su::; 

aliados en el polacio de Axayácatl. 

Pocos dias después unos Aztecas al mando de Cuauhpopoca dan 

muerte a varios españoles en Nautla, lo cual sirve de pretexto a 

Cortés, quien ordena la aprehensión de Moctezuma. 

La situación se empeoraba ·pues los Aztecas pretendían arrojar 

a tos españoles y a sus aliados, entonces fueron aprehendidos 

también Cacama, rey de Texcoco, Cuitl.tlhuac, hermano de Noctezuma y 

el propio "tlacatecuhtli" quienes reconocieron su sometimiento al 

Rey de España en documento público. 

En este momento Cortés se entera de que habia llegado a la 

costa un enviado de Diego Velázquez, de nombre Pánfilo de Narváez 

quien venia con la intención de 1 lavárselo preso, y haciendo 

uso de su habilidad politica y militar. se ganó a los capitanes de 

Narváez con pláticas y con oro lo que le permitió 

ú 1 timo. 

someter a este 

Con posterioridad al conocido episodio de la "Noche Triste" 

acaecido el 30 de junio de 1520 los españoles derrotados se dirl

gleror1 a Olumba donde se encuentran con otro ejército azteca Y al 

que pudieron vencer gracias a la audaz maniobra de Cortés de cap-



t.u-r:aT ·a:i '}ei-e •de'! ejér:c:ito :.imti:1.g-ena .. 

'l,;05 ·r.1·.a.M·.c::eatecns .:rec'11b:ie:ro"TI ·e:n paz y amistosament.e a 1os su

per·v:i v:ient>es., C:Aqu·1 ·¡os -es:pa:ñc!l-es descansaron por espacio de dos 

se.:rcana.s ·.y come-nz&.ron :1os .prt.tpnT&tllivos para poner- sitio a Tenochti-

t.tan. ·que ri:lurd!i tde 'S~prt.J.-eaibr..e tW:! l:520 el 13 de agosto de 1521. 

:Poco "D fPOOo .l.as ;ptib·lac1rme.:s :azt.ecas o al ladas suyas fueron 

eDTiqul.sturlas., ll llte.gnndo e:t tdomim:i';t> español hasta 1 a 111 x leca y Tux-

1:.~ec 'Y 1.m;',t-1fül\•.ec1·enrlc as'i ·un :c1.:r..oul·O completo en torno al Val le de 

"éxi~o ... Aa tfilin ll !l,egn:r-on ll os ·es:p"B--<ño'l·es a Texcoco. donde es tab 1 eci e

:--.cn .su ounTU..eil ,geneT.r.il, 

MientJruG tt.an·t:o en iTenoCh"t.i'tlláM Ja viruela cund1c:i. por todas 

pa..:t~"ll onus.andm ,g,randes e:si..rngc-1s., de cuyas victimas tue Cul-

t12lhuac 'qu:i•en !f1ue ·suoed.hio -en .e\1 .mando por su sobrino Cuauhtémoc • 

:Ln :1·udhB ffwe muy •dura., •Co.Ttt.i?s 1J1isD10 cayó varias veces preso, 

· perc •e1l 1rle1>nD :de ·10-s ;A.z'teCB.S ele llevarlo vivo a la piedra do tos 

sacra:rn.-c:tos liifüc •opo:rtun:ldati ¡paT"".a <J¡¡·ue se le rescataraª 

lLos /kz'J:¡p.UlJ.$ lllJ.loha!l\Dn lb.r<a..v.umerntbe pero la falta de agua dulce, 

de ;Bl:m.s:tmcillmli1eTilbo.s;., (de ;a!lil:aüos., •etto.c.. D.os dejó confinados a un pe-

queño ·espncUi:n .:em lJ,e rne-gü.éJn mo:rttie fCl-e Ua ciudadª 



Cuauhtémoc al verse perdido pretendió escapar en una canoa, 

pero fue alcanzado y aprehendido por uno de Jos nav1os españoles. 

Esto sucedió el 13 de agosto de 1521. 

Cuando Cuauhtémoc fue llevado ante Cortés le pidió que tomara 

su puñal y lo matara. Cortés sólo alabó su valar y le prometió un 

gobierno que en adelante ser1a más nominal qu_e positivo. As1 con

cluye la época prec~rteslana de nuestro México. 

3.5.-0RGANIZACION POLITICA Y SOCIAL. 

Los Aztecas estaban organizados -e~cepto la nobleza y sacer

dotes que vivlan en la parte central de la ciudad- en ~einle cla

nes, barrios o ~calpuJlis". Estas eran subdivisiones politl

co-territartales que funcionaban como unidades corporativas en 

distintos aspectos -economices, administrativos, militares y cere

moniales- de Ja organización social. 

Los "calpu11is" participaban en Ja división social del traba

jo de diferentes maneras. Se dedicaban a diferentes actividades 

como: artesanias, e1 culto a diversos dioses, o se turnaban pa-

raque cada grupo asumiera la responsabilidad de sus distintas ac

tividades a su debido tiempo. 

Debemos r~C~ritnos ahora a su tipo de estratificación social, 



t.ratándose de los aztecas, es mas adecuada ut.ili::ar el concepto 

estamento, como calegor1a juridica que combina lodo un conjunto de 

funciones económicas, politicas y sociales, distintas para cada 

estamento 

El estamento que dominaba en el centro de Héxico incluis tres 

rangos: el más elevado era el del rey o "TlatoaniR. qulen era el 

soberano de una ciudad o señorio. Era frecuente que en una ciudad 

hubiera varios señores con el titulo de rey, cada uno soberano de 

su parcialidad o cabacera. 

