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EL TEMA QUE SE ABORDA EN LA PRESENTE TESIS ES EL ANALISIS DE LAS 

SOCIEDADES PRECOLOMBINAS DESDE SU PROPIA PERSPECTIVA, COMO MEDIO PARA 

DETERMINAR LOS MECANISMOS INTERNOS QUE GENERARON SU DESARROLLO. 

EN PARTICULAR EL ESTUDIO COMPRENDE LAS CULTURAS MESOAMERICANAS, CON 

EJE ESPECIAL EN LA SOCIEDAD MEXICA DEL SIGLO XVI. 

LA ELECCION ANTERIOR SE BASO EN VARIAS RAZONES SIENDO LAS PRINCIPALES 

EL QUE POR UN LADO, LA MAYORIA DE LAS NOTAS Y TRABAJOS SOBRE EL TEMA 

SE UBICAN EN EL SIGLO MENCIONADO Y POR OTRO, EL HECHO DE QUE EL 

DESARROLLO HISTORICO DE TODA LA REGION, ALCANZA SU MAS ALTO NIVEL CON 

LA CULTURA MEXICA. 

PARA ABORDAR EL TEMA FUE NECESARIO DETERMINAR CON ANTELACION EL TIPO 

DE PERSPECTIVA MAS CONVENIENTE, LO QUE REQUIRIO A SU VEZ DEL ANALISIS 

PREVIO DE ALGUNAS DE LAS LINEAS DE PENSAMIENTO MAS RELEVANTES SOBRE LA 

HISTORIA Y SU INTERPRETACION, INCLUYENDO POR SUPUESTO A COLLINGWOOD, 

CARR Y CARLOS MARX. 

A PARTIR DE ESTA REVISION, SE ADOPTO COMO PRIMER PASO LA TEORIA 

MARXISTA DE LA HISTORIA, POR CONSIDERAR QUE REUNIA LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA REALIZAR EL ACERCAMIENTO OBJETIVO A LA REALIDAD QUE 

CONFORMA A LAS SOCIEDADES HISTORICAMENTE DETERMINADAS. 

COMO SEGUNDO PASO, SE UBICO LA SITUACION PARTICULAR DE LAS SOCIEDADES 

MESOAMERICANAS DENTRO DE LA TEORIA DE LA HISTORIA DE CARLOS MARX, A 

PARTIR DE LAS SIGUIENTES PREMISAS: 
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Al LAS SOCIEDADES MESOAMERICANAS PERTENECIERON A FORMACIONES SOCIALES 

PRECAPITALISTAS, DEBIDO A QUE NO SE DESARROLLO EN ELLAS EL MODO DE 

PRODUCCION CAPITALISTA QUE PASO A CONVERTIRSE EN UNIVERSAL EN LOS 

SIGLOS XIX Y XX. 

Bl DENTRO DEL ESQUEMA HlSTORICO DE LA HUMANIDAD BASADO EN LOS MODOS DE 

PRODUCCION, ES DECIR, EN LA FORMA COMO LOS HOMBRES PRODUCEN BIENES PARA 

SU SUBSISTENCIA Y REPRODUCCION, APARECE EL CONCEPTO "MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO", CUYA CARACTERIZAClON CORRESPONDE EN UNA PRIMERA VISION A LAS 

SOCIEDADES MESOAMERICANAS. EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ES EL PRIMER 

PASO QUE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS DIERON PARA CONSTITUIRSE EN 

SOCIEDADES CIVILIZADAS. ESTE CONCEPTO ABARCA FORMACIONES SOCIALES QUE 

COMO LA EGIPCIA, LA SUMERIA, LA ELAMITA, ETC., SE DESARROLLARON 4 MIL 

AROS ANTES DE CRISTO APROXIMADAMENTE Y SOCIEDADES DEL SIGLO XX COMO LA 

VIETNAMITA. 

EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO TUVO DIVERSAS MANIFESTACIONES, 

CONSIDERANDOSE QUE DOMINO A TODAS LAS FORMACIONES SOCIALES MENOS A 

AQUELLAS EN DONDE APARECIO LA PROPIEDAI> PilIVACA DE LOS MEDIOS 

PRODUCTIVOS COMO LAS SOCIEDADES EUROPEAS DE LA ANTIGUEDAD CLASICA. 

EL PROBLEMA QUE PRESENTA EN PARTICULAR EL CONCEPTO "MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO", AL IGUAL c¡UE OTROS CONCEPTOS DE LA TEORIA MARXISTA, ES 'IUE NO 

FUE DEFINIDO DEL TODO POR CARLOS MARX, SINO QUE SE HA CONFIGURADO CON 

APORT,\CIONES REALIZADAS POR ESTUDIOSOS Y CIENTIFICOS DE DIVERSAS PARTES 
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DEL MUNDO, EN NOTAS y TRABAJOS ELABORADOS DESDE PRINCIPOS DEL SIGLO XX 

HASTA NUESTROS DIAS, 

DESTACA EN ESTA TAREA EL IMPULSO QUE RECIBID EN LA DECADA DE LOS 

SESENTAS PRINCIPALMENTE EN FRANCIA, POR AUTORES DE DIFERENTES LATITUDES 

COMO MAURICE GODELIER, CHARLES PARAIN, FEREC TOJ<EI, JEAN CHESNEAUX, 

ENTRE OTROS IMPORTANTES COLABORADORES. ASIMISMO ES IMPORTANTE LA 

PARTICIPAC!ON DE INVESTIGADORES COMO JEAN SURET-CANALE <AFRICAI, J<IMIO 

SHJOZAWA CORIENTE>, ROGER BARTRA CMESOAMERlCA), ETC., QUIENES CON SUS 

VALIOSOS COMENTARIOS Y TRABAJOS AYUDARON A AMPLIAR Y COMPLEMENTAR EL 

PRIMER ESBOZO SOBRE EL TEMA REALIZADO POR CARLOS MARX. DE TAL MANERA 

QUE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN COMO CONCEPTO PUEDEN UTILIZARSE BAJO 

LA OPTICA GENERAL DE LA TEORIA MARXISTA DE LA HISTORIA, COMO 

HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE CIERTAS SOCIEDADES QUE POR SUS 

CARACTERIST!CAS PUEDEN INVESTIGARSE DESDE ESTE PUNTO DE VISTA. NO DEBE 

OLVIDARSE A ESTE RESPECTO QUE MARX FUE QUIEN ESBOZO EL CONCEPTO "MODO 

DE PRODUCCION ASIATICO" INCLUYENDOLO EN SU ESQUEMA DE LA HISTORIA, CON 

LO QUE LE OTORGO UN LUGAR EN LA HISTDRlA GENERAL OE LA HUMANIDAD Y 1-'0R 

LO TANTO, SU CARACTER UNIVERSAL. 

A PARTIR DE ESTOS ANTECEDENTES SE ASUMID EL "MATERIALISMO HISTORICO", 

COMO METODO PARA EL ANALISIS DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE EN 

PARTICULAR LAS SOCIEDADES PRECOLOMBINAS, MESOAMERICANAS Y MEXICA SE 

DESENVOLVIERON, YA NO COMO ORGANIZACIONES PRODUCTO DE UNA EVOLUC!ON 

"NATURAL" DE LOS HOMBRES, SINO BAJO EL CONCEPTO DE "FORMACIONES 

SOCIALES" DEFINIDAS HISTORICAMENTE POR UN MODO DE PRODUCCION DOMINANTE. 
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EL DESARROLLO DE ESTE TRABAJO INCLUYO LA CONSULTA DE VARIAS FUENTES 

RELACIONADAS CON EL TEMA, DESDE LAS DEL SIGLO XVI HASTA LAS DEL 

PRESENTE, ENTRE LOS PRINCIPALES AUTORES ACTUALES CONSULTADOS EN TORNO 

AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD AZTECA Y EN PARTICULAR A SU RELACION CON EL 

CONCEPTO "MODO DE PRODUCCION ASIATICO", PODEMOS CITAR ENTRE OTROS, A 

ROGER BARTRA, FRANCISCO GONZALES, J. PLA Y M,A. REYES, 

- OBJETIVOS. 

Al EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA INVESTIGACION ES UBICAR A LA SOCIEDAD 

MEXICA COMO UNA SOCIEDAD TIPIFICADA EN EL PERIOCO DE LA CIVILIZACION, 

DENTRO DEL CONTEXTO HISTORICO Y UNIVERSAL CE LA HUMANIDAD, 

CON ESTE PROPOSITO, EN EL TRABAJO SE RESALTA EL HECHO DE QUE LA 

ORGANIZACJDN SOCIAL DE LA SOCIEDAD MEXICA APARECE COMO PRODUCTO DEL 

DESARROLLO HISTORICO DE LOS PUEBLOS MESOAMERICANOS QUE LA ANTECEDIERON, 

ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE DESARROLLARON EN EL MISMO PERIODO, ESTANDO 

A LA VEZ INMERSA EN UN PROCESO MAS AMPLIO QUE COMPRENDE LA HISTORIA DE 

LAS SOCIEDADES QUE SE HAN CONFORMADO EN EL DESARROLLO DE LA 

HUMANIDAD, 

POR LO TANTO, SE PARTE DE LA CONSIDERACION DE QUE LA SOCIEDAD MEXICA 

DEBIERA ESTAR COMO PARTE INTEGRAL DE LA HUMANIDAD, CARACTERIZADA COMO 

UNA SOCIEDAD UNIVERSAi., ADEMAS DE SER RAIZ HISTORICA FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD MEXICANA ACTUAL, ASIMISMO NO DEBIERA SER CONCEPTUALIZADA COMO 

UNA ORGANIZACION SOCIAL CON BAJO NIVEL DE DESARROLLO, EQUIPARABLE CON 

LAS ETAPAS PRIMITIVAS DEL SALVAJISMO Y LA BARBARIE, SINO COMO UNA 
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CIVILIZACION PRODUCTO DEL DESARROLLO HISTORICO DE UNA REGION QUE 

CONTRIBUYO AL PROCESO CIVILIZADOR DE LA HUMANIDAD. 

EN ESTE CONTEXTO SE PARTE DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA. SOCIEDAD 

MEXICA Y EN PARTICULAR DEL NIVEL DE DESARROLLO ALCANZADO POR ESTA 

DURANTE EL SIGLO XVI, PARA LLEGAR AL ENTENDIMIENTO Y COMPRENSION DE 

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS OEL DESARROLLO DE LA MISMA. 

BI OTRO OBJETIVO DEL TRABAJO ES EL DE ENTENDER POR QUE Y COMO LAS 

SOCIEDADES MEXICAS LOGRARON SU DESARROLLO; QUE FUERZAS ECONOMICAS Y 

SOCIALES SE CONJUNTARON E INTERRELACIONARON PARA ALCANZARLO Y 

FINALMENTE, QUE TIPO Y FORMA DE SOCIEDAD ESTABLECIERON LOS AZTECAS. 

SE ABORDA ASI EL ESTUDIO OBJETIVO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS Y 

SOCIALES DE LA ORGANIZACJON MEXICA, PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE SU 

SOCIEDAD, BAJO LA OPTICA DE QUE ESTA SOCIEDAD FUE LA MANIFESTACJON 

ULTIMA DE UN PROCESO HISTORICO QUE PARTE DESDE LOS PRIMEROS 

~SF.NTAMIENTOS HUMANOS EN AMERICA, HASTA SU CAIDA EN MANOS DE LOS 

CONQUISTADORES EUROPEOS. 

CI EL OBJETIVO FINAL DEL ESTUDIO ES ESTABLECER QUE LA TEORIA DE LA 

HISTORIA ELABORADA POR CARLOS MARX ES VALIDA PARA ACERCARSE AL 

CONOCIMIENTO DE LAS SOCIEDADES HUMANAS< EN FORMA ESPECIFICA EN ESTE 

TRABAJO, A LAS SOCIEDADES ANTIGUAS. 

ES A TRAVES DEL USO DE LA TEORIA DE LA HISTORIA DE CARLOS MARX, QUE SE 

PUEDE LLEGAR A ALCANZAR UNA VISION OBJETIVA DEL DESARROLLO DE LAS 



SOCIEDADES. PARTE DEL SUPUESTO DE QUE ES LA FORMA HISTORICA QUE 

ADQUIERE EL QUE HACER MATERIAL DE LA HUMANIDAD EL QUE DETERMINA A LA 

SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 

POR LO TANTO, ESTA TEORIA DE LA HISTORIA, ENRIQUECIDA POR LOS TRABAJOS 

REALIZADOS POR ESTUDIOSOS E INVESTIGADORES POSTERIORES, ES VALIDA PARA 

INTERNARNOS EN LA INVESTIGACION OBJETIVA DE LAS SOCIEDADES DEL PASADO. 

- HIPOTESIS. 

11 LA FORMA ASIATICA DE LOS MEXICAS SE CARACTERIZO POR UN ALTO NIVEL DE 

DESARROLLO ALCANZADO TANTO EN LA FASE NOBILIARIA REGIDA POR LA NOBLEZA 

HEREDITARIA, COMO EN LA ETAPA IMPERIAL EN LA QUE CONSOLIDA SU PREDOMINIO 

SOBRE LA REGION. 

21 LAS 'FORMACIONES SOCIALES" MESOAMERICANAS ESTUVIERON CARACTERIZADAS 

POR EL 'MODO DE PRODUCCION ASIATICO' DESDE SUS PRIMERAS MANIFESTACIONES 

COMO UNIDADES INTEGRADAS, HASTA LA SOCIEDAD 

MEXICA DEL SIGLO XVI, LA CUAL A SU VEZ ES PRODUCTO DEL DESARROLLO 

HISTORICO DE LAS CIVILIZACIONES QUE LA ANTECEDIERON. 

ESTAS FORMACIONES MESOAMERICANAS PASARON POR LAS FASES PROGRESIVAS DE 

DESARROLLO: TEOCRATICA, MILITARISTA Y NOBILIARIA, CONOCIENDO EN SUS 

DIVERSAS FASES LA ETAPA 'IMPERIAL', EN LA QUE ALGUNA DE ELLAS DOMINO A 

UNA REGION IMPRIMIENDOLE BAJO SU INFLUENCIA, SUS PROPIAS CARACTERISTICAS. 
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31 COMO PARTE DE LA TEORIA MARXISTA DE LA HISTORIA APARECE EL 'MODO 

DE PRODUCCION ASIATICO', COMO UN MODO DE PRDDUCCIDN INDEPENDIENTE V 

AUTONOMO QUE CONTIENE LOS ELEMENTOS GENERALES QUE PERMITEN DETERMINAR 

V ANALIZAR FORMACIONES SOCIALES HISTORICAS ESPECIFICAS. 

41 EL MATERIALISMO HISTDRICD, COMO TAMBIEN SE LE DENOMINA A ESTA TEDRIA 

DE LA HISTORIA, PARTE DE LA BASE DB.IETll/A DE QUE ES LA PRDDUCCION DE 

LOS BIENES MATERIALES QUE REALIZA EL HOMBRE, LO QUE DETERMINA EN ULTIMA 

INSTANCIA AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. ASI, ESTUDIANDO EN UN PRIMER PLANO 

LAS RELACIONES SOCIALES DE PRDDUCCIDN, PODEMOS ENCONTRAR EL MECANISMO 

QUE MUEVE A ESA SOCIEDAD EN PARTICULAR, CARACTERIZANDO NO SOLO SUS 

RELACIONES ECONDMICAS SINO LAS SOCIALES V PDLITJCAS, ASI COMO LAS 

RELACIONES ENTRE ELLAS, EN PERIODOS V ESPACIOS DETERMINADOS. 

SON EL TIPO V FORMA DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIDN LAS QUE 

DETERMINAN EL MODO DE PRODUCCIDN ESPECIFICO V A SU VEZ ES ESTE, AL 

CONSTITUIRSE EN DOMINANTE, QUIEN DETERMINA A LAS FORMACIONES SOCIALES EN 

PARTICULAR. 

LOS CONCEPTOS V ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ANDAMIAJE DE ESTA TEDRIA 

SE ENCUENTRAN EN LA REALIDAD CONCRETA DE LAS SOCIEDADES, POR LO QUE 

PUEDEN MANEJARSE CON EL FIN DE LLEGAR AL CONOCIMIENTO V ANALISIS DE LAS 

SOCIEDADES HUMANAS. ES A TRAVES DEL usa DE ESTAS CATEGORIAS QUE LAS 

SOCIEDADES PUEDEN COMPRENDERSE V CONOCERSE MEJOR, ADQUIRIENDO 

CONCIENCIA DEL PASADO. 



PARA EL ANALISIS DEL MATERIAL, EL TRABAJO HA SIDO DISTRIBUIDO EN TRES 

l!APITULOS: 

EN EL CAPITULO 1 SE EXPONEN ALGUNAS DE LAS MAS SIGNIFICATIVAS 

CORRIENTES QUE INTERPRETAN A LA HISTORIA, COMO MARCO DE REFERENCIA PARA 

ESTE ESTUDIO. EL PRESENTE CAPITULO SE COMPONE DE TRES APARTADOS, R.G. 

COLLINGWOOD, E.H. CARR Y C. MARX. 

LOS DOS PRIMEROS APARTADOS EXPONEN EN GENERAL EL TEMA DE LA 

HISTORIOGRAFIA DE LA HISTORIA, INCLUYENDO EL ANALISIS PARTICULAR DE LA 

MISMA QUE HACEN COLLINGWOOD Y CARR, LO QUE NOS PERMITE TENER UNA VISION 

DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO BASICAMENTE EUROPEO SOBRE LA HISTORIA, 

DESDE EL INICIO DE LA CIVILIZACION GRIEGA HASTA 

LA EPOCA CONTEMPORANEA. 

EN SU ANALISIS, COLLINGWOOD VA SITUANDO LA EVOLUCION DEL PENSAMIENTO 

HISTORICO A LO LARGO DE LOS DIFERENTES PERIODOS DEL DESARROLLO SOCIAL. 

EN EL SIGUIENTE APARTADO SE DESARROLLA EL PLANTAMIENTO DE CARR SOBRE 

LA HISTORIA, CONCEPTUALIZADA COMO LA BUSQUEDA Y EL SABER DEL HOMBRE A 

TRAVES DE LA RAZON, DE SU EXISTENCIA Y DE LA DEL MUNDO QUE LO RODEA, 

SIENDO LA FUNCION DEL HISTORIADOR EL DOMINAR Y COMPRENDER LOS HECHOS 

PASADOS A FIN DE COMPRENDER EL PRESENTE. EL PRESENTE, ENMARCA EN FORMA 

ESPECIFICA LA COMPRENSION DE LA HISTORIA, LO QUE SIGNIFICA QUE LA OBRA 

PARTICULAR DEL INVESTIGADOR ESTA IMBUIDA POR LA SOCIEDAD A LA QUE 

PERTENECE. 
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EN EL APARTADO REFERIDO A C. MARX, SE EXPONE EL PENSAMIENTO DE MARX EN 

TORNO A LA IDEA DE LA HISTORIA, TOMANDO COl'IO BASE SUS ESCRITOS Y OTRAS 

NOTAS RELEVANTES SOBRE EL TEMA. SE FUNDAMENTA ESTE APARTADO ASIMISMO, 

EN ESTUDIOS DE VARIOS AUTORES QUE HAN DEDICADO PARTE DE SU OBRA AL 

ANALISIS DE LAS CONCEPCIONES DE MARX SOBRE LA HISTORIA Y SU 

INTERPRETACION. 