El "Tlatoani" era la autoridad suprema de su señorio y combi

naba funciones civiles, militares, judiciales, religiosas y legis

lativas. Era además el centro rector de la organización económic& 

ya que recibía tributos y servicios de la gente común, asi como 

los productos de ciertas tierras <tlatocamillio o milpas del rey> 

designadas para su sustento, que se rentaban o se cultivaban con 

Jos servicios del común. 

El "Tlatoani" era generalmente noble de nacimiento, mlembro 

de una casa noble o "teccalli", y como tal disponía de tierras pa

triaoniales aparte de las que tenia como rey. Un "Tlatoani" gober

naba dur:mtc t.oda st1 vida. 

El segundo rango, era el de ~Tecuhlli", este titulo fue crea

do po·r un tlatoanl y él mismo era también "Tecuhlll". Est.e era je-



fe de una casa señorial <teccalli> dotada con tierras y gentes del 

com6n llamadas "teccalleque" (gente de la casa señorial J. que re~

dlan tributos y servicios al "Tecuhtli" en vez de darlos dir~c"bl.

mente al "Tlaloanl". 

El tercer grado en el estrato superior es el de noble o ~p&-

11 l" que literalmente quiere decir "hijo". Estos eran los des-Ol!!ll

dlentes de el "Tecuhtll" o de el "Tlatoant•. Co•o parien~es de u:m 

seriar tentan derecho a recibir sustento de los bienes de es.a •cas:a,. 

bten tuera en especie o en forma de tierra. La tierra asl re-cü~irtlia 

tenta el no•bre de "plllalll" <tierra del noble> y era ~r~b:A~•!la 

por Jos lla•ados "•ayeques". 

Los nobles teuian la obl lgaclón de prestar servicias• S'Jll5 

señores y al rey. Se les empleaba en los puestos inferiores .6e Ua 

or1anlzaclón civil y •!litar, y Jos •As distin1uidos y n~ rmiks 

cercanos parientes del señor lograban alcanzar el tl~ulo de "'1re

cuht 1 l". Exlstian rangos establecidos entre los "pillt•. ~si '!teme

mos que al hijo de un rey se le lla•aba "tlatocapillt• Y aU tlBe IU1l 

señor se le conocia como "tecpllll". 

El rey podta casllgar a un noble degrad~ndolo aB r;amem ~e 

p 1 e bey o. En es tas cond i e 1 ones debemos •enclonilr que e.ra ¡pasillblle 

que la gente comQn alcanzara una poslclón prlvlle&lad3l •OJ:llftSttJlttw

yendo un sector especial de la nobleza. La aanera de asererNH!~ ~era 



mediante los méritos militares. 

EJ guerrero ennoblecido estaba libre de pagar tributo, reci

hia tierras y pasaba a for~ar parte del grupo de funcionarios. 

EJ sistema mexica de casamientos entre agnados y sucesión co

J.ateral paree-e estar relacionado con el hecho de que este 1 inaje 

•ejercta e1 poder supremo. Las reglas de sucesión colateral permi

tían aantener como señores en varios puestos del reino a los pa

xl,entes mas -aJlegados del rey de México, evitando la formación de 

llin~jes separados en otros señortos que pudieran desarrollar inte

xeses locaJes opuestos a los del rey mexica. 

El comün del pueblo recibla el nombre de nmacehualtin~ o ma

·ceguales, Jos cuales eran los gobernados y tenian la obligación de 

;pagar tributos y servicios personales. Estaban organizados en los 

1Jamados ~calpullls", en los cuales los jefes de famJlia elegían 

·un representante encargado de la administración llamado ncalpu

~lec•, el cual era asesorado por un consejo de ancianos llamados 

Uos ~nuehuetque.,,. 

La función principal del "calpuJlecn era la de proteger y de

"'f,ender a 1 os habitan tes de 1 barr 1 o, ademtiis deber ta tener al co

~x3ente el re¡lstro de Jas ·tierras colectJvas que perteneclan al 

'"calpulli.,, que se entregaban en parcelas a las familias. En cada 

'".cal pu 111" habia además un 1 nspector de po 1 i eta, 1 1 amado nreach-



cauhtl i", que atendia al orden y al reclutamiento, y por último un 

comisionado para las tareas del culto religioso. 

Para el gobierno general de Tenochtitlán existta también un 

organismo llamado "tlatocan" formado por los representantes de los 

barrios tanto administrativos como pollci~cos, ast como sacerdo

tes, con funciones lo mismo administrativas que judiciales, el 

cual estaba presidido por el "cihuacóatl". Este tenia a sus or

denes a un conjunto considerable de servidores públicos, para to

da clase de labores, y que formaban una verdadera burocracia. 

En t~rminos generaies las clases sociales eran entre lo~ Az

tecas las siguientes: la de los nobles, cuya posición era escalada 

normalmente a base de hazañas militares; destacaban en ella los 

caballeros "águilas" y los "tigres", especie de órdenes militares 

indigenas que se simbolizaban en su vestimenta. Tenemos también a 

lo~ sacerdotes, que eran educados para ello, procedlan muchas ve

ces de familias nobles, pero no exclusivamente, pues los jóvenes 

de clase humilde podían aspirar la dignidad sacerdotal¡ la de 

los artesanos quienes eran muy estimados, sobre todo los que tra

bajaban los metales preciosos; la de los mercaderes llamados 

"pochtecas" que comerciaban fuera de Tenochtltlán; y "tlanamaca

·ni", que vendían en la ciudad sus propios productos¡ Jos plebeyos 

o maceguales que atendían a las funciones más humildes de Ja ciu

dad, mAs los esclavos, de Jos cuales habla dos clases: aquéllos 



con quienes se comerciaba en el mercado y los reducidos a la es

clavitud por deudas. 

3.6.-LA FAMILIA. 

La base de Ja organización social era la familia monógama pa

ra la mayoría de la población y poligama en casos excepcionales. 

El varón solamente podía tener una esposa, Ja legitima llamada 

"cihuatlantli", con quien se casaba con todo el ritual correspon

diente, pero también tenia tantas concubinas como pudiese soste~ 

ner, aunque con dichas concubinas no se efectuaba I~ ceremonia 

nupcial, este caso como se ve era excepcional, pues se presentaba 

por lo regular dentro de las familias de los reyes, de los señores 

y de los nobles. 

La edad aproximada para contraer matrimonio era la de 20 a 22 

años. Estaba prohibido el matrimonio entre padres e hijos, entre 

padastro~ y entenados y entre hermanos. 

Para poder casarse el joven necesitaba el consentimiento del 

Calmecac o del Telpochcallf, el cual se obtenía después de que Ja 

familia del varón solicitante ofrecia un banquete a los padres de 

la novia. 
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Después los padres del novio se dirig1an a los padres de las 

novia a través de unas ancianas quienes tenian el deber de llevar 

la· petición. 

Era costumbre que en la primera vez, los padres de ella dije

ran siempre que no, y solamente se contestaba más tarde lo que en 

realidad se queria: la aceptación o la negativa formal. 

Entr~ los plebeyos, sin embargo, era muy frecuente la convl-

vencia en unión libre, y solo después de 

sos, se efectuaba la ceremonia. 

reunidos algunos recur-

Durante la ceremonia nupcial, los contrayentes eran situados 

cerca del fuego, sentado uno frente al otro, se intercambiaban 

vestidos y se daban de comer entre si, como símbolo de de la futu

ra ayuda mutua. 

Aunque el divorcio era conocido entre los aztecas, para que 

fuera válido era necesario que hubiese sentencia judicial. Este 

divorcio dejaba a los contrayentes en posibilidad de volver a ca-

serse. 

3.7.-COSTUHBRES E INSTRUCCION. 

El recién nacido era bañado y se le rezaban muchas oraciones. 
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A 105 varones se Jes ponla una flecha en las manos para que fueran 

110.:Ue-ntes., }'si era una niña se le ponia un huso para que fuera 

·hncEmdose. .. Al séptimo dia s~ le ponía nombre de acuerdo con la te

·c:ha ·en que hab1a nacido. 

~o~t~riormente recibía el varón un segundo nombre al ser lle

•.vadc .ali 't.·empJo; y 1J1ás tarde en su juventud. si era hijo de nobles, 

tt .. en:i:a 1un t.e;rcer nom'bre según su dignidad u ocupación. 

'.La e.ducación era funda•entalmente estatista y rel !glosa, da 

do ·que •e;r;a 1JTI pueblo donde no se distinguia claramente entre poi i

ta.ca y zr.e1ligión, y 1.odo el lo se mezclaba y adqulria un carácter 

!i'81pos:it:h10 .. 

~TI 1I'·enochtitJan la educacion se iniciaba desde los 10 o 12 

años y conc.Ju'ia a los 20, en el Calmecac, si se trataba de hijos 

1de :nctb;le.s., y -en el "Telpochcal 11" si se trataba de hijos de gente 

ihumlll.de y .s:i contaban con aptitudes, pero a estos se les distln-

1gub ·Con •.un h'i Jo de a J goddn .. 

iEn ·l!il .calinecac Jos jóvenes se ejercitaban en oraciones y ser

·1d:c:i!CI .a :)•os dioses, se les enseñaba a cantar, la astroJogia 1nd1a

;na.1:y ;a irn'te.rp.retar Jos sueños, también se les instruia en la cuen-

1.a •de !)Os .años, .aprendian a conducirse, a saludar, a hacer reve

II'te-nciia-s., .a conocer el arte de la guerra y las prActlcas religiosa9 

:Se ·ense-ñalban a quienes iban a ser sacerdotes. 
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Tenian la obl iga.ción de barrer y acarrear leña. dentro de una 

disciplina más que severa, pues por ejemplo una embriaguez era 

causa de muerte. Tambien hac1an penitencias como punzarse el cuer

po con espinas de maguey. 

En el "cuicacalco", o casa de t'os cantares, cuyo funciona

miento era por las tardes y donde la enseñanza artística y cultu

ral tenia cierta importancia se instrula a los jóvenes que no iban 

a ser sacerdotes. Concurrtan varones y doncel las. Estas últimas 

aslstian tamblen a escuelas que estaban al cuidado de una maestra 

llamada "ichpochtlatoque". 

En el "Telpochcal 11" o casa de solteros estudiaban los mucha

chos del comun. Ingresaban pocos años antes de la pubertad y al 11 

recibían educación para las obras públicas y la guerra. 

Algunos años después, se les ! levaba al campo de bata! la como 

escuderos de los guerreros e)(perimentados, hasta que 1 legado el -

momento, el los mismos comenzaban a pelear. Et futuro del joven 

dependla de sus éxitos militares. 

En el "Calmécac" estudiaban los hijos de tos nobles. aunque 



es ci~rto que también podían ingresar algunos plebeyos quienes ha

blan sido elegidos para ser sacerdotes, a estos se les distingula 

mediante un hilo de algodón. 

La educación del "Calmécac" comprendía el sacerdocio, las ar· 

tes como la pintura, la lectura de libros, el trabajo de la pluma 

y los conocimientos historicos y calendáricos relativas a la reli

gión. Algunos sacerdotes iban a la guerra también y por ello po

dían ascender en la jerarquía militar. 

A los plebeyos egresados del "Calmécac" se les daba el titulo 

de ejecutores, y tenían como misión llevar embajadas y aplicar las 

sentencias del rey. 

Los aztecas tenían colecciones de animales vivos tanto en ca

sas particulares,como en jardines y estanques, cultivando también 

jardines botánicos con viveros. 