MARX, DESDE LA PERSPECTIVA DE SU TEORIA ESTABLECE, EL TERMINO 

"MATERIALISTA", PARA ESTA FORMA DE INTERPRETAR LA HISTORIA, CON EL 

OBJETO DE ESTABLECER UN PARTE AGUAS ENTRE ESTA VISION Y EL IDEALISMO 

PREVIO. PLANTEA TAMB IEN QUE LA FORl1ACION SOCIAL DEBE SER VISTA EN SU 

TOTALIDAD, ENTENDIENDO POR ELLO TANTO SUS ESTRUCTURAS ECONOMICAS COMO 

LAS SOCIALES, IDEOLOGICAS Y POLITICAS. 

CON ESTA PERSPECTIVA, MARX ACENTUA QUE EL PENSA111ENTO HISTORICO ESTA 

INTIMAMENTE LIGADO AL ENTORNO SOCIAL DONDE SE DESARROLLA Y QUE EL 

OBJETO DE LA HISTORIA ES EL ANALISIS DE LAS SOCIEDADES, DE SUS 

ESTRUCTURAS Y DE SUS TRANSFORl1ACIONES. 

EN EL CAPITULO 2 SE ADOPTA PARA EL TRABAJO LA CONCEPCION 11ARXISTA DE 

LA HISTORIA, TOMANDO DE ELLA PARA EL ANALISIS LOS CONCEPTOS "MODO DE 

PRODUCCION", "FORMACION SOCIAL" Y "MODO DE PRODUCCION ASIATIC".O", LOS QUE 

SON CONSIDERADOS COl10 CATEGORIAS HISTORICAS Y EXPRESIONES CONCRETAS DE 

DIVERSAS SOCIEDADES, COl10 LA DE LA ANTIGUA INDIA, CHINA, EGIPTO, ETC. Y 

EN PARTICULAR, EN REFERENCIA A LAS SOCIEDADES DE LA AMERICA 

PRECOLOl1BINA. 
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EN ESTE CAPITULO SE UTILIZA LA EXPRESION "MODO DE PRODUCCION ASIATlco• 

COMO UN TERMINO GENERICO PARA ESTE MODO DE PRODUCCION ESPECIFICO, 

TOMANDO EN CUENTA QUE LA MAVORIA DE LOS TRABAJOS V ESTUDIOS 

CONSUL TACOS, ASI LO CONCEPTUAL IZAN. 

LO ANTERIOR TIENE COMO PROPOSITO EVITAR EL PROFUNDIZAR EN LA POLEMICA 

RESPECTO A QUE EL TERMINO "ASIATICO• NO ES EL MAS APROPIADO PARA 

DENOMINAR ESTE TIPO DE PRODUCCION, AL QUE INCLUSIVE VARIOS AUTORES 

ENTRE ELLOS ROGER BARTRA, PROPONEN DENOMINAR "TRIBUTARIO O DESPOTICO 

TRIBUTARIO". 

EN EL TRABAJO SE ADOPTA EL TERMINO "ASIATICO• COMO UNA DENOMINACION 

CONCEPTUAL, SIN QUE ESTO LO LIMITE AL AREA ESPECIFICA A LA QUE HACE 

REFERENCIA, SINO POR EL CONTRARIO, PARA QUE SE LE UBIQUE COMO UN 

CONCEPTO UNIVERSAL QUE IGUAL PUEDE APLICARSE A SOCIEDADES AMERICANAS, 

AFRICANAS, ETC. 

SE UTILIZA ASIMISMO EL TERMINO "FORMA. ASIATICA" PARA REFERIRSE A UNA O 

VARIAS FORMACIONES SOCIALES DOMINADAS POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO V EL DE "ESTADOS-COMUNIDAD•, PARA LOS TERRITORIOS DETERMINADOS 

EN UNA FORMACION SOCIAL PARTICULAR DOMINADA POR EL MODO DE PROOUCCION 

ASIATICO. ESTO CON EL FIN DE DISTINGUIRLAS DE ORGANIZACIOr;c:s SIMIL;.f'J:!:: 

QUE SE PRESENTARON EN FORMACIONES SOCIALES 

DOMINADAS POR OTRO MODO DE PRODUCCION, EN ESPECIAL EL ANTIGUO CLASICO, 

EL ESCLAVISMO V EL FEUDALISMO. 
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FINi\LMENTE, SE CONSIDERA AL "MODO DE PRODUCCION ASIATICO• COMO UN MODO 

DE PRODUCCION Ci\PAZ DE EVOLUCIONAR Y DESARROLLi\RSE, CONFIGURANDO EN 

FORMA i\SCENDENTE TRES FASES: 

LA •TEOCRATICA", LA 11 MILITARISTA" V LA "NOBILIARIA", PASANDO EN Cl\DA UNA 

DE ELLAS POR LO GENERAL, POR DIFERENTES ETAPAS QUE CULMINAN CON LA 

LLAMADA "IMPERIAL". ESTA ETAPA SE DA EN AQUELLAS FORMAS "ASIATICi\S" 

DONDE UNA DE ELLi\S IMPRIME SU TIPO Y FORMA DE ORGi\NIZACION SOCIAL NO 

SOLO A SU COMUNIDAD INTERNA, SINO A LOS PUEBLOS DE UNi\ VASTA REGION. 

EL CAPITULO 2 SE DIVIDE EN CINCO APARTADOS: Li\ TEORli\ DE LOS MODOS DE 

PRODUCCION, DIFERENCIAS ECONOMICAS DE LOS DIVERSOS MODOS DE PRODUCCION, 

CARACTERISTICAS DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, ESTRUCTURA 

SOCIOECONOMICA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO Y FORMACIONES SOCIALES 

ESTABLECIDAS EN EL MODO DE PRODUCCJON ASIATICO. 

LOS CUATRO PRIMEROS APARTADOS BUSCAN SITUAR Y CARACTERIZAR LOS 

ELEMENTOS DE LA TEOttlA DE LA HiSTOHIA MARXISTA Q.UE SIRVEN DE 

HERRAMIENTA PARA LA PRESEtJTE INVESTIGACION. 

EL APARTADO, "FORMACIONES SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO", ESTA BASADO EN LA PRESENTACJON DE LOS ELEMENTOS 

COMUNES DE ESTAS FORMACIONES, ELEMENTOS QUE LAS LLEVAN A SER 

CARACTERIZADAS COMO DOMINADAS POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 
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EN EL CAPITULO 3 SE EXPONE LA FORMACION SOCIAL DE LOS AZTECAS DESDE 

SUS ORIGENES EN EL NOROESTE DE MESOAMERICA, HASTA LA CONSOLIDACION DE 

SU IMPERIO, ANALIZANDO SUS CARACTERISTICAS ECONOMICAS Y POLITICO

SOCIALES, PARTICULARMENTE EN EL SIGLO XVI. 

ESTE CAPITULO, ULTIMO DEL DOCUMENTO, SE DIVIDE A SU VEZ EN TRES 

APARTADOS: 

LA SOCIEDAD AZTECA EN LOS SIGLOS XII AL XV. ASPECTOS GENERALES, 

ORGANIZACION POLITICO-SOCIAL DE LA FORMACION MEXICA EN EL SIGLO XVI, Y 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA FORMACION MEXICA EN EL SIGLO XVI. 

EL PRIMER APARTADO SE REFIERE A LA ORGANIZACION DE LOS AZTECAS DESDE 

SU PROCESO DE PEREGRINACION HACIA EL VALLE DE MEXICO HASTA LA 

CONSOLIDACION DE SU "ESTADO-COMUNIDAD" A FINES DEL SIGLO XV. 

EL ANALISIS FUE REALIZADO A PARTIR DE LAS CATEGORIAS DEL MATERIALISMO 

HlSTORICO, CONSIDERANDO LOS HECHOS LLEVADOS A CABO POR ESTE PUEBLO 

DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, PASANDO DE UNA ESTRUCTURA TRIBAL, 

CARACTERIZADA POR LAS ULTIMAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

PRIMITIVA, SU DESINTEGRACION Y TRANSFORMACION, HASTA ALCANZAR FINALMENTE, 

SU CONSTITUC!ON EN UN "ESTADO-COMUNIDAD" DENTRO DE LA FORMA "ASIATICA", 

EL CUAL FUE CAPAZ DE ESTABLECERSE EN FORMA AUTONOMA Y ESTRUCTURARSE 

DE TAL MANERA, QUE EN UN PERIODO DE TIEMPO RELATIVAMENTE CORTO LOGRO 

CONSTITUIRSE EN EL CENTRO HEGEMONICO DE LA REGION. 
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LOS OTROS DOS APARTADOS CONTIENEN UN ACERCAMIENTO AL MUNDO MEXICA EN 

LA ULTIMA ETAPA DE SU EXISTENCIA, MOSTRANDO EL NIVEL DE DESARROLLO 

ALCANZADO POR EL, VALORADO Y ESTUDIADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

MODO DE PRDDUCCIDN ASIATICO COMO CONCEPTO BASICD. 

SE ANALIZA EN ESTOS UTIMOS APARTADOS LA PERTENENCIA DE LA SOCIEDAD 

MEXICA A UNA FORMACION SOCIAL CARACTERIZADA POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO, LAS CARACTERISTICAS Y FORMAS PARTICULARES QUE ADOPTA EN ELLA, 

AS! COMO LA FASE Y ETAPA DE DESARROLLO EN QUE SE ENCONTRABA EN EL 

SIGLO XVI, HASTA ANTES DE LA CONQUISTA DE LOS ESPAl'IOLES. 

TODAS LAS LIMITACIONES DEL TRABAJO, TANTO TEORICAS COMO DE CONSULTA Y 

DE ANALISIS, AS! COMO LAS INTERPRETACIONES REALIZADAS DE LAS TESIS DE 

LOS AUTORES Y DE LOS CONTENIDOS DE SUS TRABAJOS, SON RESPONSABILIDAD 

EXCLUSIVA DEL AUTOR. 



• O TODOS O NINGUNO. O TODO O NADA. 

UNO SOLO NO PUEDE SALVARSE. 

O LOS FUSILES O LAS CADENAS. 

O TODOS O NINGUNO. O TODO O NADA. • 

O TODO O NADA. 

BERTOLT BRECHT. 



CAPITULO 1. 

MARCO TEORICO. PRINCIPALES INTERPRETACIONES DE LA HISTORIA. 
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1.1, R.G. COLLING'llOOD. 

COLLING'llOOD MENCIONA QUE LA HISTORIA, COMO LA TEOLOGIA O LAS CIENCIAS 

NATURALES ES UNA FORMA ESPECIAL DE PENSAMIENTO, AFIRMANDO ADEMAS QUE 

AQUELLA ES UN TIPO DE JNVESTJGACION, PERTENECIENTE POR LO GENERAL A LO 

QUE LLAMAMOS CIENCIA¡ ES DECIR, A LA FORMA DE PENSAMIENTO QUE CONSISTE 

EN PLANTEAR PREGUNTAS QUE INTENTAMOS CONTESTAR EN FORMA OBJETIVA, 

RACIONAL Y SISTEMATICA, 

POR OTRA PARTE, SE~ALA QUE LA HISTORIA AVERIGUA ACTOS DE SERES HUMANOS 

QUE HAN SIDO REALIZADOS EN EL PASADO Y QUE EL VALOR DE LA HISTORIA ES 

APROXIMARNOS AL AUTOCONOCIMIENTO HUMANO; ES DECIR, LA HISTORIA ENSEl'IA 

LO QUE EL HOMBRE HA HECHO Y EN ESE SENTIDO LO QUE EL HOMBRE ES Y 

PUEDE HACER. 

PARA EL AUTOR, LA HISTORIA COMO TAL DA COMIENZO CON LA OBRA Y 

PENSAMIENTO DEL FILOSOFO E HISTORIADOR GRIEGO HERODOTO, DEL SIGLO V A.C., 

SIENDO LOS ESCRITOS ANTERIORES SOLO NARRACIONES DE HECHOS COMUNMENTE 

CONOCIDOS, A DIFERENCIA DEL HISTORIADOR QUIEN SE PONE A AVERIGUAR LA 

VERDAD. POR CONSIGUIENTE, EL EMPLEO DE LA PALABRA HISTORIA Y SUS 

IMPLICACIONES, ES LO QUE JUSTIFICA EL TITULO DE PADRE DE LA HISTORIA 

OTORGADO A HERODOTO. 

EN ESTE PRIMER MOMENTO LA HISTORIA TIENE LA FUNCJON DE DESCUBRIR LO QUE 

EL HOMBRE HA HECHO Y POR QUE LO HA HECHO. PARA EL PENSAMIENTO GRIEGO 

LA HISTORIA Y EL HOMBRE DENTRO DE ELLA TIENE COMO PUNTO DE PARTIDA AL 

DESTINO, QUIEN ENVUELVE Y DETERMINA EL QUEHACER DE LOS HOMBRES DENTRO 
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DEL TIEMPO, CONCEPCION QUE, DADA LA ACTITUD FILOSOFICA GENERAL DE LOS 

GRIEGOS EN LA QUE ERA IMPOSIBLE CONCEBIR LA HISTORIA COMO UNA ACTIVIDAD 

CIENTIFICA, AQUELLA ERA CONSIDERADA COMO UN PURO AGREGADO DE 

PERCEPCIONES, IDENTIFICANDO EL TESTIMONIO HISTORICO CON LOS INFORMES QUE 

ACERCA DE LOS HECHOS DABAN LOS TESTIGOS DE VISTA. 

PARA LOS GRIEGOS SOLO ES CDGNOSIBLE LO INMUTABLE. LA HISTORIA, DE ESA 

SUERTE, RESULTA UNA EMPRESA DESESPERADA PORQUE CONSISTE EN CONOCER 

ALGO QUE POR TRANSITORIO, ES IMPOSIBLE CONOCER. 

EL PRINCIPAL llffERES DE HERDDDTO ESTA EN LCS HECHOS MISMOS, MIENTRAS 

QUE EL DE TUCIDIDES, PENSADOR CDNTEMPORMJEO DE HERODOTO, SE CONCENTRA 

EN LAS LEYES SEGUN LAS CUALES ACONTECEN LOS HECHOS. 

CUANDO EL PENSAMIENTO GRIEGO UNA VEZ CGNCIENTE DE SI MISMO Y DE SU 

VALOR SE LANZA A LA CONQUISTA DEL MUNDO, SE EMBARCA EN UNA AVENTURA 

CUYO DESARROLLO ES DEMASIADO AMPLIO PARA CABER DENTRO DE LA VISION DE 

UNA SOLA GENERACIDN. SIN EMBARGO, LA CONCIENCIA QUE HABIA COBRADO A 

CERCA DE SU DESTINO LE PERMITE ALCANZAR LA CONVICCION DE LA UNIDAD 

ESENCIAL DE ESE DESARROLLO. 

ESTA CIRCUNSTANCIA AYUDO A LOS GRIEGOS A SUPERAR EL PARTICULARISMO QUE 

HABIA TEFHDO LA TOTALIDAD DE LA HISTORIOGRAFIA ANTES DE LA EPOCA DE 

ALEJANDRO MAGNO !SIGLO IV A.C.l, SEGUN EL CUAL LA HISTORIA HABIA SIDO 

ESENCIALMENTE LA HISTORIA DE UNA UNIDAD SOCil\L PARTICULAR EN UNA EPOCA 

PARTICULAR. 
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DURANTE LA EPOCA HELENISTA, EN BASE A LAS CONQUISTAS DE ALEJANDRO 

MAGNO, LA INFLUENCIA GRIEGA SE EXPANDE A OTROS REGIONES CONFORMANDO UNA 

SOLA UNIDAD POLITICA. "EL MUNDO" SE TRANSFORMA EN ALGO MAS QUE UN 

CONCEPTO GEOGRAFICO, PASANDO A SER UN CONCEPTO HISTORICO, SEGUN EL CUAL 

LA HISTORIA NO PUDE ESCRIBIRSE A BASE DEL DICHO DE TESTIGOS DE VISTA 

CONTEMPORANEOS; POR LO TANTO, SE SIENTE LA NECESIDAD DE UN NUEVO 

METODO: LA COMPILACION. ES NECESARIO ENTONCES CONSTRUIR UNA HISTORIA DE 

REMIENDOS A BASE DE MATERIALES SACADOS DE "AUTORIDADES"; ES DECIR, DE 

LAS OBRAS DE HISTORIADORES ANTERIORES QUE HABIAN NARRADO HISTORIAS 

LOCALES EN EPOCAS DETERMINADAS. 

ESTA CONCEPCION EN LOS GRIEGOS SUPONE YA UNA CONCIENCIA DE QUE LA 

HISTORIA DE LA SOCIEDAD PARTICULAR VENIA DE MUY ATRAS, PERO NO 

INTENTARON REMONTARSE DEMASIADO. 

PARA POLIBIO !SIGLOS 11 Y 111 A.C.l LA HISTORIA MERECE CONSIDERACION NO 

PORQUE SEA CIENTIFICAMENTE VERDADERA O DEMOSTRABLE, SINO PORQUE ES 

ESCUEL;. Y CAMPO OE: ADIESTRAMIENTO PARA LA POLlTJCA. CON ESTE AUTOR LA 

TRADICION HELENISTICA DEL PENSAMIENTO HISTORICO PASA A MANOS DE ROMA. 

LOS PENSADORES EN EL IMPERIO ROMANO SIGUIERON LAS RUTAS TRAZADAS POR 

LOS GRIEGOS EN ESTE SENTIDO, CON INTERPRETACIONES PROPIAS QUE AYUDARON 

A ESCLARECER EL CONCEPTO DE LA HISTORIA. 

FUE EL PENSADOR TITO LIBIO !SIGLO 1 A.C.! EL QUE IMPRIMID UN DESARROLLO 

ORIGINAL A LA HISTORIA, PUES CONCIBIO LA GRANDIOSA IDEA DE UNA HISTORIA 

DE ROMA DESDE SUS ORIGENES !EN CONTRAPOSICION DEL PENSAMIENTO HISTORICO 

GRIEGO QUE TENIA MAS BIEN UN CARACTER CONTEMPORANEOl. ESTE HISTORIADOR 
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CONSIDERADO MAS FILOSOFO QUE CJENTIFJCO HACE HINCAPIE EN LOS PROPOSJTOS 

MORALES DE LA HISTORIA, SIENDO E~' EL QUE ESTA ES HUMANISTICA. 