La al imantación de las clases elevadas era vartada, A la an

tigua escasez y frugalidad sucedió la abundancia de alimentos pre

parados de diversas maneras, utilizaban el ma.lz, el frijol, el 

chi Je, las carnes de venado, de guajolote, y de pato, asimismo ha

bía gran varied~d de frutas y viandas. Tenlan bebidas fermentadas 



procedentes del maguey, del malz y de la palma. Algunos productos 

alimenticios mexicanos como el tomate y el chocolate se hicieron 

de uso universal. El alimento bd.sico del pueblo era la tortilla de 

maiz. 

3.8.-LA INDUMENTARIA. 

La indumentaria azteca masculina estaba constituida por las 

siguientes prendas: el ce~tdor o "maxtlatJ", semejante al "ex" de 

los mayas; el "tllmatli" <manta cuadrangular anudada al cuello o 

sobre el hombro>, y Jos 11 cactli 11 o sandalias. 

Las mujeres usaban el "hueipi 11 i" o camisa. el "cueill" o 

falda y tos "cactll". Las sandalias eran de piel y lo demás de bi

to de maguey o de al~odón. 

El adorno del cuerpo y del rostro consistía en pinturas, ta

tuajes, uso de alhajas tales como narigueras, aretes, ant 1 los, 

pectorales, uñeras y pulseras. 

No era raro que gustasen del baño, sobre todo lo:; nobles, El 

"t.emazcal 1 i" era una especie de baño de vapor que se practicaba 

por prescripción médica o por puro placer. 

3.9.-ECONDMIA. 



La economta azteca se asentaba en la explotación agrlcola de 

la tierra y en eJ trab.:ijo manual del pueblo, que se dedicaba a to

das las ocupaciones necesarias para el sostenimiento y biene~tar 

de las distintas clases sociales. La posesión de la tierra para su 

utilización agrícola y para otros usos se dividía en: "tlatocala

Jti• y •tecpantlalli", tierras pertenecientes al monarca por domi

nio propio o por derecho de conquista o de ocupación, cuyos pro

ductos y rendimientos correspond1an al rey y a la corte: "pilla

l li" tierras donadas por el rey a nobles y guerreros, en reconoci

miento de sus jerarqu13s, ha~añas y servicios, donaciones qu~ po

dían ser temporales o permanentes aunque siempre revocables; 11 teo

pantlal li" t~erras cuyos rendimientos se de~tln&ban ~ l& co11s~rva

ción del culto; "mitlchimalli'', tierras cuyos productos se dedica

ban a crear pertrechos y reservas para la guerra¡ ''calpulli". tie

rras divididas en parcelas cercadas e individuales, cuyo poseedor 

debia dedicarlas al cultivo, pues, de Jo contrario, revcrtian a le. 

comunidad; "altepetalli", tierras para la colectividad sin cercas, 

labradas en común, de cuyo producto se ablentan Jos tributos y 

gastos municipales. 

El cultivo principal C?T<l el mi:t.iz, y le seguta el frijol, el 

cacao. el maguey, el chile y el algodón. Para ello utilizaban Ja 

"coa" y el "huictlf". la primera para cavar la tierra y el segundo 

para removerla. 



Debido a que el territorio era lacustre, la escasez de tie

rras obligó a los aztecas a aprovechar las ciénagas y pantanos con 

cuyo lodo formaban "chinampas", especie de jardines y huertos flo

tantes o isletas artificiales, para lo cual untan lodo con juncos 

y carrizos, creando asl nuevas superficies cultivables, de gran 

fertllldad. 

La industria a;:::teca se orientaba a la preparación de tejidos 

de algodón, de hilo de maguey, o de pelo de conejo, cuyo acabado 

era meritorio; también se dedicaban a la preparación de mosaicos 

de plumas; cerAmlca; carpinteria¡ elaboración de joy&s, de armas y 

de utensilios variados. 

Los Aztecas conocieron el oro, la plata, el plomo y el es

taño, en lo que a metales se refiere y los usaban principalmente 

en la fabricación de joyas. para hacer utensilios como hachas de 

cobre, o para servir como moneda. Los ocres los aprovechaban para 

sus pinturas y mapas asi como también para teñirse el cuerpo. 

Con la obsidiana hacían espejos, navajas, cuchillos y puntas 

de flecha. Ciertas piedras precio!:>:is eran msteria destinada a la 

orfebrerla. 

El ejercicio del comercio adquirió gran importancia, la clase 

de las mercaderes "pochtecas" era privilegiada y lleRó a alcanzar 



la categoría casi de nobJ~za. Su misión na se reducía al simple 

comercio, sin6 que en sus largos viajes actuaban como agentes di

plom~ticos a traves de las distintas rutas comerciales del Impe

rio, como observadores y espías. debiendo investigar las condicio

nes políticas y el poderio militar de las diversas regiones y pai-

ses por donde pasaban, de lo cual informaban detalladamente a su 

regreso, con miras a futuras gue~ras o intrigas internacionales. 

Existían grandes mercados que se celebraban en d1as fijos, a 

los que aslstian millares de compradores con el fin de adquirir 

toda clase de alimentos, utensilios, telas y otros articulas, la 

moneda consistía en granos de cacao, oro en polvo conservado en 

canutillos de plumas de ave, piedras de cobre y ciertas clases de 

tela. La ciudad de Tenochtitlán estaba unida a }as orillas del la

go por medio de cal2adas y acueductos. El lago que la rodeaba ta

ci 11 taba las comunicaciones y se realizaba un tráfico intenso por 

medio de embarcaciones. 

3.10.-LA RELIGION. 