MAS TARDE EL HISTORIADOR LATINO CORNELJO TACJTO !SIGLO 1 DE NUESTRA ERAi, 

ACEPTA LA HABITUAL IDEA OE LA FINALIDAD PRAGMATICA DE LA HISTORIA, 

BASADA EN LAS DOCTRINAS FJLOSOFICAS IMPERANTES EN LA EPOCA, COMO EL 

ESTOICISMO Y EL EPJCUREISMO, QUE PREGONABAN EL DERROTISMO PARTIENDO DE 

LA SUPOSICJON DE QUE EL HOMBRE BUENO NO PUEDE CONQUISTAR UN MUNDO 

PERVERSO. ESTAS DOCTRINAS ENSE~ABAN EL MODO DE VIVIR SIN MANCHARSE DE 

SUS MALDADES, 

EN TERMJNOS GENERALES Y CONSIDERANDO LO EXPUESTC, DOS SON LOS GRANDES 

RASGOS QUE CARACTERIZAN A LA HISTORJOGRAFIA GRECO-ROMANA: 

Al HUMANISMO, ES UN RELATO DE LA HISTORIA HUMANA, DE LA HISTORIA DE LOS 

HECHOS DEL HOMBRE, DE SUS PROPOSITOS, SUS EXITOS Y FRACASOS, QUE 

CIERTAMENTE ADMITE AGENCIAS DIVINAS CUYA INTERVENCJON SE HAYA 

ESffiJCTAMENTE l.JMITADA. EL HUMANISMO GERECO-ROMANO, SIN EMBARGO, ADOLECE 

DE UNA DEBILIDAD CARACTERISTICA, LA IDEA DE QUE TODO AGENTE ES TOTAL Y 

DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE CUANTO HACE, IDEA INGENUA YA QUE NO TOMA 

EN CUENTA CIERTOS FACTORES IMPORTANTES DE LA EXPERIENCIA MORAL. 

Bl SUSTANCJALJSMO. LA HISTORJOGRAFIA ESTA CONSTRUIDA SOBRE LA BASE DE UN 

SISTEMA METAFJSICO CUYA CATEGORIA FUNDAMENTAL ES LA SUSTANCIA. IMPLICA 

UNA TEORIA DEL CONOCIMIENTO SEGUN LA CUAL SOLO LO INMUTABLE ES 

COGNOSIBLE, PERO LO INMUTABLE NO ES HJSTORICO, LO HISTORJCO ES EL SUCESO 

TRANSITORIO Y POR LO TANTO, EL INTENTO DE PENSAR EN EL ORDEN OE LO 

HISTORJCO Y EN TERMINOS DE SUSTANCIA SON INCOMPATIBLES. SI EL HUMANISMO 
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ES EL MERITO PRINCIPAL DE LA HISTORIOGRAFIA GRECO-ROMANA, SU DEFECTO 

PRINCIPAL ES EL SUSTANCIALISMO. 

PARA COLLING\VIJOD EXISTE UNA CRISIS EN LA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA 

EUROPEA EN EL SIGLO V A.C., CUANDO SURGE LA IDEA DE LA HISTORIA COMO UNA 

CIENCIA; ES DECIR, COMO UNA FORMA DE INVESTIGACION. Y OTRA, DURANTE LOS 

SIGLOS IV Y V DESPUES DE CRISTO, CUANDO LA IDEA DE LA HISTORIA ES 

MOLDEADA DE ACUERDO CON LA INFLUENCIA REVOLUCIONARIA DEL PENSAMIENTO 

CRISTIANO. 

EN RELACION A LA INTRODUCCION DE LAS IDEAS CRISTIANAS, ESTE HECHO TUVO 

UN DOBLE EFECTO, SOBRE El MODO EN QUE SE CONCEBIA LA HISTORIAi 

Al EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA POSICION RESPECTO Al CONCEPTO DE LA 

HISTORIA, DERIVADA DE LOS CONCEPTOS DE PECADO ORIGINAL, GRACIA Y 

CREACION INHERENTES A LA DOCTRINA CRISTIANA. SEGUN ESTA POSICION EL 

PROCESO HISTORICO ES LA REALIZACION DE PROPOSITOS DIVINOS, NO HUMANOS, 

POR LO QUE EN ELLA SE CONSIDERARON NO SOLO LAS ACCIONES DE LOS 

AGENTES HJSTORICOS, SINO Lf'. EXIsn::r;c¡A y NA'fURALEZA DE LOS MISMOS 

COMO INSTRUMENTOS O VEHICULOS DE LOS PROPOSITOS DIVINOS Y, POR LO 

TANTO, HISTORICAMENTE IMPORTANTES. 

BI LA UNIVERSALIDAD DE LA HISTORIA Y El CARACTER PROVIDENCIAL Y 

APOCALIPTICO, DERIVADOS DEL UNIVERSALISMO DE LA ACTITUD CRISTIANA EN EL 

QUE TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES ANTE OTROS. SEGUN ESTA CONCEPCION, 

LA HISTORIA DEBE COMPRENDER El DISCURSO HISTORICO EN EPOCAS Y PERIODOS, 

DE DONDE: 
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- ES HISTORIA UNIVERSAL O HISTORIA DEL MUNDO, REMONTANDOSE AL ORIGEN 

DEL HOMBRE, 

- ADSCRIBE LOS SUCESOS, NO A LA SABIDURIA DE SUS AGENTES HUMANOS, SINO 

A LAS OPERACIONES DE LA PROVIDENCIA QUE PREORDENAN SU CURSO, 

- SE ORIENTA A LA TAREA DE DESCUBRIR UN ORDENAMIENTO INTELIGIBLE EN EL 

CURSO GENERAL DE LOS ACONTECIMIENTOS Y ESPECIALMENTE CONCEDE 

IMPORTANCIA CENTRAL EN ESE ORDENAMIENTO A LA VIDA HISTORICA DE CRISTO. 

LA HISTORIA ASI SE DIVIDE EN DOS PARTES, ANTES Y DESPUES DEL NACIMIENTO 

DE CRISTO. 

LA PRIMERA PARTE TIENE UN CARACTER ANTICIPATORIO QUE CONSISTE EN 

PREPARAR PARA UN SUCESO QUE AUN NO SE REVELA; LA SEGUNDA TIENE UN 

CARACTER CONTRARIO, PUESTO QUE LA REVELACION YA SE HA HECHO. 

COLLINGWOOD LLAMA APOCALIPTICA A UNA HISTORIA COMO ESTA, PARTIDA EN DOS 

PERIODOS. 

- HABIENDO DIVIDIDO AL PASADO EN DOS, SE TENDERIA ENTONCES A 

SUBDIVIDIRLO, DISTINGUIENDO DE ESTE MODO OTROS SUCESOS NO TAN DECISIVOS 

COMO EL NACIMIENTO DE CRISTO, PERO IMPORTANTES A su MODO; ES ASI COMO 

LA HISTORIA QUEDA DIVIDIDA EN EPOCAS O PERIODOS, CADA UNO DOTADO DE 

CARACTERISTICAS PECULIARES PROPIAS Y CADA UNO SEPARADO DEL ANTERIOR 

POR UN ACONTECIMIENTO QUE EN EL IDIOMA TECNICO DE ESTA CLASE DE 

HISTORIOGRAFIA, SE CALIFICA DE CREADOR DE EPOCA. 

POSTERIORMENTE EN LA EPOCA LLAMADA MEDIEVAL NO SE MODIFICA EL METODO 

CONTINUANDO CON LA TRADICION DE LA HISTORIOGRAFIA HELENISTICA Y ROMANA. 
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NO OBSTANTE, LA GRAN TAREA DE LA HISTORIOGRAFIA MEDIEVAL CONSISTIA EN 

EL DESUBRIMIENTO Y LA EXPLICACION DEL OBJETIVO O PLAN DIVINO DE LA 

HISTORIA, PRODUCIENDOSE LA CONCEPCION DE EDADES HISTORICAS, CADA UNA 

INICIADA POR UN SUCESO CREADOR DE EPOCA, ESTO DA PIE A LA POSIBILIDAD DE 

INTERPRETACION DE LOS HECHOS Y NO SOLO A SU RECOPILACION, AUNQUE EL 

PENSAMIENTO MEDIEVAL EN LO GENERAL NO ALCANZA A CUMPLIR EN TODA SU 

EXTENSION ESTE PROF'OSITO POR LAS LIMITANTES PROPIAS DEL PENSAMIENTO 

CRISTIANO, ENTRE ESTAS LA CDNCEPCION DIVINA ACERCA DEL ORIGEN DE LAS 

CAUSAS QUE TRASCIENDE LA ACCION HUMANA, COMO UNA TELEOLOGIA RELIGIOSA. 

AL FINALIZAR LA EDAD MEDIA UNA DE LAS TAREAS PRINCIPALES DEL 

PENSAMIENTO EU.-.ClPEO FUE IMPRIMIR UNA NUEVA ORIENTACION A LOS ESTUDIOS 

HISTORICOS, SE VUELVE AS! A LA VISION HUMANISTICA DE LA HISTORIA FUNDADA 

EN LOS ANTIGUOS, CON LA QUE, UNA VEZ MAS EL PENSAMIENTO HISTORICO PONE 

AL HOMBRE EN EL CENTRO DE SUS PREOCUPACIONES. 

LOS PRIMEROS RESULTADOS POSITIVOS DE ESTE NUEVO MOVIMIENTO CONSISTIERON 

EN LA DEPURACION DE CUANTO EN LA HISTORIOGRAFIA MEDIEVAL ERA FANTASTICO 

Y MAL FUNDADO. EN ESTE PERIODO QUE SE CONOCE COMO EL RENACIMIENTO, LA 

HISTORIA SE CONVIERTE EN LA HISTORIA DE LAS PASIONES HUMANAS, 

CONSIDERADAS COMO LA MANIFESTACION NECESARIA DE LA NATURALEZA DEL 

HUM~J<E, 

EL ASPECTO CONSTRUCTIVO DEL PENSAMIENTO DEL SIGLO XVII, SE CONCENTRO EN 

LOS PROBLEMAS DE LAS CIENCIAS NATURALES DEJANDO A UN LADO LOS 

PROBLEMAS HISTORICOS Y SU PRINCIPAL REPRESENTANTE, DESCARTES, QUIEN 

IMPLANTO LA REFORMA DEL CONOCIMIENTO, NO COMPRENDIO EL PENSAMIENTO 

HISTORICO, AL ASUMIR QUE, LA HISTORIA NO ERA EN ABSOLUTO UNA RAMA DEL 
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CONOCIMIENTO, YA QUE NO PODIA ASPIRAR A LA VERDAD PORQUE LOS 

ACONTECIMIENTOS QUE RELATABA JAMAS ACONTECIERON EXACTAMENTE DE LA 

MANERA EN QUE LOS RELATABA. DESCARTES POSTULABA UN CRITERIO PARA PODER 

CRITICAR EL CONTENIDO DE ESOS RELATOS Y EXTRAER DE ELLOS LA VERDAD QUE 

OCULTABAN O DESFIGURABAN¡ SI EL HUBIERA CONTINUADO CON SU PENSAMIENTO, 

HABRIA PODIDO ESTABLECER UN METODO O CODIGO DE NORMAS DE LA CRITICA 

HISTORICA. 

DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII SURGE UNA NUEVA ESCUELA DEL 

PENSAMIENTO HISTORICO LLAMADA HISTORIOGRAFIA CARTESIANA, PORQUE AL IGUAL 

QUE LA FILOSOFIA CARTESIANA ESTABA FUNDADA EN EL ESCEPTISISMO Y EN EL 

RECONOCIMINTO PLENO DE CIERTOS PRINCIPIOS CRITICOS. EL POSTULADO 

PRINCIPAL DE ESTA NUEVA ESCUELA HISTORIOGRAFICA CONSISTIA EN QUE EL 

TESTIMONIO DE LAS AUTORIDADES DOCUMENTALES, ES DECIR LAS FUENTES 

ESCRITAS, NO PUEDE ADMITIRSE SIN SUJETARLO ANTES A UN PROCESO CRITICO 

FUNDADO EN POR LO MENOS TRES REGLAS METODICAS: Al LA REGLA CARTESIANA 

IMPLICITA DE QUE NINGUNA AUTORIDAD DEBE INDUCIRNOS A CREER LO QUE 

SABEMOS QUE NO PUDO HABER PASADO¡ BI LA NECESIDAD DE CONFRONTAR Y 

ARMONIZAR LAS DISTINTAS AUTORIDADES Y Cl LA NECESIDAD DE QUE LAS 

AUTORIDADES DOCUMENTALES SE VERIFIQUEN EMPLEANDO TESTIMONIOS NO 

DOCUMENTALES, 

LA TAREA HISTORICA ASI CONCEBIDA, AUN CUANDO TODAVIA DESCANSABA EN 

TEXTOS ESCRITOS, PERMITID A LOS HISTORIADORES APRENDER A MANEJAR SUS 

FUENTES CON UN ESPIRITU PROFUNDAMENTE CRITICO. 

LEIBNIZ EN BASE A ESTA ESCUELA HISTORICA, APLICO LOS NUEVOS METODOS DE 

INVESTIGACION AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 
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CON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS; TANTO, QUE SE LE PUEDE CONSIDERAR EL 

FUNDADOR MODERNO DE ESA DISCIPLINA, ES A EL A QUIEN DEBEMOS LA IDEA DE 

LA FILOSOFIA COMO UNA TRADICJON HISTORICA CONTINUA, DONDE LOS AVANCES 

OBEDECEN NO A LA POSTULACION DE IDEAS NUEVAS O REVOLUCIONAF!IAS, SINO A 

LA CONSERVACION Y DESARROLLO DEL CONJUNTO DE VERDADES PERMANENTES E 

INMUTABLES QUE SIEMPRE HAN SIDO CONOCIDAS Y A LO QUE EL LLAMO 

PHILOSOPHIA PERENNIS lFILOSOFIA PERENNE!, 

EN TANTO LA RUINA Y EL DESCREDITO DEL CARTESIANISMO FUE OESTANDOSE, 

DEBIDO· PRINCIPALMENTE A QUE LA TENDENCIA GENERAL DE ESTA ESCUELA ERA 

MARCADAMENTE ANTIHISTORICA, 

EL NUEVO MOVIMIENTO DEL PENSAR HISTORICO FUE DESARROLLANDOS A 

CONTRACORRIENTE DE LA FILOSOFIA CARTESIANA, CONSTITUYENDO POR SU 

EXISTENCIA MISMA, UNA REFUTACION DE ESTA FILOSOFIA. 

ENTRE LOS PRIMEROS REPRESENTANTES DE LAS TEORIAS EN CONTRA DEL 

CARTESIANISMO SE ENCUENTRA JUAN BAUTISTA VICO, HISTORIADOR NAPOLITANO 

DEL SIGLO XVIII, QUIEN SE PROPUSO LA TAREA DE FORMULAR LOS PRINCIPIOS 

DEL METODO HISTORICO. SU PRINCIPAL RECHAZO AL PENSAMIENTO CARTESIANO 

FUE EL POSTULADO DE LA IDEA CLARA Y DISTINTA, COMO CRITERIO DE LA 

VERDAD. EL HECHO DE QUE YO PIENSE MI IDEA COMO CLARA V DISTINTA SOLO 

PRUEBA QUE CREO EN ELLA, PERO NO QUE SEA VERDAD. 

VICO CONSIDERA EL PROCESO HISTORICO COMO UN PROCESO POR EL CUAL LOS 

SERES HUMANOS CONSTRUYEN SISTEMAS DE LENGUAJES, COSTUMBRES, LEYES, 
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GOBIERNOS, ETC.; ES DECIR, PIENSA LA HISTORIA COMO HISTORIA DE LA GENES IS 

Y DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES HUMANAS Y DE SUS INSTITUCIONES. PARA 

ELLO UTILIZA EN SUS INVESTIGACIONES NORMAS METODOLOGICAS QUE PUEDEN 

RESUMIRSE EN TRES PUNTOS: 

Al CIERTOS PERIODOS DE LA HISTORIA MUESTRAN UN CARACTER GENERAL QUE 

INFORMA TODOS LOS DETALLES PARTICULARES, CARACTER QUE POR OTRA PARTE 

REAPAR.,.CE EN OTROS PERIODOS HISTORICOS, Dt1 SUERTE QUE DOS PERIODOS 

DISTINTOS PUEDEN TENER LAS MISMAS CARACTERISTICAS GENERALES, DE DONDE 

ES POSIBLE DEDUCIR ANALOGICAMENTE EL UNO DEL OTRO. 

BI ESTOS PERIODOS SEMEJANTES TIENDEN A REPETIRSE EN UN MISMO ORDEN Y 

Cl EL MOVIMIENTO CICLICO DE LA HISTORIA NO ES UNA PURA ROTACION DE FASES 

IGUALES, EL MOVIMIENTO ES EN ESPIRAL, NO EN CIRCULO. LA HISTORIA JAMAS SE 

REPITE, SINO QUE EL RETORNO A CADA NUEVA FASE SE REVISTE DE FORMAS 

DISTINTAS DE LAS PRECEDENTES. 

EN SUMA, VIC'.O LOGRA DOS COSAS; PRIMERO, APROVECHA PLENAMENTE LOS 

ADELANTOS DE METODOLOGIA CRITICA ALCANZADOS POR LOS HISTORIADORES DE 

FINALES DEL SIGLO XVII. NO CONFORMANDOSE CON ESO, DA UN PASO MAS 

DEMOSTRANDO QUE EL PENSAMIENTO HISTORICO PUEDE SER, ADEMAS DE CRITICO, 

UN PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO. A TRAVES DEL ANALISIS DE LOS DATOS LOGRA 

LIBERAR AL PENSAMIENTO HISTORJCO DE SU DEPENDENCIA RESPECTO A LAS 

AUTORIDADES DOCUMENTALES, SIENDO CAPAZ DE ALCANZAR VERDADES 

COMPLETAMENTE OLVIDADAS. 
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POR OTRO LADO, LOS PENSADORES LDCKE, BERKELEY Y HUME CONSTITUYEN UN 

NUCLEO DE PENSAMIENTO EN CONTRA DE LAS IDEAS CARTESIANAS. ELLOS PARTEN 

DE LA CONSIDERACION DE QUE EL CONOCIMIENTO PROCEDE DE LA EXPERIENCIA Y 

NO DE IDEAS INNATAS COMO LO SOSTENflt, EL CARTESIANISMO. 

YA QUE ESTA CONCEPCION ES ANTIHISTORICA, NO HAY POR LO TANTO NECESIDAD 

ALGUNA DE UNA ELABORACION COMUN DEL CONJUNTO DE LOS CONOCIMIENTOS0 QUE 

ES LA TAREA PRIVATIVA DE LA HISTORIA. POR OTRA PARTE, SI TODO 

CONOCIMIENTO SE FUNDA EN LA EXPERIENCIA, SE TRATA DE UN PRODUCTO 

HISTORICO. 

ESTA ESCUELA INGLESA REORIENTO A LA FILOSOFIA HACIA LO HISTORICO, AUNQUE 

EN TERMINOS GENERALES NO FUE MUY CONCIENTE DE ELLO. 

HUME, POR SU OBRA COMO HISTORIADOR Y SU CONTEMPDRANEO.UN POCO MAYOR 

VOLTAIRE, ENCABEZAN UNA ESCUELA NUEVA DE PENSAMIENTO HISTORICO. LA OBRA 

DE ESTOS DOS PENSADORES JUNTO CON LA DE SUS SEGUIDORES, PUEDE 

DESIGNARSE !=OMO LA HISTORIOGRAFIA DE LA ILUSTRACION, EPOCA QUE SE 

SIGNIFICA POR EL EMPEi'lO TAN CARACTERISTICO DE LOS PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVIII, DE SECULARIZAR TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA Y DEL PENSAMIENTO 

HUMANO. PARA ESTOS ESCRITORES LA CUESTION CENTRAL DE LA HISTORIA ES EL 

DESPERTAR DEL ESPIRITU CIENTIFICO MODERNO. 

LA DESIGNACION FILOSOFIA DE LA HISTORIA FUE ACUi'lADA EN EL SIGLO XVIII 

POR VOLTAIRE, QUIEN SOLO QUISO SIGNIFICAR CON ELLA LA HISTORIA CRITICA O 

CIENTIFICA. PARA VOL TAIRE, LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA ES UN TIPO DE 

PENSAR HISTORICO EN EL QUE EL HISTORIADOR DECIDE POR SU CUENTA. EN 

LUGAR DE REPETIR SIMPLEMENTE EL RELATO. 
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ANTES DE QUE FUERA POSIBLE NINGUN PROGRESO ULTERIOR EN EL PENSAMIENTO 

HISTORICO SE NECESITABAN DOS COSAS: PRIMERO, ENSANCHAR EL HORIZONTE DE 

LA HISTORIA A TRAVES DE UNA INVESTIGACION MAS COMPRENSIVA DE AQUELLAS 

EPOCAS QUE LA ILUSTRACION HABIA TACHADO DE OSCURAS O BARBARAS; SEGUNDO, 

ATACAR LA CONCEPCION DE LA NATURALEZA HUMANA COMO ALGO UNIFORME E 

INMUTABLE. 

EL PRIMERO QUE LLEVO A CABO AVANCES DE IMPORTArlCIA EN ESTAS DOS 

DIRECCIONES, AUNQUE EN LO RELATIVO A LA PRIMERA LE ASISTID LA OBRA DE 

ROSSEAU, FUE HERDER, QUE SE INSCRIBE EN LA ESCUELA ROMANTICA DE LA 

HISTORIA, 

SI LA ILUSTRACION BASABA SUS SUE~OS UTOPICOS EN LA ESPERANZA DE 

CONSEGUIR GOBERNANTES ILUSTRADOS, LOS ROMANTICOS BASABAN LOS SUYOS EN 

LA ESPERANZA DE LOGRAR UN PUEBLO ILUSTRADO MEDIANTE LA EDUCACION 

POPULAR. PERO EN LA ESFERA DE LA HISTORIA LOS RESULTADOS FUERON MUY 

DIFERENTES Y A DECIR VERDAD, REVOLUCIONARIOS. 

EL ROMANTICISMO CONCEB IA A LA HISTORIA COMO PROGRESO; COMO DESARROLLO 

DE LA RAZON HUMANA O DE LA EDUCACION DE LA HUMANIDAD. DE ACUF.RPO CON 

ESTA IDEA, LAS ETAPAS PASADAS DE LA HISTORIA DEBERIAN CONDUCIR 

NECESARIAMENTE AL PRESENTE. 

LOS ROMANTICOS TENDIAN A CONSIDERAR EL PASADO EN CUANTO TAL, CON 

ADMIRACION Y SIMPATIA SIMILAR A LA QUE SENTIAN LOS HUMANISTAS POR LA 

ANTIGUEDAD GRECOROMANA; SIN EMBARGO, LA DIFERENCIA ERA EN PRINCIPIO QUE 
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LOS HUMANISTAS DESPRECIABAN EL PASADO, AUNQUE CONSIDERABAN CIERTOS 

HECHOS PASADOS COMO DESARTICULADOS, POR ASI DECIRLO, DEL PROCESO 

TEMPORAL A CAUSA DE SU PROPIA EXCELENCIA INTRINSECA, CONVIRTIENDOSE ASI 

EN CLASICOS O MODELOS PERMAMENTES A IMITAR. POR SU PARTE, LOS 

ROMANTICOS ADMIRABAN O SIMPATIZABAN CON ESTOS O AQUELLOS LOGROS PORQUE 

RECONOCIAN EL ESPIRITU DE SU PROPIO PASADO, VALIOSO PARA ELLOS PORQUE 

ERA SUYO. 

COMO UNO DE LOS PRIMEROS ROMANTICOS, HERDER SERALABA, LA EXISTENCIA DE 

DIFERENCIAS ENTRE DISTINTAS CLASES DE HOMBRES, POSTULANDO QUE LA 

NATURALEZA HUMANA NO ERA UNIFORME SINO DIVERSIFICADA. A ESTE AUTOR SE 

LE CONSIDERA EL PADRE DE LA ANTROPOLOGIA, QUERIENDO DECIR CON ESTO, LA 

CIENCIA QUE DISTINGUE VARIOS TIPOS FISICOS DE SERES HUMANOS Y ESTUDIA 

TAMBIEN LAS MANERAS Y COSTUMBRES DE ESTOS VARIOS TIPOS COMO 

EXPRESIONES DE PARTICULARIDADES SICOLOGICAS QUE SE DAN EN RELACION A 

LAS FISICAS. 

EL PROBLEMA QUE HERDER TRANSMITID A SUS SUCESORES FUE EL DE PENSAR 

CLARAMENTE LA DISTINCION ENTRE NATURALEZA Y HOMBRE. PARA EL, LA 

NATURALEZA ERA COMO UN PROCESOS O SUMA DE PROCESOS GOBERNADOS POR 

LEYES CIEGAMENTE OBEDECIDAS Y EL HOMBRE COMO UN PROCESO O SUMA DE 

PROCESOS GOBERNADOS NO POR LA LEY, SINO POR LA CONCIENCIA DE LEY. 

FALTABA DEMOSTRAR QUE LA HISTORIA ERA UN PROCESO DE ESTE SEGUNDO TIPO; 

ES DECIR, QUE LA VIDA DEL HOMBRE ERA HISTORICA POR QUE ERA UNA VIDA 

MENTAL O ESPIRITUAL. 
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KANT POR SU PARTE, COMPARADO CON HERDER, REPRESENTA CIERTA TENDENCIA 

ASTRINGENTE HACIA EL ANTIROMANTICJSMO. EN EL VERDADERO ESTILO DE LA 

ILUSTRACION, CONSIDERA A LA HISTORIA PASADA COMO UN ESPECTACULO DE 

IRRACIONALIDAD HUMANA Y ANTICIPA UNA UTOPIA DE VIDA RACIONAL. 

LA HISTORIA, SEGUN KANT AL NARRAR EL CURSO DE LAS ACCIONES HUMANAS, 

TRATA A ESTAS COMO FENOMENOS Y POR LO MISMO LAS VE COMO SUJETAS A 

LEYES NATURALES. DESCUBRIR ESTAS LEYES ES CIERTAMENTE DIFICIL, SI NO 

IMPOSIBLE, PERO DE CUALQUIER MANERA, VALE LA PENA CONSIDERAR SI EL 

CURSO DE LA HISTORIA PUEDE O NO MOSTRAR UN DESARROLLO EN LA HUMANIDAD 

SEMEJANTE AL QUE LA BIOGRAFIA REVELA EN IJN SOLO IND¡VJDUO. 

KANT AFIRMA QUE EL PROPOSJTO DE LA NATURALEZA PARA EL DESARROLLO DE 

LA RAZON HUMANA SOLO PUEDE REALIZARSE PLENAMENTE EN LA HISTORIA DE LA 

RAZA HUMANA, NO EN UNA VIDA INDIVIDUAL. CON ESTO, KANT LOGRA LA NOTABLE 

HAZMA DE DEMOSTRAR POR QUE DEBE HABER HISTORIA; MUESTRA QUE POR DADO 

QUE EL HOMBRE ES UN SER RACIONAL, EL DESARROLLO CABAL DE SUS 

POTENCIALIDADES REQUIERE POR TANTO, DE UN PROCESO HISTORICO. 

LA HISTORIA ES PUES, UN PROGRESO HACIA LA RACIONALIDAD QUE ES AL MISMO 

TIEMPO UN AVANCE EN LA RACIONALIDAD. 

CON ESTO KANT HACE UNA GRAN CONTRIBUCION AL PENSAMIENTO HISTORICO. 

BOSQUEJA TAMBIEN UN PROGRAMA PARA UNA ESPECIE DE INVESTIGACION 

HISTORICA QUE, COMO DICE, NO SE HA EMPRENDIDO TOOAVIA Y QUE NO PODRIA 

EMPRENDERLA ALGUIEN TAN POCO VERSADO EN HISTORIA COMO EL. PLANTEA ASI 

UNA HISTORIA UNIVERSAL QUE MUESTRE COMO LA RAZA HUMANA SE HA VUELTO 
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MAS Y MAS RACIONAL Y, POR TANTO MAS LIBRE. UNA HISTORIA DEL 

AUTODESARROLLO DEL ESPIRITU DEL HOMBRE. TAL EMPRESA DICE, NECESITA DOS 

REQUISITOS: CONOCIMIENTO HISTORICO Y CABEZA FILOSOFICA. 

LA ºIDEAº DE KANT TAL COMO EL LA LLAMA, PUEDE RESUMIRSE EN CUATRO 

PUNTOS: LA HISTORIA UNIVERSAL ES UNA IDEA FACTIBLE, PERO EXIGE LA UNION 

DEL PENSAMIENTO HISTORICO CON EL FILOSOFICO. LOS HECHOS DEBEN 

COMPRENDERSE ADEMAS DE NARRARSE Y VERSE DESDE DENTRO, NO SOLO DESDE 

FUERA. PRESUPONE UN PLAN, ES DECIR, EXHIBE UN PROGRESO O MUESTRA ALGO 

COMO QUE VIENE PROGRESIVAMENTE A SER. LO QUE AS! VIENE A LA EXISTENCIA 

ES LA RACIONALIDAD HUMANA; ESTO ES, LA INTELIGENCIA Y LA LIBER1ºAD MORAL. 

EL MEDIO POR EL CUAL VIENE A LA EXISTENCIA ES LA IRRACIONALIDAD HUMANA, 

ES DECIR, LA PASION, LA IGNORANCIA Y EL EGOISMO. 

SCHILLER POR SU PARTE, SIGUE A KANT AL ABOGAR POR EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA UNIVERSAL Y AL RECONOCER QUE REQUIERE TANTO DE UNA MENTE 

FILOSOFICA COMO DE ERUDICION HISTORICA. 

LA HISTORIA UNIVERSAL CONCEBIDA DE ESTA MANERA ES LA HISTORIA OEL 

PROGRESO, DESOE LOS COMIENZOS SALVAJES HASTA LA CIVILIZACION MODERNA. EN 

ESTE ACUERDO CON KANT, PLANTEA SIN EMBARGO DOS DIFERENCIAS IMPORTANTES; 

MIENTRAS KANT COLOCA LA META DEL PROGRESO EN UN FUTURO MILENIO, 

SCHILLER LA UBICA EN EL PRESENTE, AFIRMANDO QUE EL PROPOSITO ULTIMO DE 

LA HISTORIA UNIVERSAL ES MOSTRAR COMO EL PRESENTE VINO A SER LO QUE ES. 

MIENTRAS KANT RESTRINGE LA TAREA DE LA HISTORIA AL ESTUDIO DE LA 

EVOLUCION POLITICA, SCHILLER INCLUYE EN ELLA A LA HISTORIA DEL ARTE, DE 

LA RELIGION, DE LA ECONOMIA, ETC. 
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OTRO DISCIPULO DE KANT QUE DESARROLLO FERTILMENTE SUS IDEAS SOBRE LA 

HISTORIA FUE FICHTE. ESTE CONCUERDA CON SCHILLER Y SE APARTA DE KANT EN 

CONCEBIR AL PRESENTE COMO EL PUNTO FOCAL DONDE CONVERGEN LAS LINEAS 

DEL DESARROLLO HISTORICO: EN CONSECUENCIA, PARA EL LA TAREA FUNDAMENTAL 

DEL HISTORIADOR ES COMPRENDER EL PERIODO DE LA HISTORIA EN QUE VIVE. 

SCHELLING DIO UN PASO MAS SISTEMATICO A LAS IDEAS DE KANT Y FICHTE: SU 

PENSAMIENTO GIRO EN TORNO A DOS PRINCIPIOS: Al LA IDEA DE QUE TODO LO 

QUE EXISTE ES COGNOSCIBLE: ES DECIR, UNA ENCARNACION DE LA RACIONALIDAD, 

O EN SU PROPIO LENGUAJE, UNA MANIFESTACION DE LO "ABSOLUTO" Y BI LA IDEA 

D:: QUE UNA RELACION ENTRE DOS TERMINOS QUE AUNQUE CONTRARIOS, SON 

AM&OS DE ESTA MANERA, ENCARNACION D2 LO ABSOLUTO, SIENDO LO ABSOLUTO 

UNA IDENTIDAD EN LA CUAL DESAPARECEN LAS DIFERENCIAS DE LOS DOS. 

SCHELLING DESTACA DOS REINOS DE LO COGNOSCIBLE: LA NATURALEZA 

!CONSISTENTE EN COSAS DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO! Y LA HISTORIA 

!CONSISTENTE EN LOS PENSAMIENTOS Y ACCIONES DE LA MENTEI, 

LA CULMINACION DEL MOVIMIENTO HISTORICO QUE EMPEZO CON HERDER EN 1764 

VINO CON HEGEL, CUYAS LECCIONES SOBRE FILOSOFIA DE LA HISTORIA SE 

PRONUNCIARON POR PRIMERA VEZ EN 1622-23. 

HEGEL PROPONE UNA NUEVA ESPECIE DE HISTORIA QUE HA DE LLAMARSE 

FILOSOFIA DE LA HISTORIA; ES DECIR, HISTORIA NO SIMPLEMENTE COMPROBADA 

COMO HECHOS SINO COMPRENDIDA POR APREHENSION DE LAS RAZONES POR LAS 

CUALES ACONTECIERON LOS HECHOS, COMO ACONTECIERON. 
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ESTA HISTORIA FILOSOFICA SERIA UNA HISTORIA UNIVERSAL DE LA HUMANIDAD Y 

l'IOSTRARIA UN PROGRESO DESDE LOS TIEMPOS PRIMITIVOS HASTA LA CIVILIZACION 

DE NUESTROS DIAS, 

EL ASUNTO DE ESTA HISTORIA ES EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD. 

PARA HEGEL, LA HISTORIA ES LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y SU FUERZA ES 

LA RAZON< POR LO TANTO, LA NATURALEZA COMO UN FENOMENO CICLICO QUE GIRA 

INTERMINABLEMENTE, CARECE DE HISTORIA. 

POR OTRA PARTE, PUESTO QUE TODA LA HISTORIA ES LA HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO Y MUESTRA EL AUTODESARROLLO DE LA RAZON, EL PROCESO 

HISTORICO ES, EN EL FONDO, UN PROCESO LOGICO. PARA EL, LAS TRANSICIONES 

HISTORICAS SON POR ASI DECIRLO, TRANSICIONES LOGICAS PUESTAS EN UNA 

ESCALA TEMPORAL. 

LA HISTORIA DICE, NO TERMINA EN EL FUTURO SINO EN EL PRESENTE, 

LA HISTORIA TIENE QUE TERMINAR CON EL PRESENTE PORQUE NO HA SUCEDIDO 

NADA MAS. EL FUTURO ES UN OBJETO NO DE CONOCIMIENTO SINO DE 

ESPERANZAS Y TEMORES, LAS CUALES NO SON HISTORIA. 

LA HISTORIOGRAFIA DEL SIGLO XIX NO ABANDONO LA CREENCIA DE HEGEL DE QUE 

LA HISTORIA ES RACIONAL SINO QUE MAS BIEN SE PROPUSO CONSUMAR 

UNA HISTORIA DE LA MENTE CONCRETA INSISTIENDO EN LOS ELEMENTOS QUE 

HEGEL HABIA DESCUIDADO Y TRABAJANDOLOS EN UN TODO INTEGRAL. 

ENTRE LOS DISCIPULOS MAS INMEDIATOS DE ESTE, YA EN PLENO SIGLO XIX, SE 

ENCUENTRAN BAUR, QUIEN SE ESPECIALIZO EN LA HISTORIA DE LA DOCTRINA 
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CRISTIANA Y MARX, CIUIEN SE ESPECIALIZO EN LA HISTORIA DE LA ACTIVIDAD 

ECONDMICA. MAS TARDE RANKE APLICARIA SISTEMATICAMENTE SU CONCEPTO DE 

LOS MOVIMIENTOS O PERIODOS HISTORICOS COMO LA REALIZACION DE UNA 

CONCEPCION O IDEA. 

LA POSICION MARXISTA ANTE LA HISTORIA TIENE EL VIGOR Y LA DEBILIDAD CIUE 

LA DE HEGEL. FUERZA PARA ABRIRSE PASO ENTRE LOS HECHOS HASTA ALCANZAR 

EL NEXO LOGICO DE LOS CONCEPTOS QUE LE SIRV~N DE FUNDAMENTO Y UNA 

DEBILIDAD PROVENIENTE DE ELEGIR UN ASPECTO DE LA VIDA HUMANA, EL 

ECONOMICO C0'10 EL POLITICO EN HEGEL, COMO SI EFTE ASPECTO POR SI SOLO 

FUESE PLENAMENTE RACIONAL. MARX COMO HEGEL, INSISTIA EN CIUE LA HISTORIA 

HUMANA NO ES UN CONJUNTO DE HISTORIAS DIFERENTES Y PARALELAS IPOLITICA, 

ECONOMICA, ARTISTICA, RELIGIOSA, ETC,!, SINO UNA SOLA HISTORIA. PERO 

TAMBIEN COMO HEGEL, CONCEBIA ESTA UNIDAD NO COMO UNA UNIDAD ORGANICA EN 

LA QUE CADA HILO DEL PROCESO DE DESARROLLO CONSERVABA SU PROPIA 

CONTINUIDAD ASI COMO SUS CONECCIONES INTIMAS CON LOS OTROS, SINO COMO 

UNA UNIDAD EN LA QUE SOLO HABIA UN HILO CONTINUO IEN HEGEL EL HILO DE 

LA HISTORIA POLITICA, EN MARX EL DE LA HISTORIA ECONOMICAl, SIN QUE LOS 

OTROS FACTORES TUVIERAN CONTINUIDAD PROPIA, SINO CIUE EN CADA PUNTO DE 

SU DESARROLLO, ERAN MERO REFLEJO DEL HECHO ECONOMICO BASICO. 