La religión er~ parte primordial de la vida de lag Aztecas, y 

recibía la influencia de los dogmas y los ritos religiosos de los 

diversos pueblos con las que estuvieron en contacto. 

De los teMcocanos asimilaron la idea de una deidad invi~1ble 



y suprema, a la cual le daban el nombre de "Tloque Nahuaque", lle

gando incluso a la concepción de un dios único, pero este culto no 

alcanzó a dominar ya que la religión azteca era polite1sta. 

Reconocian la existencia de poderosas fuerzas de la naturale

za que obraban sobre el hombre: unas beneficiándolo y a las cuales 

habia que propiciar y otras perjud1c3ndolo y que debían ser aleja

das. 

La concepción cosmogónica d~ los Aztecas se basaba en la cre

encia de que el mundo habia pasado por distintos estados o épocas 

cada uno de ellos regido por un dios, ellos sostenían vivir en una 

quinta época o quinto sol. 

Sus principales divinidades religiosas eran encabezadas 

por:Huitzilopochtli, que era la representación simbólica del sol, 

y dios de la guerra, quien se hacja cargo de los guerreros muertos 

en combate y de las madres que morian al dar a luz. Su culto 

exi·sia numerosos sacrificios humanos. Quetzalcóatl, dios de la 

serpiente emplumada, era la deidad protectora de la sabiduría y la 

civilización, de la agricultura y de la industria. Tezcatlipoca, 

dios del espejo que hume~. dlv1nidad protector~ de la noche, de 

hechiceros y delincuentes. Tlálac, que era el dios de la lluvia, 

el rayo, de ta tlera y regia las ~guas, las sequías, las inunda

ciones, además de presidir la germinación de las plantas. 



ChaJchihuitlicue, que era la diosa de Jas faldas de turquesa, 

protectora de lagos y ríos y quien era com'pañera de Tláloc. 

Coatlicue,que era la diosa de la falda de serpientes y madre de 

Huitzilopochtli y de otros dioses. Tonatiuh, el dios sol relacio

nado con Quetzalcóatl y Huitzllopochtli. 

Se adoraba a muchas dioses a los que relacionaban con los fe

nómenos de la naturaleza, atribuyéndoles el poder de intervenir en 

un momento dado en la actividad del hombre. 

La j~r~rquia sacerdotal estaba dividida en dos: una que pre

sidia el culto a Hitzilopachtli y otra que dirigía el culto a Tlá

loc. 

Los sacerdotes eran las personas que sabían medir el tiempo, 

y los de mayor jerarquía tenian a su cargo los archivos de los je

roglíficos y dirigtan los colegios anexos al Templo Mayor. 

3.11.-LOS SACRIFICIOS HUMANOS. 

Uno de los rasgos más sobresalientes dentro del ritual mexica 

lo constituian los sacrificios humanos. Todo~ los muertos se con-



vert1an en dloses, segun la concepción néhuatl. La manera de tra

tar a las víctimas y lp forma en que el sacrificio era llevado:.. 

cabo lban de acuerdo con I~ deidad a Ja cual se le sacrificaban. 

Las victimas eran vestidas como los dioses a quienes se les ofren

daban y recibían su nombre. Durante un tiempo, siempre variable, 

se les trataba como a los propios dioses pldiéndoseles incluso fa

vores. 

A los cautivos: sacr111cados en el mes de Xocotlhuetzi los 

arrojaban a una hoguera de donde los sacaban luego de extraerles 

el corazón. A la víctima s<icrlf1ca.da al dios del infierna, se la 

encerraba en una cueva. A la que repro~onlaba a la d1osa del maiz 

tierno la sacr ttlc&ban cortándole la cabeza coma se corta la ma

zorca de maíz. 

El rlto principal conslstla en eKtraer el corazón de Ja vic

tima, puesto que simbol lzaba el alma. Los corazones sacr-iflcados 

al dios de la J luvia eran arrojados a un rernol1no de la laguna pa

ra que desaparecieran rápldamente. 

L.a sangre, para los Azti:?cas, era el al lmento de los dlose~, 

por ello se instltuy~ron las "guerras floridas" con la (mtca fi

nalidad de capturar prisioneros para ofrecerlos en sacrificio a 

sus dioses. Sin embargo, estos sacritlclos deben entenderse como 

una revital 1::aclón de la deida:d a la cual la. victima ses incorpo

raba. 



Existia la idea de que los dioses se comian a las victimas a 

ellos ofrendadas, asimismo lo hacian los hombres. El canibalismo 

era otro rito relacionado con el de los sacrificios humanos. Debe

mos aclarar que se trataba de un rito religioso en el cual los 

hombres consumían el cuerpo hecho dios del sacrificado, En reali

dad se trata de ideas semejantes a las de la comunión cristiana, 

con la diferencia de que los Aztecas consumian de hecho la carne 

del dios, representado por la victima del sacrificio. En otros ca

sos también comulgaban con la imagen del dios hecha de sea1illas de 

bledos. 

Otro tipo de rito hacia necesario que el sacriticador se vis

tiera con la piel de la victimas desollada. 

Los sacrificios estaban muy relacionados con los rasgos de la 

organización social. Los guerreros ofrendaban cautivos de guerra, 

las dem~s perSonas compraban esclavos para el sacrificio. 

3.12.-ESCRITURA, NUMERACION, CALENDARIO, CIENCIAS V ARTES. 

La escritura azteca era jeroglífica y llegó en su evolución 

hasta la etapa del tonetismo. Se considera por algunas autoridades 

de la materia que, en el momento de la destrucción del imperio, 

estaban los aztecas a punto de crear un verdadero alfabeto. Utlli-



zaban en la escritura tintas y pigmentos de colores en papel de 

amate, en lela de algodón, en diversas fibras textiles y en pieles 

curtidas de venado. 