PARA MARX, LA NATURALEZA ERA ALGO MAS CIUE EL MEDIO AMBIENTE DE LA 

HISTORIA¡ ERA LA FUENTE DE DONDE DERIVABA SU MODELO HISTORICO. LO QUE 

HACIA MARX ERA REAFIRMAR EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL NATURALISMO 

HISTORICO DEL SIGLO XVIII, REFERIDO A QUE LOS ACONTECIMIENTOS HISTORICOS 

TIENEN CAUSAS NATURALES. 
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NO FUE MUCHA LA INFLUENCIA INMEDIATA QUE EL MATERIALISMO DE MARX Y EL 

DE SUS COLEGAS EJERCIO EN LA PRACTICA HISTORICA, PUES ESTA PRACTICA, 

DURANTE EL SIGLO XIX LLEGO A SOSPECHAR CADA VEZ MAS DE TODAS LAS 

FILOSOFIAS DE LA HISTORIA COMO ESPECULACIONES SIN BASE. TAL ACTITUD 

ESTABA CONECTADA CON EL POSITIVISMO, TENDENCIA GENERAL PARA LA CUAL LA 

CIENCIA NATURAL CONSISTIA EN DOS COSAS FUNDAMENTALES; LA PRIMERA, 

COMPROBAR LOS HECHOS Y LA SEGUNDA, FIJAR LEYES. 

PARA EL POSITIVISMO LOS HECHOS ERAN DESCUBIERTOS INMEDIATAMENTE POR LA 

PERCEPCION SENSORIAL; LAS LEYES POR OTRO LADO SE ESTABLECIAN 

GENERALIZANDO POR INDUCCION A PARTIR DE ESTOS HECHOS. BAJO ESTA 

INFLUENCIA SURGID UNA NUEVA ESPECIE DE HISTORIOGRAFIA, QUE PUEDE 

LLAMARSE HISTORIOGRAFIA POSITIVISTA. 

AUGUSTO COMTE. EL CREADOR DE ESTA NUEVA TEORIA, SOSTENIA LA CREACION DE 

UNA NUEVA CIENCIA QUE EMPEZARIA POR DESCUBRIR LOS HECHOS DE LA VIDA 

HUMANA !LO CUAL SERIA TAREA DE LOS HISTORIADORESI Y LUEGO, PROCEDERIA A 

DESCUBRIR LAS CDNECCIONES CAUSALES ENTRE TALES HECHOS. 

LA HISTORIOGRAFIA DEL SIGLO XIX ACEPTO LA PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA 

POSITIVISTA; ESTO ES LA RECOPILACION DE HECHOS, DECLINANDO EL 

DESCUBRIMIENTO DE LEYES. LOS HISTORIADORES POSITIVISTAS ADOPTARON DOS 

REGLAS DE METODO EN SU TRATAMIENTO DE LOS HECHOS: Al CADA HECHO HABRIA 

DE CONSIDERARSE COMO ALGO CAPAZ DE SER COMPROBADO MEDIANTE UN ACTO 

COGNOSCITIVO O PROCESO DE INVESTIGACION SEPARADO Y DE ESTA SUERTE, EL 

CAMPO TOTAL DE LO HISTORICAMENTE COGNOSCIBLE SERIA CORTADO EN UNA 

INFINIDAD DE HECHOS MINUSCULOS, CADA UNO DE LOS CUALES DEBERIA 
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CONSIDERARSE POR SEPARADO; Bl CADA HECHO HABRIA DE CONSIDERARSE NO SOLO 

COMO INDEPENDIENTE DE TODO EL RESTO, SINO COMO INDEPENDIENTE DEL 

COGNOSCENTE, DE MANERA QUE HABRIA DE ELIMINAR TODOS LOS ELEMENTOS 

SUBJETIVOS ICOMO SE DENOMINABANI DEL PUNTO DE VISTA DEL HISTORIADOR, LO 

QUE SIGNIFICABA QUE EL HISTORIADOR NO DEBERIA PRONUNCIAR JUICIO SOBRE 

LOS HECHOS; SOLO TENIA QUE DECIR LO QUE ERAN. 

LA NEGATIVA A JUZGAR LOS HECHOS VINO A SIGNIFICAR QUE LA HISTORIA SOLO 

PODIA SER LA HISTORIA DE ACONTECIMIENTOS EXTERNOS, NO LA HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO DE DONDE SE l>ESPRENDIAN ESTOS ACONTECIMIENTOS. ESTO ORIGINO 

EL ERROR DE IDENTIFICAR LA HISTORIA CON LA HISTORIA POLITICA E IGNORARSE 

LAS HISTORIAS PARALELAS. 

HEGEL, JUNTO A OTROS ESCRITORES DE LAS POSTRIMERIAS DEL SIGLO XVIII, 

EMPLEARON EL TERMINO FILOSOFIA DE LA HISTORIA PARA REFERIRSE PURA Y 

SIMPLEMENTE A LA HISTORIA UNIVERSAL O MUNDIAL. PARA LOS POSITIVISTAS DEL 

SIGLO XIX, LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA CONSISTE EN EL DESCUBRIMIENTO DE 

LA LEYES GENERALES QUE GOBIERNAN EL CURSO DE.AQUELLOS ACONTECIMIENTOS 

CUYO RELATO CORRESPONDE A LA HISTORIA. EN CADA UNO DE ESTOS CASOS UN 

CONCEPTO DISTINTO DE FILOSOFIA ERA LO QUE DETERMINABA LA MANERA DE 

CONCEPTUAR LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA. 

EN EFECTO, PARA VOLTAIRE, FILOSOFIA SIGNIFICABA PENSAR CON INDEPENDENCIA 

Y CRITICAMENTE; PARA HEGEL SIGNIFICABA PENSAR ACERCA DEL MUNDO COMO 

TOTALIDAD; PARA EL POSITIVISTA DEL SIGLO XIX SIGNIFICABA EL 

DESCUBRIMIENTO DE LEYES UNIFORMES. 
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EN LA FILOSOFIA EUROPEA HACIA FINES DEL SIGLO XIX, APARECIO UNA NUEVA 

DIRECCION DEL PENSAMIENTO QUE SE MOSTRO PRINCIPALMENTE COMO REBELION 

CONTRA EL POSITIVISMO. EL PRINCIPAL EXPONENTE INGLES FUE F.H. BRADLEY 

QUIEN CONSIDERO LA EXISTENCIA DE LA HISTORIA CRITICA, YA QUE, SEGUN EL, 

TOOA LA HISTORIA ES HASTA CIERTO PUNTO CRITICA, PUESTO QUE NINGUN 

HISTORIADOR SE LIMITA A COPIAR LAS AFIRMACIONES DE SUS AUTORIDADES TAL 

COMO LAS ENCUENTRA. PARA ESTA CORRIENTE INGLESA LA IDEA DE PROGRESO, 

QUE RODEABA SU AMBIENTE, SE CONVIRTIO CASI EN ARTICULO DE FE. 

ESTA IDEA DEL PROGRESO FUE DESARROLLADA POR EL PENSADOR J,B. BURY QUIEN 

CONSIDERO A LA HISTORIA FINALMENTE COMO UNA CIENCIA. AL ROMPER CON EL 

POSITIVISMO PROCLAMO QUE EL PENSAR HISTORICO NO ES LO MISMO QUE LA 

CIENCIA NATURAL, SINO QUE TIENE UN CARACTER PROPIO QUE OFRECE A LA 

HUMANIDAD UNA NUEVA PERSPECTIVA, DOTANDOLE DE NUEVOS INSTRUMENTOS 

INTELECTUALES, LO QUE LE ABRE EL CAMINO PARA CONSIDERARLA UNA CIENCIA 

COMO TAL. 

SIGUIENDO A BURY, MICHEL B. OAKESHOTT, DIFERENCIO FORMAS DEL PENSAMIENTO 

TALES COMO LA HISTORIA Y LA CIENCIA. AFIRMABA QUE CADA UNA DE l!LLAS ERA 

UN INTENTO POR ENFOCAR LA REALIDAD¡ ES DECIR LA EXPERIENCIA, DESDE UN 

PARTICULAR PUNTO DE VISTA, O SEA EN TERMINOS DE UNA CATEGORIA 

PARTICULAR, LA HISTORIA ERA ENTONCES EL INTENTO POR ORGANIZAR EL MUNDO 

ENTERO DE LA EXPERIENCIA EN LA FORMA DE ACONTECIMIENTOS PASADOS. POR SU 

PARTE, LA CIENCIA ERA EL INTENTO POR ORGANIZAR ESTE MISMO MUNDO COMO UN 

SISTEMA DE MEDIDAS. EN SUMA, LA HISTORIA ERA PARA ELLOS, EXPERIENCIA 

COMO TOTALIDAD, CONCEBIDA COMO UN SISTEMA DE ACONTECIMIENTOS PASADOS. 

EL PASADO HISTORICO ES EL MUNDO DE LAS IDEAS QUE EL TESTIMONIO 
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HISTORICO PRESENTE CREA EN EL PRESENTE. EL MOVIMIENTO EN LA EXPERIENCIA 

ES SIEMPRE UN MOVIMIENTO DENTRO DE UN MUNDO PRESENTE DE IDEAS. EL 

RESULTADO PARADOJICO ES QUE EL PASADO HISTORICO NO ES EN MANERA ALGUNA 

PASADO. ES PRESENTE. NO ES UN PASADO QUE SOBREVIVE EN EL PRESENTE. 

TIENE QUE SER EL PRESENTE. 

ENTRE EL POSITIVISMO V LO QUE SE PODRIA LLAMAR PERIODO IDEALISTA DE LA 

HISTORIA CRITICA, ENCONTRAMOS LA OBRA DE ARNOLD TOYNBEE PARA QUIEN LA 

MATERIA DE LA HISTORIA ES LA VIDA DE CIERTAS PIVISIONES UNITARIAS DE LA 

ESPECIE HUMANA, A LAS CUALES DENOMINO ' SOCIEDADES". TOYNBEE SE~ALA 

COMO DIVISIONES, LA CRISTIANDAD OCCIDENTAL, LA CRISTIANDAD ORIENTAL O 

BIZANTINA, LA SOCIEDAD ISLAMICA, LA SOCIEDAD HINDU V FINALMENTE, LA 

SOCIEDAD DEL LEJANO ORIENTE. A LAS DIFERENCIAS V RELACIONES ENTRE ESTAS 

SOCIEDADES LAS DENOMINA ECUMENICAS, EN TANTO A LAS DIFERENCIAS V 

RELACIONES DENTRO DE UNA SOLA SOCIEDAD LAS DENOMINA PROVINCIALES. EL 

PENSAMIENTO, DE TOYNBEE REPRESENTA UNA REAFIRMACION DEL PUNTO DE VISTA 

POSITIVISTA. 

DURANTE ESTE PERIODO, SIGUIENDO A HEGEL V KANT RESPECTO A LA DIVISION 

ENTRE LA NATURALEZA V LA HISTORIA, SURGE EN ALEMANIA LA LLAMADA 

ESCUELA NEOKANTIANA EN LA QUE SE INSCRIBE WINDEBAND QUIEN SOSTUVO QUE 

HISTORIA V CIENCIA ERAN DOS COSAS DISTINTAS CADA UNA DE ELLAS CON 

11ETODO PROPIO. LA CIENCIA TENIA COMO PROPOSITO LA FOR11ULACION DE LEVES 

GENERALES V LA HISTORIA LA DESCRIPCIDN DE HECHOS INDIVIDUALES. 

OTRO DISCIPULO DE ESTA ESCUELA FUE Sl11MEL, PARA QUIEN LOS HECHOS DE LA 

NATURALEZA V LOS HECHOS DE LA HISTORIA NO SON HECHOS EN EL MISMO 

SENTIDO DE LA PALABRA. LOS HECHOS DE LA NATURALEZA SON LOS QUE EL 
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HOMBRE DE CIENCIA PUEDE PERCIBIR O PRODUCIR EN EL LABORATORIO BAJO SUS 

PROPIOS OJOS; EN CAMBIO, LOS HECHOS DE LA HISTORIA NO ESTAN DE NINGUNA 

MANERA "AH!•. TODO LO QUE EL HISTORIADOR TIENE ANTE SI SON DOCUMENTOS Y 

RELIQUIAS A PARTIR DE LOS CUALES TIENE QUE RECONSTRUIR LOS HECHOS DE 

ALGUNA MANERA. MAS AUN, VE LA HISTORIA COMO UNA CUESTION DEL ESP!RITU, 

OE PERSONALIDADES HUMANAS Y LA UNICA COSA QUE PERMITE AL HISTORIADOR 

RECONSTRUIRLA ES EL HECHO DE QUE EL MISMO ES UN ESP!RITU Y UNA 

PERSONALIDAD. 

LA MEJOR OBRA SOBRE LA CUESTION ESCRITA DURANTE ESTE PERIODO FUE LA DE 

DILTHEY, PARA QUIEN EL VERDADERO CONOCIMIENTO HISTORICO ES UNA 

EXPERIENCIA INTERNA DE SU PROPIO OBJETO, MIENTRAS QUE EL CONOCIMIENTO 

C!ENTIFICO ES EL INTENTO POR COMPRENDER FENOMENOS QUE SE LE PRESENTAN 

COMO ESPECTACULOS EXTERNOS, POR LO QUE PARA DILTHEY, LA HISTORIA Y LAS 

CIENCIAS SOCIALES SON BASICAMENTE COMPRENSIVAS MAS QUE CUANTITATIVAS • 

m 

MEYER POR SU PARTE, SOSTIENE QUE EL OBJETO PROPIO DEL PENSAMIENTO 

IU::rroll!CO ES EL HECHO HISTORICO EN SU INDIVIDUALIDAD Y TANTO EL AZAR 

COMO EL LIBRE ALBEDRIO SON CAUSAS DETERMINANTES QUE NO PUEDEN 

DESTERRARSE DE LA HISTORIA SIN DESTRUIR SU ESENCIA MISMA. 

ESTE AUTOR ESTABLECE EL PRINCIPO DEL PENSAR HISTORICO CUYO OBJETO SON 

LOS ACONTECIMIENTOS PASADOS O MAS BIEN LOS CAMBIOS EN CUANTO TALES. POR 

TANTO, TEORICAMENTE SE OCUPA LA HISTORIA DE CUALQUIER CAMBIO, PERO POR 

COSTUMBRE SOLAMENTE DE AQUELLOS QUE AFECTA A LOS ASUNTOS HUMANOS. 

111 WILHEM DILTEY. Ql!liA:!, ED. F.C.E., MEXICO, TOMOS 1 AL IX. 
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EN AGUDO CONTRASTE CON LA OBRA DE MEYER Y CON LA DE LOS MEJORES 

HISTORIADORES ALEMANES DEL SIGLO XX, SE ENCUENTRA LA VUELTA DE OSWALD 

SPENGLER AL NATURALISMO POSITIVISTA. SEGUN EL, LA HISTORIA ES UNA 

SUCESION DE UNIDADES AUTONOMAS INDIVIDUALES QUE DENOMINA CULTURAS. 

CADA CULTURA TIENE UN CARACTER PROPIO Y EXISTE A FIN DE EXPRESAR ESTE 

CARACTER EN CADA DETALLE DE SU VIDA Y DESARROLLO, PERO CADA UNA DE 

ELLAS SE ASEMEJA A LAS OTRAS, EN QUE TIENE L!C·l CICLO VITAL IDENTICO AL 

DE UN ORGANISMO, POR LO QUE ESTE AUTOR REAL;ZA UNA FUERTE CRITICA A LA 

CULTURA DE OCCIDENTE EN SU OBRA LA DECApENCIA pE OCCIDENTE, 

BOSQUEJO DE UNA MORFOLOGIA DE LA HISTORIA UNIVERSAL. 121 

PARALELAMENTE, SURGE EN FRANCIA UN INTENSO MOVIMIENTO CRITICO DEL 

POSITIVISMO, HABIENDO PARTIDO DEL MISMO, PARA FINALES DEL SIGLO XIX Y 

PRINCIPOS DEL XX SE CONSTITUIA EN UN DOGMA. ESTA CRITICA CONSTITUYO OTRA 

PRUEBA MAS DE LA CONGRUENCIA DEL ESPIRITU FRANCES. 

A DIFERENCIA DEL PENSAMIENTO ALEMAN ESTE l,'UE:VO MOVIMIENTO DEL 

PENSAMIENTO NO ESTABA CONCIENTE Y EXPLICITAMENTE ORIENTADO HACIA LA 

HISTORIA. SI CONSIDERAMOS DENTRO DE ESTA CORRIENTE DEL PENSAMIENTO A LA 

IDEA FUNDAMENTAL DEL MISMO, COMO LA DEL PROCESO ESPIRITUAL, SU IDEA GUIA 

DE LA FILOSOFIA FRANCESA MODERNA. POR LO TANTO IDENTIFICAMOS LA IDEA DE 

LA HISTORIA CON ESTA IDEA DE VIDA O PROCESO ESPIRITUAL. 

121 OSWALD SPENGLER. LA DECADENCIA PE OCCIDENTE lESPAROLl ED. 
AGUILAR, MADRID, 19B3, TOMOS 1 Y 11. 
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EL PENSAMIENTO FRANCES MODERNO SE ENCUENTRA PRESO DEL MISMO ERROR QUE 

EL ALEMAN. CADA UNO DE ELLOS CONFUNDE, EN ULTIMO TERMINO, LA MENTE CON 

LA NATURALEZA SIN DISTINGUIR ENTRE EL PROCESO HISTORICO Y NATURAL, PERO 

MIENTRAS EL MOVIMIENTO ALEMAN TRATA DE ENCONTRAR OBJETIVAMENTE EL 

PROCESO HISTORICO COMO EXISTIENDO FUERA DE LA MENTE DEL PENSADOR SIN 

ENCONTRARLO AHI, JUSTAMENTE POR QUE NO ESTA AFUERA, EL MOVIMIENTO 

FRANCES TRATA DE ENCONTRARLO COMO EXISTIENDO SUBJETIVAMENTE DENTRO DE 

LA MENTE DEL PENSADOR Y NO LO ENCUENTRA PORQUE AL ESTAR ENCERRADO 

DENTRO DE LA SUBJETIVIDAD DEL PENSADOR DEJA DE SER UN PROCESO DE 

CONOCIMIENTO Y SE CONVIERTE EN UN PROCESO DE EXPERIENCIA INMEDIATA. 

LA RAIZ DEL ERROR EN AMBOS CASOS ES LA MISMA. LO SUBJETIVO Y LO 

OBJETIVO SE CONSIDERAN COMO DOS COSAS DIFERENTES; HETEROGENEAS EN SU 

ESENCIA POR MUY INTIMAMENTE QUE SE RELACIONEN. ESTA CONCEPCION ESTA EN 

LO JUSTO, EN EL CASO DE LA CIENCIA NATURAL DONDE EL PROCESO DEL 

PENSAMIENTO CIENTIFICO ES UN PROCESO QUE TIENE COMO SU OBJETO UN 

PROCESO NATURAL, PERO SE EQUIVOCA EN EL CASO DE LA HISTORIA, DONDE EL 

PROCESO DE PENSAMIENTO HISTORICO ES HOMOGENEO CON EL PROCESO MISMO DE 

LA HISTORIA, SIENDO AMBOS PROCESOS DE PENSAMIENTO. EL UNICO MOVIMIENTO 

FILOSOFICO QUE HA CAPTADO FIRMEMENTE ESTA PECULIARIDAD EMPLEANDOLA 

COMO PRINCIPIO SISTEMATICO, ES EL QUE INICIO BENEDETTO CROCE, QUIEN LANZA 

LA TESIS DE QUE HISTORIA Y ARTE SON LA MISMA COSA: LA INTUICION Y LA 

REPRESENTACION DE LO INDIVIDUAL. 

LA HISTORIA DICE CROCE, NO TIENE MAS QUE UN DEBER, NARRAR HECHOS. 

REPRESENTA O NARRA LO QUE HA ACONTECIDO REALMENTE. NO BUSCA LEYES, NI 
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URDE CONCEPTOS, NO USA LA INDUCCION NI LA DEDUCCION. NO DEMUESTRA. LA 

HISTORIA NARRA. 

LA TESIS FINAL DEL PENSAMIENTO DE CROCE, ES LA AUTONOMIA DE LA HISTORIA, 

SU DEREC!-10 A MANEJAR SUS INTERESES A SU MANERA, CONTRA LA FILOSOFIA Y 

CONTRA LA CIENCIA. EL AUTOR EXPLICA ESTE CONCEPTO DEFINIENDO A LA 

FILOSOFIA COMO LA METODOLOGIA DE LA HISTORIA Y VIENDO AL HECHO COMO 

SINONIMO DE LA HISTORIA DENTRO DE LA CIENCIA. 

POR ULTIMO, PUEDE DECIRSE QUE EN LA HISTORIA AUTENTICA NO HAY CABIDA 

PARA LO MERAMENTE PROBABLE O POSIBLE, TODO LO QUE LE PERMITE AFIRMAR 

AL HISTORIADOR, ES LO QUE LE OBLIGA A AFIRMAR EL TESTIMONIO HISTORICO 

QUE TIENE ANTE SI. 

EL HISTORIADOR DEBE RECREAR EL PASADO EN SU PROPIA MENTE; ES DECIR, QUE 

EL CONOCIMIENTO HISTORICO ES EL CONOCIMIENTO DE LO QUE LA MENTE HA 

HECHO EN EL PASADO Y AL MISMO TIEMPO, ES VOLVER HA HACERLO. ES LA 

PERPETUACION DE ACTOS PASADOS EN EL PRESENTE Y POR TANTO, SU OBJETO NO 

ES UN MERO OBJETO, ALGO FUERA DE LA MENTE QUE LO CONOCE, SINO UNA 

ACTIVIDAD DEL PENSAMIENTO QUE SOLO SE PUEDE CONOCER EN TANTO LA MENTE 

QUE LA CONOCE LA REVIVE Y AL HACERLO SE RECONOCE. 

EN BASE A COLLINGWOOD CONCLUIMOS QUE EL CONOCIMIENTO HISTORICO TIENE 

PUES, COMO SU OBJETO PROPIO, EL PENSAMIENTO. NO COSAS ACERCA DE LAS 

CUALES SE PIENSA, SINO EL ACTO DE PENSAR MISMO Y DE CONOCER AL HOMBRE 

Y SUS SITUACIONES. 
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1.2. E.H. CARR. 

DE ACUERDO A ESTE AUTOR, LOS POSITIVISTAS ANSIOSOS POR CONSOLIDAR SU 

DEFENSA DE LA HISTORIA COMO CIENCIA, CONTRIBUYERON CON EL PESO DE SU 

INFLUJO AL CULTO DE LOS HECHOS. PRIMERO AVERIGUAR LOS HECHOS, LUEGO 

DEDUCIR DE ELLOS LAS CONCLUSIONES. 

SERALA A CROCE, QUIEN MENCIONA QUE LA HISTORIA ES HISTORIA 

CONTEMPORANEA, QUERIENDO DECIR CON ELLO QUE CONSISTE ESENCIALMENTE EN 

VER EL PASADO POR LOS OJOS DEL PRESENTE Y A LA LUZ DE LOS PROBLEMAS 

DE AHORA Y QUE LA TAREA PRIMORDIAL DEL HISTORIADOR NO ES RECOGER DATOS, 

SINO VALORARLOS. 

RESUME ASIMISMO EL PARECER DE COLLINGWOOD DE EL SENTIDO EN QUE LA 

FILOSOFIA DE LA HISTORIA NO SE OCUPA DEL PASADO EN SI, NI DE LA OPINION 

QUE DE EL SE FORMA EL HISTORIADOR, SINO DE AMBAS COSAS RELACIONADAS 

ENTRE SI, ESTA ASEVERACION REFLEJA LOS DOS SIGNIFICADOS EN TORNO DE LA 

PALABRA HISTORIA• LA INVEST!GACION LLEVADA A CABO POR EL HISTORIADOR Y 

LA SERIE DE ACONTECIMIENTOS DEL PASADO QUE INVESTIGA. 

CARR AFIRMA QUE LA FUNCION DEL HISTORIADOR NO ES NI ARMAR EL PASADO 

NI ENMANCIPARSE DE EL, SINO DOMINARLO Y COMPRENDERLO COMO CLAVE PARA 

LA COMPRENSION DEL PRESENTE. SERALA QUE LA HISTORIA SE TOMA DE ACUERDO 

A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ENTORNO DEL HISTORIADOR QUE LA ADOPTA¡ ASI, 

SAN AGUSTIN VIO LA HISTORIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CRISTIANISMO 

PRIMITIVO; TILLOMONT, DESDE EL DE UN FRANCES DEL SIGLO XVIII GIBBON, 
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DESDE EL DE UN INGLES DEL SIGLO XVIII Y MOMMSEN, DESDE EL ALEMAN DEL 

SIGLO XIX. 

LA HISTORIA, UBICA A ESTA COMO UN PROCESO CONTINUO DE INTERACCION ENTRE 

EL HISTORIADOR Y SUS HECHOS, UN DIALOGO SIN FIN ENTRE EL PRESENTE Y EL 

PASADO. LA SOCIEDAD CONVIERTE AL INDIVIDUO DE UN AGENTE PURAMENTE 

BIOLOGICO, EN UN AGENTE SOCIAL. PARA EL HOMBRE, EL LENGUAJE Y LA 

SOCIEDAD DETERMINAN SU PENSAMIENTO. SUS PRIMERAS IDEAS LE VIENEN DE LOS 

DEMAS. 

AHORA BIEN, CUANDO HABLAMOS EN TERMINOS ABSTRACTOS DE LA TENSION ENTRE 

LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD, O ENTRE LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y LA JUSTICIA 

SOCIAL, OLVIDAMOS FACILMENTE QUE LAS LUCHAS NO TIENEN LUGAR ENTRE IDEAS 

ABSTRACTAS. 

SEGUN CARR, LA GRAN HISTORIA SE ESCRIBE PRECISAMENTE CUANDO LA VISION 

DEL PASADO POR PARTE DEL HISTORIADOR SE ILUMINA CON SU CONOCIMIENTO DE 

LOS PROBLEMAS DEL PRESENTE. POR OTRA PARTE, LA OBRA DEL HISTORIADOR 

REFLEJA LA SOCIEDAD EN QUE TRABAJA. 

CARR MENCIONA A ESTE RESPECTO A VARIOS AUTORES, ENTRE OTROS A ACTON, 

QUE EN 1906 ESCRIBID QUE 'LA HISTORIA DEBE SER QUIEN NOS LIBRE, NO SOLO 

DE LA INDEBIDA INFLUENCIA DE OTROS TIEMPOS, SINO DE LA INDEBIDA 

INFLUENCIA DE NUESTROS TIEMPOS, DE LA TIRMllA DEL MUNDO QUE NOS RODEA Y 

DE LA PRESION DEL AIRE QUE RESPIRAMOS'. 131 

131 EDWARD H. CARR. QUE ES LA HISTORIA, ED. ARIEL, MEXICO, 1966, 
P. se. 
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A HEGEL, QUIEN DIJO "EL GRAN HOMBRE DE UNA EPOCA ES EL QUE SABE 

FORMULAR CON PALABRAS EL ANHELO DE UNA EPOCA, EL QUE SABE DECIR A SU 

EPOCA LO QUE ELLA ANHELA Y SABE REALIZARLO. LO QUE EL HACE ES ESENCIA 

DE SU EPOCA; EL DA REALIDAD A SU EPOCA. LO QUE ME PARECE ESENCIAL ES 

VER EN EL GRAN HOMBRE A UN INDIVIDUO DESTACADO, A LA VEZ QUE PRODUCTO 

Y AGENTE DEL PROCESO HISTORICO, REPRESENTANTE TANTO COMO CREADOR DE 

FUERZAS SOCIALES QUE CAMBIAN LA FAZ DEL MUNDO Y EL PENSAMIENTO DE LOS 

HOMBRES• 141. "LA HISTORIA, COMO DIJO BURIKHARDT, ES EL CONJUNTO DE LO 

QUE UNA EPOCA ENCUENTRA DIGNO DE ATENCION EN OTRA" !Sl. DE DONDE AFIRMA 

QUE LA DOBLE FUNCION DE LA HISTORIA CONSISTE EN HACER QUE EL HOMBRE 

PUEDA COMPRENDER LA SOCIEDAD DEL PASADO E INCREMENTAR SU DOMINIO DE LA 

SOCIEDAD DEL PRESENTE. 

PARA EL, PENSAR REQUIERE SIEMPRE LA ACEPTACION DE CIERTAS 

PRESUPOSICIONES BASADAS EN LA OBSERVACION LO QUE HACE POSIBLE EL 

PENSAR CIENTIFICO, PERO REQUIERE SUJETAR A REVISION DICHAS 

PRESUPOSICIONES, A LA LUZ DE ESTE MISMO PENSAR. LAS HIPOTESIS EN 

CUESTION PUEDEN RESULTAR VALIDAS EN CIERTOS CONTEXTOS O PARA 

DETERMINADOS FINES, AUNQUE RESULTEN LUEGIJ FJ\LSA.$ Ei..J OTkos CASOS. 

APRENDER DE LA HISTORIA NO ES NUNCA UN PROCESO EN UNA SOLA DIRECCION. 

APRENDER ACERCA DE EL PRESENTE A LA LUZ DEL PASADO QUIERE TAMBIEN 

DECIR APRENDER DEL PASADO A LA LUZ DEL PRESENTE. 

141 EDWARD H. CARR. OP. CIT. , P. 72. 
(5) EDWARD H. CARR. raro •• P. 73. 
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SEGUN EL, EL NACIMIENTO DE UN VALOR O IDEAL DETERMINADO, EN UN MOMENTO 

O LUGAR DETERMINADO, QUEDA EXPLICADO POR LAS CONDICIONES HISTORICAS DEL 

MOMENTO Y DEL LUGAR. 

CONSIDERA AL HISTORIADOR, COMO AQUEL QUE RECONOCE EL CARACTER 

HISTORICAMENTE CONDICIONADO DE TODOS LOS VALORES Y NO EL QUE RECLAMA 

PARA SUS PROPIOS VALORES UNA OBJETIVIDAD MAS ALLA DEL ALCANCE DE LA 

HISTORIA. 

POR SU PARTE, EL ESTUDIO DE LA HISTORIA ES UN ESTl.!DlG CE CAUSAS, BASADO 

EN LA CONTINUA PREGUNTA DEL l POR QUE ? • 

ASIMISMO, DADO QUE EL COMPORTAMIENTO HUMANO ESTA DETERMINADO POR CAUSAS 

SUSCEPTIBLES DE CONOCER O DESCUBRIR, EN PRINCIPIO. LA BUSCA DE 

CAUSALIDADES EN LA HISTORIA ES IMPENSABLE SIN LA REFERENCIA A LOS 

VALORES. DETRAS DE LA BUSCA DE CAUSALIDADES SIEMPRE ESTA, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, LA BUSCA DE VALORES. 

PARA CARR, LA HISTORIA EMPIEZA CUANDO SE TRANSMITE LA TRADICION Y ESTA 

SIGNIFICA LA TRANSMISION DE LOS HABITOS Y LAS LECCIONES DEL PASADO AL 

FUTURO. SE EMPIEZA A GUARDAR MEMORIA DEL PASADO EN BENEFICIO DE 

ULTERIORES GENERACIONES. DE ACUERDO A HUIZINGA "EL PENSAMIENTO HISTORICO 

SIEMPRE ES TELEOLOGICO". 161 

PARA ESTABLECER LA RELACION DE HISTORIA COMO PROGRESO, EL AUTOR 

MENCIONA A POWICHE QUIEN ESCRIBID QUE "EL ANSIA DE UNA INTERPRETACION DE 

161 EDWARD H. CARR. IBID. , P. 145, 



47 

LA HISTORIA ESTA TAN ARRAIGADA QUE, SI NO TENEMOS UN ENFOQUE 

CONSTRUCTIVO DEL PASADO, SOMOS ARRASTRADOS AL MISTICISMO O AL CINISMO", 

(7) 

SE ENTENDERA, DICE CARR, POR MISTICISMO, AQUELLA CONCEPCION SEGUN LA 

CUAL EL SIGNIFICADO DE LA HISTORIA RADICA EN ALGUN LUGAR FUERA DE ELLA, 

POR EJEMPLO LA TEOLOGIA. POR CINISMO SE ALUDE A LA ACTITUD DE AQUELLOS 

PARA QUIENES LA HISTORIA CARECE DE SIGNIFICADO, O LLEVA IMPLICITOS 

MULTIPLES SIGNIFICADOS ICIJALMENTE VALIDOS O INVALJDOS O BIEN TIENE EL 

SENTIDO QUE ARBITRARIAMENTE SE NOS ANTOJE DARLE. 

EL ALCANCE DE LA META DE LA HISTORIA IMPLICARIA AUTOMATICAMENTE EL 

FINAL DE LA HISTORIA. 

SOBRE ESTA PRESUNCJON ACERCA DE UN TERMINO DE LA HISTORIA, CARR AFIRMA, 

QUE TIENE UN MATIZ ESCATOLOGICO MAS APROPIADO PARA UN TEOLOGO QUE PARA 

UN HISTORIADOR Y REVIERTE EN LA FALACIA DE UNA META SITUADA FUERA DE 

LA HISTORIA, 

AHORA BIEN, PARA EL AUTOR LA HISTORIA ES EL PROGRESO MEDIANTE LA 

TRANSMISION DE LAS TECNICAS ADQUIRIDAS, DE UNA GENERACION A LA 

SIGUIENTE. ES CLARO QUE HAY PERIODOS TANTO COMO FASES DE PROGRESO 

Y LO QUE ES MAS, SERIA PRECIPITADO PENSAR QUE DESPUES DE UN RETROCESO, 

EL NUEVO AVANCE PARTJRIA DEL MISMO PUNTO O SEGUIRIA LA MISMA LINEA. 

!71 EDWARD H. CARR. IBID. , P. 147. 
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POR OTRA PARTE, LA CREENCIA EN EL PROGRESO NO SIGNIFICA LA CREENCIA EN 

UN PROCESO, SEA ESTE AUTOMATICO O INELUCTABLE, SINO EN EL DESARROLLO 

PROGRESIVO DE LAS POTENCIALIDADES HUMANAS, 

EL PROGRESO ES UN TERMINO ABSTRACTO Y LAS METAS CONCRETAS QUE SE 

PROPONE ALCANZAR LA HUMANIDAD, SURGEN DE VEZ EN CUANDO DEL CURSO DE LA 

HISTORIA, NO DE ALGUNA FUENTE SITUADA FUERA DE ELLA, LO ANTERIOR TRAE 

CONSIGO EL PROBLEMA DE LA OBJETIVIDAD EN LA HISTORIA. ACERCA DE ESTE, 

CARR DICE QUE LOS DATOS DE LA HISTORIA NO PUEDEN SEF. ?IJRAMENTE 

OBJETIVOS YA QUE SE VUELVEN DATOS HISTDRICOS PREC:2AMENTE EN VIRTUD DE 

LA IMPORTANCIA QUE LES CONCEDE EL HISTORIADOR. EN SUMA SEÑALA, LA 

OBJETIVIDAD EN LA HISTORIA NO PUEDE SER UNA OBJETIVIDAD DEL DATO SINO 

DE LA RELACION ENTRE DATO E INTERPRETACJDN, ENTRE EL PASADO, EL 

PRESENTE Y EL FUTURO, 

LA HISTORIOGRAFIA, ESTABLECE, ES UNA CIENCIA PROGRESIVA EN EL SENTIDO EN 

QUE TRATA DE ALCANZAR UNA PENETRACION CADA VEZ MAS AMPLIA Y PROFUNDA 

DE UN CURSO DE ACONTECIMINTOS QUE TAMB IEN ES PROGRESIVO. POR SU PARTE 

LA HISTORIA ES, EN TERMINOS GENERALES, EL RECUENTO DE LO QUE HAN HECHO 

LOS HOMBRES, NO DE LO QUE SE FRUSTRO, EN TAL MEDIDA, ES UNA NARRACION 

DEL EXITD. 

LA HISTORIA ADQUIRE SIGNIFICADO Y OBJETIVIDAD SOLO CUANDO ESTABLECE UNA 

RELACION COHERENTE ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO. EL PROGRESO EN LA 

HISTORIA SE LOGRA POR CONDUCTO DE LA INTERDEPENDENCIA Y LA 

INTERRELACION DE HECHOS Y VALORES, EL HISTORIADOR OBJETIVO ES EL 

HISTORIADOR QUE MAS PROFUNDAMENTE PENETRA ESTE PROCESO RECIPROCO, 
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EL HISTORIADOR SE ENCUENTRA EN EQUILIBRIO ENTRE EL HECHO Y LA 

INTERPRETACION. ENTRE EL HECHO Y EL VALOR. NO HAY MODO DE SEPARARLOS. 