Los hechos históricos eran registrados en cOdices, algunos de 

los cuales han llegado hasta nosotros. 

La aritmética tenla como base el número veinte. Tenian inge

niosos métodos para indicar múltiplos y tracciones en las opera

ciones aritméticas. Para el comPuto del tiempo empleaban dos ca

lendarios; uno religioso <tonalámatlJ con un año de 260 dias, y el 

otra solar o civil can un año de 365 dias divididos en 18 meses de 

veinte d1as cada uno y cinco d1as inútiles <nemonteml)¡ éste últi

mo era el de mayor exactitud, incluso superó al europeo aquella 

época, pues correcciones similares a la corrección gregoriana que 

se hizo en Europa en 1582, ya las hablan efectuado los Aztecas en 

1445 bajo el dominio de Hoctezuma l. 

La móslca era rudimentaria y contaba can instrumento tales 

como tambores, flautas, sonajas. etc. Celebraban danzas rituales y 

bailes públicos con cantos y música, en los cualc~ participaban 

durante horas miles de bailarines. 

La medicina azteca empleaba gran número de plantas medicina

les, las cuales han sido adoptadas con posterioridad por la farma

copea universal. 



~~nlan conocimientos empíricos de anatomía y f isiologia e in

cJ uso practicaban intervenciones quir6rgicas, tales como trepana

cjones y para ello se auxiliaban de Jos zumos vegetales como anes

tes~aT.l"t.es. 

~e su literatura podemos decir que tenia las siguientes ca

racte:r1st..icas: extremada frecuencia y riqueza de metd.foras. hasta 

el gr.ad.o de que los p.1.jaras. las t lores y las piedras preciosas se 

toma:r:i ·con f recuencla en sen ti do figurado, obscurecí éndose e 1 s J g

ni f i cado de la frase; uso de palabras compuestas en mayor exten

sión •que en Ja prosa ordinaria; uso de vocablos y formas gramati

cal~s ·desconocidos en la lengua vulgar, y que podian ser arcaicos 

o ·constru1dos caprichosamente por el poeta; las vocales se alarga

ban ,de·sordenadamente, va tuera por énfasis o por exigencia de la 

mét.rl•ca~ inter jeccioncs insertadas para el efecto metr!co y repe-

tida:s 1con el fin de expresar emoción; y uso de conceptos que 

traiahan de r~presentar un movimiento pasional, Jo que a veces 

contribuía al obscurecimiento del significado. 

En las artes pl~stlcas podemos observar un notable adelanto 

en escuJtura y arquitectura que sobrepaso al alcanzado en dibujo y 

pi~t~ra_ A pesar de carecer de herraalentas de acero esculpieron 

en durí:si.ma piedra admirables obras de arte, 
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En el sector art1st1co que va desde la gran escultura a los 

mlnucios~s trabajos de orfebrer1a, exist1an ejemplares de maravi-

1 losa ejecución como bel las mascaras en mosaicos de jade y de tur-

quesa y del !cadas calaveras de cristal de roca, que sorprenden por 

su diafanidad. 

La cerámica ofrece figurillas de dioses y ejemplares de urnas 

y vasos bellamente formados y decorados con ornamentaciones poli-

cromas. El arte plumario alcanzó también un admirable desarrollo. 

Las pirámides de Cuicui leo, Tenayuca y Teopanzolco, y las 

ruinas y vestigios existentes en distintas zonas del Val le de Mé-

xlco, son exponentes de la arquitectura azteca y de su imponente 

grandeza. 

3, 13, -DERECHO. 

Se distinguian los Mexica de Jos extranjeros y se reconocía 

el domicilio de cada calpulli. Llevaban un control de los casados 

por medio de su empadronamiento y tenian incluso cuadros genealó-

gicos, 

Los contratos usado~ por los Mexica rueron~ la compraventa, 

Ja permuta, el arrendamiento de bienes inmuebles, la locación de 

obras, el préstamo sin redito y la donación. 

Los Hexica reconoc1an que podian ser comerciantes tanto la 

mujer como los menores de edad, éstos con la licencia del padre 



bajo cuya potestad estaban. 

El derecha penal es sumamente severo. Las pena~ iban desde 

los azotes, malos tratos del cuerpo, la esclavitud y llegaban has-

ta la muerte. Los delitog se divldian en leves y graves, los le-

ves tenian como penas los azotes o golpes de palos, la embriaguez 

era un delito grave que se castigaba con la muerte. 



4.- ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA OBRA DE FEDERICO ENGELS "EL 

ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO" Y EL IMPE

RIO AZTECA. 

Para dar inicio a nuestro estudio comparativo es necesario 

considerar un factor determinante: el tiempo. Los procónsules apa

recieron en la tierra hace veinte mil Iones de años, hac:e dos mi

l iones de años apareclo el australopiteco africano¡ se sostiene 

que el hombre de Java apareció ·en un espacio de tiempo que fluctúa 

entre un mi 1 Ión y quinientos mil años; el hombre de Neanderthal 

apareció hace de trescientos mil a cien mi 1 años: la especie huma

na actual data de doscientos cincuenta mil e ciento oche11ta mil 

años atrás¡ los hombres de Grimaldi y de Cro-Magnon apárecieron 

hace cuarenta mil años y especificamente existen pruebas de que en 

México, el hombre apareció hace veintiún mil años. 

La mayor parte de los pueblos antiguos que existieron en la 

tierra requirió de un tiempo considerable para poder desarrol Jar

se. En comparación con ellos. el Pueblo Azteca floreció, se desa

rrollo y tuvo su decadencia en un período relativamente corto ya 

que fue de doscientos a.tíos (l325-1521J. 