EL CAMB 10 OCURRIDO EN EL MUNDO MODERNO, CONSISTE EN EL DESARROLLO DE 

LA CONCIENCIA QUE DE SI MISMO COBRA EL HOMBRE. DESCARTES FUE EL PRIMERO 

EN ESTABLECER LA POSICION DEL HOMBRE COMO SER QUE PUEDE NO SOLO 

PENSAR, SINO PENSAR ACERCA DE SU PROPIO PENSAMIENTO; QUE PUEDE 

OBSERVARSE ASIMISMO EN EL ACTO DE OBSERVAR, DE MODO QUE ES 

SIMUL TANIAMENTE, SUJETO Y OBJETO DE PENSAMIENTO V OBSERVACION. 

EN LOS SIGLOS XVI 1 Y XVIII EL HOMBRE ADQUIERE PLENA CONCIENCIA DEL MUNDO 

QUE LE RODEA Y SUS LEVES. VA NO SE TRATA DE MISTERIOSOS DECRETOS DE 

UNA PROVIDENCIA INESCRUTABLE, SINO DE LEYES ACCESIBLES A LA RAZON. PERO 

ERAN LEVES A LAS QUE EL HOMBRE ESTABA SOMETIDO Y NO LEYES HECHAS POR 

EL. 

HEGEL, TIENE ARRAIGADA LA NOCION DE LAS LEYES DE LA PROVIDENCIA 

CONVERTIDAS EN LEYES DE LA RAZDN. MIENTRAS QUE EN LA SINTESIS FINAL DE 

MARX, LA HISTORIA SIGNIFICA TRES COSAS: EL DEVENIR DE LOS ACONTECIMIENTOS 

DE ACUERDO A LEVES, FUNADAMENTALMENTE ECDNOMICAS; EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO EN FORMA DIALECTICA Y, FINALMENTE, LA ACCION QUE SE EXPRESA 

EN LA LUCHA DE CLASES. 

EN MARX LA CLASE, AUNQUE NO DEFINIDA CON CLARIDAD, PERMANECE EN UN 

CONJUNTO COMO UNA CONCEPCIDN OBJETIVA EXPLICITABLE POR ANALISIS 

ECDNDMICO. EN LENIN, EL ENFASIS SE DESPLAZA DE LA CLASE AL PARTIDO, 

EL CUAL CONSTITUYE LA VANGUARDIA DE LA CLASE Y LE INFUNDE EL ELEMENTO 

NECESARIO DE LA CONCIENCIA DE CLASE. 
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PARA AMBOS AUTORES LA RACIONALIZACION DE LA PRODUCCION SIGNIFICA ALGO 

MUCHO MAS IMPORTANTE: LA RACIONALIZACION DEL HOMBRE. 

EN TODAS LAS SOCIEDADES, LOS GRUPOS RECTORES APLICAN MEDIDAS MAS O 

MENOS COERCITIVAS PARA ORGANIZAR Y CONTROLAR LA OPRESION DE LA MASA. 

PARA EL AUTOR, LA HISTORIA ES LA LARGA LUCHA DEL HOMBRE, MEDIANTE EL 

EJERCICIO DE SU RAZON POR COMPRENDER EL MUNDO QUE LE RODEA Y ACTUAR 

SOBRE DE EL. PASADO, PRESENTE Y FUTURO, ESTAN VINCULADOS EN LA 

INTERMINABLE CADENA DE LA HISTORIA. 

1.3. CARLOS MARX. 

MARX SEilALA QUE CUANTO MAS NOS REMONTAMOS EN LA HISTORIA, MEJOR 

APARECE EL INDIVIDUO Y POR CONSIGUIENTE, TAMBIEN EL INDIVIDUO PRODUCTOR 

COMO DEPENDIENTE Y FORMANDO PARTE DE UN TODO MAS GRANDE. EN PRIMER 

LUGAR, DE UNA MANERA MUY NATURAL, DE UNA TRIBU Y DESPUES DE UNA 

FAMILIA¡ DESPUES DE UNA COMUNIDAD BAJO DIFERENTES FORMAS. 

EL HOMBRE NO ES SOLAMENTE UN ANIMAL SOCIABLE, SINO TAMBIEN UN ANIMAL 

QUE NO PUEDE AISLARSE MAS QUE DENTRO DE LA SOCIEDAD. 

LA PRODUCCION POR INDIVIDUOS A IS LADOS FUERA DE LA SOCIEDAD, ES ALGO TAN 

INSENSATO COMO EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN AUSENCIA DE INDIVIDUOS QUE 

VIVEN Y HABLAN JUNTOS. EN ESTE SENTIDO, MARX AFIRMA QUE CUANDO SE TRATA 

DE PRODUCCION, SE TRATA DE LA PRODUCCION EN UN GRADO DETERMINADO DE 

DESARROLLO SOCIAL; DE LA PRODUCCION DE INDIVIDUOS SOCIALES. 
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LA PRODUCCJON ES UN CUERPO SOCIAL DADO¡ UN SUJETO SOCIAL QUE EJERCE SU 

ACTIVIDAD EN UN AGREGADO MAS O MENOS CONSIDERABLE DE RAMAS DE 

PRODUCCION. POR OTRA PARTE, TODA PRODUCCION ES APROPIACION DE LA 

NATURALEZA POR EL INDIVIDUO, POR MEDIO DE UNA DETERMINADA FORMA DE 

SOCIEDAD. ASIMISMO, CADA FORMA DE PRODUCCION CREA SUS RELACIONES DE 

DERECHO Y SUS FORMAS DE GOBIERNO PROPIAS. 

MARX SE~ALA QUE CUANDO LAS CONDICIONES SOCIALES QUE RESPONDEN A UN 

GRADO DETERMINADO DE LA PRODUCCION SE HALLAN EN VIAS DE FORMACJON, 

O CUANDO ESTAN EN TRANCE DE DESPARECER, SE MANIFESTAN NATURALMENTE 

PERTURBACIONES EN LA PRODUCCION, AUNQUE EN DISTINTOS GRADOS Y CON 

EFECTOS DIFERENTES. EL CICLO PRODUCTIVO COMIENZA CON LA PRODUCC!ON 

MISMA, LA QUE FACILITA LOS OBJETOS QUE RESPONDEN A LAS NECESIDADES; 

LA DISTRIBUCION REPARTE ESTOS OBJETOS DE LA PRODUCCION SEGUN LAS LEYES 

SOCIALES¡ EL CAMBIO REPARTE DE NUEVO LO QUE YA ESTA DISTRIBUIDO SEGUN 

LA NECESIDAD INDIVIDUAL Y FINALMENTE EN EL CONSUMO, EL PRODUCTO 

DESAPARECE DEL MOVIMIENTO SOCIAL, CONVIRTIENDOSE DIRECTAMENTE EN OBJETO 

Y SERVIDOR DE LA NECESIDAD INDIVIDUAL A LA QUE SATISFACE CON EL 

DISFRUTE. 

AFIRMA TAMBIEN QUE EN TODAS LAS FORMAS DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA UNA 

FORMA DE PRODUCCION DETERMINADA, SUPERIOR A TODAS LAS DEMAS Y CUYA 

SITUACION ASIGNA SU RANGO Y SU INFLUENCIA A LAS OTRAS. MENCIONA QUE EN 

TODAS LAS FORMAS EN QUE DOMINA LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, LA RELACION 

CON LA NATURALEZA ES PREPONDERANTE. EN AQUELLAS FORMAS DONDE REINA EL 
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CAPITAL, EL QUE PREVALECE ES EL ELEMENTO SOCIAL PRODUCIDO 

HISTORICAMENTE. 

LO QUE DA EL HILO GUIA DE LOS CAMBIOS EN LAS FORMACIONES SOCIALES Y 

POR LO TANTO, LO QUE CONFORMA UN NUEVO ENFOQUE EN LA VISION HISTORICA 

DEL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD, ES EL ESTUDIO DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS Y SU INTERDEPENDENCIA CON LAS RELACIONES DE PRODUCCION, LAS 

QUE UNIDAS FORMAN EL MODO DE PRODUCCION. LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 

ENTENDIDADAS ESTAS COMO LOS AGENTES PRODUCT~·!<ES, SON EL ELEMENTO MAS 

DINAMICO DE LA PRODUCCION. EL DESARROLLO CE LA PP.ODUCCJON ARRANCA DE 

LOS CAMBIOS OPERADOS EN LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y PRINCIPALMENTE, DE 

LOS CAMBIOS Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCION, QUE A SU 

VEZ TIENEN COMO CONSECUENCIA CAMBIOS EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES DE 

PRODUCCION. PARA QUE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DE LA SOCIEDAD PUEDAN 

PROGRESAR ES NECESARIO QUE LAS RELACIONES DE PRODUCCION SE HALLEN EN 

CONSONANCIA CON EL CARACTER DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS. AL DESFASARSE, 

ESTAS ENTRAN EN CONTRADICCION Y TIENDEN A MODIFICARSE, GENERANDO 

CONSIGO UN CAMBIO EN EL MODO DE PRODUCCION DOMINANTE QUE ACARREA A SU 

VEZ, UN CAMBIO HISTORICO EN LA FORMACION SOCIAL DADA. 

ESTA NUEVA VISION DE LA HrSTOP.!A VEf'~~ SOBRE: LA PRODUCCION BAJO SU 

FORMA SOCIAL HISTORICAMENTE DETERMINADA Y SOBRE LAS LEYES ECONOMICAS 

INHERENTES AL CORRESPONDIENTE MODO DE PRODUCCION, SU DESARROLLO Y 

TRANSFCRMACION. ES LA INVESTIGACION CJENTIF !CA LA ENCARGADA DE DESCUBRIR 

DEBAJO DE LA APARIENCIA EXTERNA DE LOS FENOMENOS ECONOMICOS, MEDIANTE 

EL ANALISIS TEORICO, LOS RASGOS ECONOMICOS FUNDAMENTALES QUE EXPRESAN 

LA ESENCIA DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION DE QUE SE TRATA, 
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ABSTRAYENDOSE Y PRESCINDIENDO DE LOS RASGOS SECUNDARIOS. ESTE ANALISIS 

DA COMO RESULTADO LAS CATEGORIAS ECONOMICAS; ES DECIR, LOS CONCEPTOS 

QUE EXPRESAN TEORICAMENTE LAS RELACIONES REALES DE PRODUCCION DE UNA 

FORMACION SOCIAL DADA. EL METODO SE PUEDE RESUMIR E IRSE REMONTANDO DE 

LAS CATEGORIAS ECONOMICAS MAS SIMPLES, A LAS MAS COMPLEJAS, EN 

CONSONANCIA CON EL DESARROLLO PROGRESIVO DE LA SOCIEDAD EN LINEA 

ASCENDENTE. LA INVESTIGACION LOGICA REFLEJA EL CURSO HISTORICO DEL 

DESARROLLO SOCIAL. 

MARX Y ENGELS SE~ALAN QUE LA PRIMERA PREMISA DE TODA HISTORIA HUMANA 

ES, NATURALMENTE, LA EXISTENCIA DE INDIVIDUOS HUMANOS VIVIENTES; PODEMOS 

DISTINGUIR AL HOMBRE DE LOS ANIMALES POR LA CONCIENCIA, POR LA RELIGION 

O POR LO QUE SE QUIERA, PERO EL HOMBRE MISMO SE DIFERENCIA DE LOS 

ANIMALES A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE COMIENZA A PRODUCIR SUS MEDIOS DE 

VIDA, PASO ESTE QUE SE HALLA CONDICIONADO POR SU ORGANIZACION GRUPAL. AL 

PRODUCIR SUS MEDIOS DE VIDA EL HOMBRE PRODUCE INDIRECTAMENTE SU PROPIA 

VIDA MATERIAL. 

EL MODO COMO LOS HOMBRES PRODUCEN SUS MEDIOS DE VIDA, DEPENDE ANTE 

TODO DE LA NATURALEZA MISMA Y DE LOS MEDIOS DE VIDA CON QUE SE 

ENCUENTRA A LOS QUE TRATA DE REPRODUCIR. ESTE MODO DE PRODUCCION NO 

DEBE CONSIDERARSE SOLAMENTE EN CUANTO A SER LA REPRODUCCION DE LA 

EXISTENCIA FISICA DE LOS INDIVIDUOS. ES MAS BIEN UN DETERMINADO MODO DE 

LA ACTIVIDAD DE ESTOS INDIVIDUOS; UN DETERMINADO MODO DE MANIFESTAR SU 

VIDA; UN DETERMINADO MODO DE VIDA DE LOS MISMOS. TAL Y COMO LOS 

INDIVIDUOS MANIFIESTAN SU VIDA, ASI SON. LO QUE SON COINCIDE, POR 

CONSIGUIENTE, CON SU PRODUCCION; TANTO CON LO QUE PRODUCEN COMO CON EL 
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MODO COMO PRODUCEN. LO QUE LOS INDIVIDUOS SON DEPENDE, POR TANTO, DE 

LAS CONDICIONES MATERIALES DE SU PRODUCCION, LA QUE SOLO APARECE AL 

MULTIPLICARSE LA POBLACION Y PRESUPONE A SU VEZ UN INTERCAMBIO ENTRE 

LOS INDIVIDUOS. LA FORMA DE ESTE INTERCAMBIO SE HALLA CONDICIONADA A SU 

VEZ, POR LA PRODUCCION. 

LOS AUTORES AFIRMAN QUE EL PRIMER HECHO HISTORICO ES LA PRODUCCION DE 

LOS MEDIOS INDISPENSABLES PARA LA SATISFACCION DE NECESIDADES; ES DECIR, 

LA PRODUCCION DE LA VIDA MATERIAL MISMA Y NG CAP.E DUDA QUE ES ESTE UN 

HECHO HISTORJCO; UNA CONOICIDN FUNDAMENTAL cg T!JUA HISTORIA. 

EN SEGUNDO LUGAR SE ENCUENTRA LA SATISFAC~ION DE ESTA PRIMERA 

NECESIDAD <LA VIDAI. LA ADQUISION DE LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA 

ELLO, CONDUCE A NUEVAS NECESIDADES, CONSTITUYENDO ESTA CREACION DE 

NECESIDADES NUEVAS, EL PRIMER HECHO HISTORICO. 

EL TERCER FACTOR QUE INTERVIENE DE ANTEMANO EN EL DESARROLLO HISTORICO 

ES EL DE QUE LOS HOMBRES QUE RENUEVAN DIARIAMENTE SU PROPIA VIDA 

COMIENZAN AL MISMO TIEMPO A CREAR OTROS HOMBRES, A PROCREAR; EN SUMA, A 

FORMAR LA FAMILIA. 

LOS AUTORES AFIRMAN QUF. F.STns TRF.S ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIAL NO 

DEBEN CONSIDERSE COMO FASES DISTINTAS SINO SENCILLAMENTE COMO TRES 

ASPECTOS O MOMENTOS QUE HAN EXISTIDO DESDE EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA; 

DESDE EL PRIMER HOMBRE HASTA LA EPOCA ACTUAL. 

LA PRODUCCION DE LA VIDA SE MANIFIESTA INMEDIATAMENTE COMO UNA DOBLE 

RELACION DE UNA PARTE, COMO UNA RELACION NATURAL Y DE OTRA COMO UNA 
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RELACIDN SOCIAL. SOCIAL, EN EL SENTIDO DE UNA COOPERACION DE DIVERSOS 

INDIVIDUOS CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CONDICIONES, DE CUALQUIER MODO Y 

PARA CUALQUIER FIN. DE DONDE SE DESPRENDE QUE UN DETERMINADO MODO DE 

PRDDUCCION O UNA DETERMINADA- FASE ECONOMICA, LLEVA SIEMPRE APAREJADO UN 

DETERMINADO MODO DE CDDPERACION O UNA DETERMINADA FASE SOCIAL, SIENDO A 

SU VEZ ESTE MODO DE CODPERACION UNA FUERZA PRODUCTIVA, 

ASIMISMO, DE ESTA CDNCEPCION DEVIENE EL QUE LA SUMA DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS ACCESIBLES AL HOMBRE CONDICIONA EL ESTADO SOCIAL V QUE POR 

LO TANTO, "LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD" DEBE ESTUDIARSE V ELABORARSE 

SIEMPRE EN CDNEXION CON LA HISTORIA DE LA PRODUCCION V DEL INTERCAMBIO. 

SE MANIFIESTA, POR TANTO VA DE ANTEMANO, UNA CONEXION MATERIAL DE LOS 

HOMBRES ENTRE SI CONDICIONADA POR LAS NECESIDADES V EL MODO DE 

PRDDUCCION, CONEXION TAN VIEJA COMO LOS HOMBRES MISMOS. "NO ES LA 

CONCIENCIA LA QUE DETERMINA LA VIDA, SINO LA VIDA LA QUE DETERMINA LA 

CONCIENCIA" IBl • DESDE EL PRIMER PUNTO DE VISTA, SE PARTE DE LA 

CONCIENCIA COMO DE,L INDIVIDUO VIVIENTE¡ DESDE EL SEGUNDO PUNTO DE VISTA, 

QUE ES EL QUE CORRESPONDE A LA VIDA REAL, SE PARTE DEL MISllO INDIVIDUO 

REAL VIVIENTE V SE CONSIDERA LA CONCIENCIA SOLAMENTE COllO SU 

CONCIENCIA. 

ESTE MODO DE CONSIDERAR LAS COSAS NO ES ALGO INCONDICIONAL. PARTE DE 

LAS CONDICIONES REALES Y NO LAS PIERDE DE VISTA NI POR UN MOMENTO. SUS 

CONDICIONES SON LOS HOMBRES, PERO NO VISTOS NI PLASMADOS A TRAVES DE LA 

FANTASIA, SINO EN SU PROCESO DE DESARROLLO REAL V EMPIRICAMENTE 

181 CARLOS MARX. PRQL!Xj!l A LA g>MTBIBIJCIQN DE LA CBITIC& DE LA 
ECOMJM!A POLIT!CA. IN11!QD!ICC!QN 11 LA CRITICA DE U ECONOM!ll POLIT!CA, 
ED. FONDO DE CULTURA POPULAR, MEXICO, 1970, P. 12. 
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REGISTRABLE, BAJO LA ACCION DE DETERMINADAS CONDICIONES. TAN PRONTO 

COMO SE EXPONE ESTE PROCESO ACTIVO DE VIDA, LA HISTORIA DEJA DE SER UNA 

COLECCION DE HECHOS MUERTOS COMO LO ES PARA LOS EMPIRISTAS, TODAVIA 

ABSTRACTOS, O UNA ACCION IMAGINARIA DE SUJETOS IMAGINARIOS, COMO LO ES 

PARA LOS IDEALISTAS. 

TODA LA CONCEPCION HISTORICA HASTA AHORA, HA HECHO CASO OMISO DE ESTA 

BASE MATERIAL DE LA HISTORIA O LA HA CONSIDERADO SIMPLEMENTE COMO ALGO 

ACCESORIO QUE NADA TIENE QUE VER CON EL DESARROLLO HISTORICO. 