El grado de cultura y civilización alcanzado por los Aztecas 

considerando el tiempo en que 1 legaron a él es sorprendente, in

clusive Roma "la cun~ del Derecho" necesitó de mil doscientos 



veintinueve años C753 A. C. - 476 D. C.1 para desarrollarse y lle 

gar a su decadencia. 

Por otra parte, en relacion con la alimentación y refutan -

do la acusación que se hace contra los A~tecas de practicar la an

tropofagia, debemos decir que en América sólo se conoc1an el perro 

Y el pavo como animales domésticos, en tanto que en Europa conta-

ben con gran diversidad de O?l los 1 los cuales fueron muy bien 

aprovechados en la alimentación, Ya Ensels en su obra nos &poit& 

el dato de que la capacidad craneana de los eucop~as era mayor que 

la de los americanos, yn que estos Ultimes eran m~s vegetacl&nos, 

no obstant~ el lo en Europa tamblen se practico la antropoftji;:;ia, y 

en este f.tspecto los ame' icanus nos encont.iB.mo:=: 

Los rasgos del Indio Azteca en relacion con ~lJ caracter efan 

lo5 siguientes: paclencta, ob[.odtencih, 1nd1ter·enciü::,. I~ m 1.1~¡tc y 

crueldad para con los demás; lo cual puede ayudarnos a ente11ddr 

1nucho de su comportamiento 1ndividu&I y social. 

Los Aztecas tuvieron funcionarios civiles con actividades y 

atribuciones espec1ftcas, Ocupando el primer lugar despues del 

rey, estaba el "cihuacoatl", cuyas funciones eran primordialmente 

del orden judicial. Le seguta el ''tlacaelel'', cercenador de hom

bres, que era una especie de jue~ superior en asuntos civiles; pe

ro que debido a su nombre es posible pensar que también conocla de 

casos pe11ales: de sus se11tenclas p~día apelarse al "cihuacoatl". 



Otros funcionarios judiciales eran el "exhuahuacatl" que sig

nitica el que derrama sangre arañando; el "tlilancalqui" que sig

nifica señor de la casa negra 1 cuyas nombres no dejan duda del 

concepto terrorittco que se tenia de la alta ju~ticia. El "cuauh

nachtll" y el "huit~nahuacatl" ecan ejecutores de las sentencias 

de los jueces, El ttatempanecatl", por últ.tmo, era el señor de las 

orillas de las aguas y t.enia a su cuidado los lagos par~ pf~venir 

l~s inundaciones y la provisión de agua en la ciudad, 

La ~alabea aztcc3 que designa a la 1Usticta es1 

T L A H E L A H u A e A e H 1 N A L 1 z T L 1 

y significa: pasar· de: largo, ir deiecho, vta f'ecta 

declarar also. 

algunE!. p&rt<:: 1 

L~ palabra justicia en Roma viene de "juveo" que quiere decir 

mandar, decretal' o legislar. La idea expresada pot la palahc·c-. .Ei.=.

teca na indica la obligación del juez de someterse a una ley o 

mandato, sino la de buscar la l1nea recta1 e2 decir, usai su pr~-

pio criterio. 

Entre los Aztecas por ~ey se tornaban esclavos: el tahúr que 

no pagaba su deuda dentro del ple::o es:t1pulado, el hi.1a incc.rregi

bJe, el que pedia prestada una cosa de valor y no la devolvía y el 

que robaba mazorcas de maiz en una sementera o s&cándola& del gra-

ne ro .. 
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Se asegura que la condición de los esclavos en Tenochtitlán, 

era mejor que la que tenian en Roma, puesto que conservaban sus 

propiedades, podían adquirir para si y a(tn tener esclavos, ellos 

mismos, los que no podlan ser vendidos sin su consentimiento, a no 

ser, por observar mala conducta. 

La patria potestad entre los Aztecas, no era de carácter ab

soluto como entre los romanos, en la cual el padre podia disponer 

de la vida de su hijo¡ ya que fundamentalmente se encauzaba hacia 

la formación y educación de sus hijos. 

Las Penas. El perdón del atendido en caso de adulterio, y el 

de la fDmilia del muerto en el de homicidio, atenuaban la pena de 

muerte, trocándola en esclavitud. Las penas eran: la de muerte, 

derribar la e.asa del culpable, cortar los labios o las orejas, la 

esclavitud, el destierro, cortar o quemar el cabello y destitución 

del empleo. <Confirmamos la crueldad de la que ya hablamos antes.) 

Conocieron entre otros contratos, la permuta, el arrendamien

to, el depósito, la comi~ión, la sociedad, Ele. 

Los Aztecas desarrollaron la astronomía y la cronoJog1a, y su 

calendario solar o civil, con un año de trescientos sesenta y cin

co dias divididos en dieciocho meses de veinte dias cada uno, con 

cinco dlas inútiles, era de mayor exactitud que el europeo de la 



época. puesto que correcciones similares, a la corrección grego

riana que se hizo en Europa en 1582, ya las habian efectuado los 

aztecas en 1445, bajo el mando de Moctezuma J, 

Los Aztecas tenian 1 a facultad de abstraccion muy desarro-

liada, se dedicaron a las artes mecánicas, fueron canteros y al

bañiles, habiendo empleado la utilerta de hierro e incluso hicie

ron arcos y bóvedas iguales a las castellanas, aunque debemos 

aclarar que en lo referente a su aplfcación difieren ~ucho por Jo 

que se encuentran comentarios contradictorios de varios autores, 

de tal forma que hay quien asegura que el arco y bóveda verdaderos 

nunca fueron del conocimiento de ellos. 

Sus armas eran: el arco. la honda, la cerbatana, Ja macana. 

los escudos redondos y las corazas. 

Es sabido también por un lado, que Jos aztecas 1 legaron a 

elaborar mapas rudimentarios, aunque por otro, los instrumentos de 

cuerda fueron desconocidos, ya que nunca fué aplicada a tnl obje

tivo¡ sin embargo se sabe que la empleaban en la elaboración de 

calzado y otros utensi 1 tos, es decir 1 simplemente como hilo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Parafraseando a Ortega y Gasset quien dijo: "yo soy yo y mi 

circunstancia"• diremos que Engels fue un hombre de su tiempo, 

profunda•enle sensible a la realidad que le circundaba. Conoció l'a 

situación miserable del proletariado en contraposición con aquél la 

de la cual disfrutaban Jos poseedores de los medios de producción, 

lo cual le llevó al socialismo. Es aqui, donde podemos encontrar 

la justificación de su ideologla. 

A través del tiempo, la faml 1 ia ha ido evolucionando, es de

cir, han existido diversos tipos de familia, en su obra Engels re

conoce los siguientes! 

Faml l ia consanguinea 

Familia punalúa 

Fa•i l la sindlásmica 

Fa mil la monogAm i ca 

Resulta 1 nteresante re_sa 1 tar que de estos ti pos de f ami! la, 

Ja monogáeica es la primera que tuYo por base las condiciones so~ 

ciales y no las naturales .. 
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•La contederacion iroquesa, estudiada en el segundo cap1lu10, 

presenta la organización social más desarrollada a que llegaron 

tos indios antes de pasar del estado infetior de la barbarie", ca

be señalar que En¡els al hacer ta anterior aseveración nos aclara 

que excluye a tos mexicanos y a tos peruanos, quienes tuvieron una 

organización social más desarrollada. 

En un principio, tribus que tueron parientes en su origen y 

que se separaron con posterioridad, volvieron a unirse formando 

federaciones permanent~s. este es el primer paso en la formación 

de las nacionalidades. 

Cuando los griegos aparecen en la historia, entre et los y las 

tribus americanas existen ·dos grandes períodos que los primeros 

! levan de ventaja, circunstancia que debemos considerar. 

El Estado nacio debido a dos circunstancias: 

La acumulacion de riqueza, y 

La organizacion de la gens que se vió desnaturalizada para Justi

ficar el robo de las riquezas por medio de la violencia. 

La funclon del Estado es la de garantizar el derecho de la 

clase poseedora de explotar a la que no posee nada, dando lugar a 

Ja plutocracia y como lógica consecuencia se inventa el dinero. 



La población se divide en grupos de acuerdo a su ocupación. 

Podemos dlstln~uir tres divisiones del trabajo, la primera la en

contramos cuando aparecen las tribus pastorlle9, tr&yendo con 

ellas la e9clavitud y la escisión de la sociedad en dos clases: 

señores y esclavos. L.a segunda la encontramos con la sepe.raciól"& 

del oficio manual de la agricultura, y la tercera se da cuando 

aparecen los mercaderes, 

La gens dejó de existir porque tue destruida por la división 

del trabajo, que a su vez escindió a la seiciedad en clases y rue 

sustituida por el Estado, Coincidimos con Engels cuando manltlesta 

que: "La democracia en la adn1inlst1·ación 1 la rN1ternldad en l~ i:¡o

cledad, la igualdad de derechos y la instrucción general, inaugu

rarAn la próKima etapa superior de l& sociedad, es decl1· 1 que ten

dremos que rescatar todo lo positivo de la constitución gentil y 

aplicarlo de acuerdo a nuestras propias circunst&nclas. 

A través del presente Estudio Comparativo creemos haber de

mostrado que, com~ me~1cano9, tenemos un pasado del cual debemos 

enorgullecernos y exaltarlo. Los Aztecas tueron un pueblo culto y 

civilizado en un alto grado de perfección, habiendo sido muy supe

riores a los pueblos ?Ontemporáneo9 incluida Europa. Su organiza

ción clvi l. pol itica, rel tgiosa y social estab& pertectame:nte es

tructurada. 



Por último debemos decir que la Familia Mexicana ac

tual. resultado de la evoluciOn entre otras. de la familia azteca, 

ya no es similar, puesto que de igual manera que cuando surgió la 

monogamia ello se debió a causas económicas, son estas mismas cau

sas las que, en la actualidad llevan a la mujer mexicana a incor

porarse a la vida productiva del Pals, constituyendo esta situa

ción un verdadero reto para la joven ciudadana , quien deberá, por 

un lado, aprender a ser independiente económicamente y, por otro, 

saber enfrentar situaciones tales como la de que hacer con sus hi

jos cuando estos sean pequeños debiendo ademas tener la suficiente 

inteligencia, astucia e ingenio para poder combinar una vida de 

éxito profesional por una parte, con una vida conyugal plenamente 

satisfactoria, por otro. Contemplado todo lo cual ! legará a una 

realización profesional y personal 1.ntegras. 
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NOTAS 

ti).- EXPLl~ACION.- En tiempos de Napoleón Bonaparte, cuando 

se logró interpretar la e~crltura jeroglif lca egipcia, 

la fecha de la creación del mundo era la que obtuvo el 

obispo de Usher mediante la suma de las edades de tadog 

los descendientes de Adán hastb Jesucristo, su ~esulta

do fue de 4,004 años: ahora bien, en Egipto se encontró 

y logró descifr&rse una tablita de martil representando 

al rey Ten bailando ante Osirls lel principal dios 

egipcio) y en la que ~e señalaba la teoha A,~26 año& 

~ntes de Jesucristo, es decir, 250 a~os antes de la 

creación de Adán, los egipcios y& sabian escribir. 

(2>.- Las citas textuales que se hacen en el capitulo segundo 

fueron tomadas de la obra en comento. 

(3>.- Las palabras "gens" ~ ''¡cnteg" se usan como slnónlmos. 
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