ESTO HACE QUE LA HISTORIA DEBA ESCRIBIRSE SIEMPRE CON ARREGLO A UNA 

PAUTA SITUADA FUERA DE ELLA. LA PRODUCCION REAL DE LA VIDA SE REVELA 

COMO ALGO METAHISTORICO, MIENTRAS QUE LA HISTORICIDAD SE MANIFIESTA COMO 

ALGO SEPARADO DE LA VIDA USUAL, COMO ALGO EXTRA Y SUPRATERRENAL. 

DE ESTE MODO, SE EXCLUYE DE LA HISTORIA EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

HOMBRES HACIA LA NATURALEZA, LO QUE ENGENDRA LA ANTITESIS DE NATURALEZA 

E HISTORIA. 

EN BASE A LOS COMENTARIOS ARRIBA SERALADOS PODEMOS VER QUE EL 

SURGIMIENTO D!;L PENZAMIENTO HISTORICO ESTA INTIMAMENTE LIGADO AL 

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES QUE LO GENERARON. ASI, LA CONCEPCION DE LA 

HISTORIA EN MARX SE BASA EN LA INTERPRETACION DE LA SOCIEDAD EN LA QUE 

ACTUA; ES DECIR, UNA SOCIEDAD CON UN DESARROLLO PRIMORDIALMENTE DE 

EXPANSION DEL CAPITALISMO, ENTENDIDO ESTE COMO LA ULTIMA Y MAS REFINADA 

FORMACION SOCIAL. MARX ENTIENDE POR LO TANTO A LA HISTORIA COMO FORMA 

DE INTERNARSE EN EL MECANISMO DEL SISTEMA Y COMO JUSTIFICADOR E 
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INTERPRETE DEL MISMO, YA QUE EL CAPITALISMO TIENDE Y SE CONSTITUYE EN 

UNIVERSAL. 

LOS CONCEPTOS DE LOS QUE PARTE EL MATERIALISMO HISTORICO PARA EL 

ANALISIS DE LA SOCIEDAD SON BASICAMENTE EL MODO DE PRODUCCION Y LA 

FORMACION SOCIAL¡ ES DECIR, EL QUE Y EL COMO HA PRODUCIDO LA HUMANIDAD 

EN LOS DIFERENTES PERIODOS DE SU EXISTENCIA, 

ASI, EL OBJETO DE LA HISTORIA Y EL MOVIMIENTO DE LA MISMA NO CONSISTEN 

YA EN EL DESARROLO ABSTRACTO DE LA HUMANIDAD EN GENERAL, SINO EN EL 

ANALISIS DE LAS SOCIEDADES DE SUS ESTRUCTURAS Y DE SUS 

TRANSFORMACIONES. 

ANALISIS QUE PERMITE ENGLOBAR PERIODOS DE LA HUMANIDAD DE ACUERDO A 

FORMACIONES SOCIALES CuYO MODO DE PRODUCCION DOMINATE SEA EL MISMO, YA 

EN TIEMPOS COINCIDENTES O BIEN EN TIEMPOS DESFASADOS, CONSERVANDO CADA 

FORMACION SOCIAL, ASI AGRUPADA, SU INDEPENDENCIA HISTORICA CON RESPECTO 

A LAS OTRAS. ES DECIR, CADA FORMACION SOCIAL ESTA INTERRELACIONADA CON 

OTRA U OTRAS SOCIEDADES DEL MISMO MODO DE PRODUCCION, SIN EMBARGO ESTA 

ES UNICA, MANTENIE;lDO UNA RELATIVA AUTONOMIA HISTORICA. 

EN ESTE SENTIDO CHESNEAUX SERALA, QUE EL MATERIALISMO HISTORICO, ES UNA 

TEORIA FUNDADA HISTORICAMENTE, YA QUE SUS NOCIONES FUNDAMENTALES SE 

APLICAN AL CONJUNTO DE LAS SOCIEDADES HUMANAS CONOCIDAS HISTORICAMENTE; 

INCLUSO AQUELLAS EN LAS QUE VIVIMOS. LA TEORIA MARXISTA ESTA FUNDADA EN 

LA HISTORIA, PERO NO ES UNA TEORIA DE LA HISTORIA, ES DECIR QUE SU 

FUNCION PRINCIPAL NO ES NI HA SIDO JAMAS LA DE PRESENTAR UNA 
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EXPLICACION GENERAL, MECANICA Y QUE SIRVA DE CDMODIN, DEL DESARROLLO 

HISTORICO DE LAS SOCIEDADES HUMANAS EN SU CRONOLOGIA CONCRETA. EL 

MARXISMO NO PROPORCIONA NINGUN ESQUEMA YA FABRICADO PARA LA HISTORIA DE 

CADA PUEBLO. REPRESENTA UNA INVERSION DEI. DISCURSO FILOSOFICO CLASICO 

!LO QUE ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE LOS AZTECASI, 

ASI COMO DEL DISCURSO HISTORICO TRADICIONAL1 ES EL PASADO EL QUE 

DEPENDE DEL PRESENTE Y NO LO CONTRARIO. CONSIDERA QUE NO HAY EN ESTA 

INTERPRETACION, NADA DE UN HISTORIADOR, PUESTO QUE NO CONSIDERA JAMAS 

EL ESTUDIO DEL PASADO COMO UNA ACTIVIDAD INTELECTUAL EN SI, QUE TUVIERA 

SU FIN EN SI MISMA Y ESTUVIERA ENRAIZADA EN UNA ZONA AUTONOMA DEL 

CONOCIMIENTO. 

PARA MARX, DE ACUERDO A CHESNEAUX, LA HISTORIA UNIVERSAL NO COMIENZA 

SINO CON EL CAPITALISMO, YA QUE ESTE NO SOLO DIO LIBRE CURSO AL PASADO, 

SINO QUE ENCONTRO EN SU PRINCIPIO MISMO EL FUNDAMENTO DE UNA HISTORIA 

UNIVERSAL, MOVIDA POR MECANISMOS COMUNES. EL CAPITALISMO ES 

CUALITATIVAMENTE DISTINTO A LAS FORMACIONES SOCIOECONOMICAS QUE LO HAN 

PRECEDIDO. ESTA FUNDADO EN LA CAPACIDAD Y EN LA NECESIDAD DE UN AUTO 

DESARROLLO ILIMITADO, EL CAPITAL, QUE ES BASE DEL SISTEMA Y NO PUEDE 

SUBSISTIR SINO AMPLIANDO SU SUSTANCIA. ESTO ES, ENCONTRANDO NUEVOS 

MERCADOS, LO QUE OBLIGA INTERNAMENTE A ENCONTRAR SU LIMITE EN LA 

EXPANSION DE. SI MISMO EN TODO EL ORBE • 

. ASIMISMO, AFIRMA QUE LA TEORIA ELABORADA POR MARX Y ENGELS, ES UNA 

TEORIA FUNDADA HISTORICAMENTE. LAS NOCIONES FUNDAMENTALES DEL 

MATERIALISMO HISTORICO SE APLICAN AL CONJUNTO DE LAS SOCIEDADES HUMANAS 

CONOCIDAS HISTORICAMENTE, INCLUIDAS AQUELLAS EN LAS QUE VIVIMOS. 
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LA TEORIA MARXISTA, EN SU PRINCIPIO, NO REDUCE LA HISTORIA UNIVERSAL AL 

ENCADENAMIENTO INMUTABLE DE LOS MODOS DE PRODUCCION PRINCIPALES, LOS 

MODOS DE PRODUCCION CARACTERIZAN TIPOS DE SOCIEDADES; PERO LOS TIPOS 

PUROS NO SE ENCUENTRAN SINO DE MANERA MUY EXCEPCIONAL. EXISTEN ASI 

NUMEROSAS SITUACIONES INTERMEDIAS O MARGINALES. 

POR SU PARTE BERTP.AND AFIRMA QUE NO ES HASTA LA IDEOLOGIA ALEMANA 

CUANDO MARX ABANDONA LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA Y COMIENZA A ELABORAR 

UNA TEORIA DE LA HISTORIA, EN LA QUE EL MOVIMIENTO HISTORICO YA NO ES 

DADO A PRIORI. EL OBJETO DE ESTA TEORIA DE LA HISTORIA SERA 

EL PROPORCIONAR UN INSTRUMENTO DE ANALISIS QUE PERMITA DEFINIR A LA VEZ, 

LAS ESTRUCTURAS DE UNA SOCIEDAD Y SUS LEYES DE TRANSFORMACION. 

AL DECIR DE ESTE AUTOR, LA DIVISION DEL TRABAJO ES EL CONCEPTO CLAVE DE 

LAS TRANSFORMACIONES HISTORICAS, SIGUIENDO A MARX Y ENCiELS EN ~ 

mEotnr.tA ALEMANA LA DIVISION DEL TRABAJO MODIFICA LAS FORMAS 

ECONOMICAS DEL TRABAJO, DE LA PROPIEDAD Y DE LOS INTERCAMBIOS Y 

SURCilENDO NUEVAS CLASES SOCIALES. LA DIVISION DEL TRABAJO TOMA LA FORMA 

DE UN PROCESO ACUMULATIVO, POR QUE SUS EFECTOS ACTUAN EN REACCION 

SOBRE ELLA Y LA ESTIMULAN. EN SUMA, LA HISTORIA RESULTA DE LA 

TRASNFORMACION DE LAS RELACIONES SOCIALES. 

POR OTRA PARTE, LAS FORMAS DE LA ECONOMIA BAJO LAS QUE LOS HOMBRES 

PRODUCEN, CONSUMEN E INTERCAMBIAN, SON TRANSITORIAS E HISTORICAS. AL 

ADQUIRIR NUEVAS FUERZAS PRODUCTIVAS, LOS HOMBRES CAMBIAN SU MODO DE 

PRODUCCION Y, CON ELLO, LAS RELACIONES ECONOMICAS, AS!, TODOS LOS 

CONFLICTOS DE LA HISTORIA TIENEN SU ORIGEN EN LA CONTRADICCION DE LAS 
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FUERZAS PRODUCTIVAS Y LA FORMA DE INTERCAMBIO. EL ANALISIS DE LAS 

TRANSFORMACIONES HISTORICAS SE APOYA EN LAS NOCIONES DE MODO DE 

PRODUCCION Y DE FORMACION SOCIAL. 

DE ACUERDO A MARTA HARNECKER, TANTO MARX COMO ENGELS NO ELABORARON EN 

FORMA SISTEMATICA Y RIGUROSA UN PLANTEAMIENTO EXPLICITO ACERCA DE LA 

TEORIA DE LA HISTORIA PERO SU ESTUDIO DEL MODO DE PRODUCCION 

CAPITALISTA PROCURA LOS INSTRUMENTOS TEORICOS QUE PERMITEN ELABORAR 

ESTA TEORIA, •cEN REALIDAD, EN 1845-46, MARX Y ENGELS HABIAN COMENZADO 

.UNA OBRA DE CARACTER TEOR!CO SOBRE LA HISTORIA, SE TRATA DE !,A 

IDEOLOGIA ALEMANA. MAS TARDE AL REFERIRSE A ELLA ENGELS ESCRIBE: • LA 

PARTE ACABADA SE REDUCE A UNA EXPOSICION DE LA CONCEPCION MATERIALISTA 

DE LA HISTORIA, QUE SOLO DEMUESTRA CUAN INCOMPLETOS ERAN TODAVIA POR 

AQUEL ENTONCES, NUESTROS CONOCIMIENTOS DE LA HIS7DRtA ECONOMICA" l". 191 

SE~•\LA TAMBIEN MARTA HARNECKER QUE LA TEORIA DE LA HISTORIA PASO DEL 

EVOLUCIONISMO ESPIRITUALISTA HEGELIANO AL EVOLUCIONISMO MATERIALISTA DEL 

MARXISMO; DEL CRITERIO DE LA PERIODIZACION DE LA HISTORIA, A PARTIR DE LA 

EVOLUCION DIALECTICA DE LA IDEA, AL CRITERIO DE PERIODIZACION A PARTIR DE 

LA EVOLUCION DIALECTICA DE LA ECONOMIA. 

EN EL PENSAMIENTO DE LA TEORIA MARXISTA DICE, EL CONCEPTO ABSTRACTO QUE 

DA EL CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD SOCIAL ES EL CONCEPTO DE MODO DE 

PRODUCCION: ESTRUCTURA GLOBAL DINAMICA COMPUESTA POR TRES ESTRUCTURAS 

REGIONALES: ECONOMICA, IDEOLOGICA Y JURIDICO POLITICA. 

191 MARTA HARNECKER. LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATERIALISMO DEL 
l'!ATERIALISMO HISTQRICO, ED. SIGLO VEINTIUNO EDITORES, MEXICO, 1972. 

"· <123. 
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DE ACUERDO A ESTA AUTORA, MARX NO SE LIMITA A OFRECER UN NUEVO CRITERIO 

DE PERIODIZACION DEBIDO A QUE LA NATURALEZA MISMA DE ESTE CRITERIO, EL 

MODO DE PRODUCCION, IMPLICA UNA TRANSFORMACION COMPLETA 

DE LA MANERA DE PLANTEAR EL PROBLEMA. YA NO SE TRATA DE UNA 

TEMPORALIDAD HISTORICA LINEAL, HOMOGENEA, DE TIPO HEGELIANO, SINO DE 

CIERTAS ESTRUCTURAS ESPECIFICAS DE HISTORICIDAD. 

ESTAS ESTRUCTURAS ESPECIFICAS DE HISl"ORICIDAD SON LOS DIFERENTES MODOS 

DE PRODUCCION FUNDADOS EN UN DETERMINADO MODO DE PRODUCCION DE BIENES 

MATERIALES. 

LA TEORIA MARXISTA DE LA HISTORIA ES, POR LO TANTO, UN ESTUDIO 

CIENTIFICO DE LA SUCESION DISCONTINUA DE LOS DIFERENTES MODOS DE 

PRODUCC!ON. 

ESTA TEORIA DEBE SERVIR PARA PRODUCIR CDNOCIMIEN1"0S HISTORICOS QVE SE 

SITUAN A OTRO NIVEL: AL DE LAS FORMACIONES SOCIALES Y DE SUS COYUNTURAS 

POLITICAS. 

EN SUMA, LOS CONCEP1"0S DE LA TEORIA MARXISTA DE LA HISTORIA SEílALAN 

CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES Y POR ENDE, EN LA HUMANIDAD. ESTOS CAMBIOS SE 

CRACTERIZAN POR GESTARSE DENTRO DEL SENO SOCIAL MISMO, EN PERIODOS DE 

TIEMPO DETERMINADOS, ASI ES COMO LAS SOCIEDADES ANTIGUAS FUERON DANDO 

FORMA A LAS PRECEDENTES HASTA LLEGAR A LA FORMACION SOCIAL MODERNA, 

DESPERTANDO EN ESTA EL INTERES POR EL CONOCIMIENTO Y LA INTERPRETACION 

DEL PASADO. 



LOS BLANCOS DESEMBARCAN. !EL CMON!. HAY QUE 

SOMETERSE AL BAUTISMO, VESTIRSE, TRABAJAR. 

HE RECIBIDO EL GOLPE DE GRACIA EN EL CORAZON. 

!AH, NO LO. HABIA PREVJSTO!." 

MALA SANGRE. 

ARTHUR R!MBAUD. 



CAPITULO 2. 

EXPLICACION ECONOMICA DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL. 
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2.1. LA TEORIA DE LOS MODOS DE PRODUCCION. 

EL PRESENTE APARTADO SE APOYA EN LOS CONCEPTOS DE CARLOS MARX 

REFERIDOS AL ANALISIS HISTORICO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE ORGANIZACION 

DE LAS FORMACIONES SOCIALES. 

EN EL ULTIMO APARTADO DEL CAPITULO ANTERIOR SE VIO QUE LOS CONCEPTOS 

DE LOS QUE PARTE EL MATERIALISMO HISTORICO PARA EL ANALISIS DE LA 

SOCIEDAD SON BASICAMENTE EL DE MODO DE PRODUCCION Y EL DE FORMACION 

SOCIAL; ES DECIR, EL QUE Y EL COMO HA PRODUCIDO LA HUMANIDAD ORGANIZADA 

SOCIALMENTE, EN LOS DIFERENTES PERIODOS DE SU EXlSTENCIA. 

ASI, EL OBJETO DE LA HISTORIA Y EL MOVIMIENTO DE LA MISMA NO CONSISTEN 

YA EN EL DESARROLLO ABSTRACTO DE LA HUMANIDAD EN GENERAL, SINO EN EL 

ANALISIS CONCRETO DE LAS SOCIEDADES, DE SUS ESTRUCTURAS Y DE SUS 

TRANSFORMACIONES. 

LAS RELACIONES SOCIALES SON ENTONCES, LA BASE DE LA INTERPRETACION DE 

LA HISTORIA 'f SE DAN Et:TRE LOS HOMBRES OE M.ANERJ\ E.SPOt'..'TJ\NE,A., SIN QUE 

ELLOS TOMEN CONCIENCIA DE ELLO, A TRAVES DE LA PRODUCCION DE LOS BIENES 

MATERIALES QUE LES PERMITEN GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA. ESTO CONSTITUYE 

DE HECHO LA PRIMERA RELACION SOCIAL. 

UNA VEZ SATISFECHA ESTA NECESIDAD, SURGEN NECESIDADES NUEVAS. ASI, LA 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, INCLUSO EN SU FORMA MAS SIMPLE O 

RUDIMENTARIA, OCASIONA TRANSFORMACIONES HISTORICAS POR SU PROPIO 

FUNCIONAMIENTO. 
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LA PRODUCCJON DE NUEVAS NECESIDADES Y LA REPRODUCCJON DE LA VIDA SON 

RELACIONES CONSTITUTIVAS DE TODA SOCIEDAD. EN ESTE SENTIDO PUEDEN SER 

CONSIDERADAS COMO LA SEGUNDA RELACION SOCIAL 111 , DONDE LAS RELACIONES 

DE PARENTESCO JUEGAN UN PAPEL PRIMORDIAL. 

LA TEORIA 11ATERIALISTA DE LA HISTORIA CONSIDERA QUE PARA PODER ENTENDER 

A LA SOCIEDADES ES NECESARIO ANALIZAR LA MANERA COMO PRODUCEN Y COMO 

EN BASE A ESTO, SE ESTABLECEN LAS RELACIONES SOClALE.::i. DE DONDE 

RESULTA QUE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ES LA BASE DE DICHAS RELACIONES. 

ASll11Sl10 LA NECESIDAD DE REPRQDUCCJON DE LA VIDA DE LOS HOMBRES IMPLICA 

UN MODO DE COOPERACJQN Y DE INTERCAMBIO ENTRE ELLOS. SE CONSIDERA ASI 

DESDE ESTA PERSPECTIVA A LA HISTORIA, COMO PRODUCTO DE LA 

TRANSFORMACION DE LAS RELACIONES SOCIALES. 

MARX Y ENGELS REALIZAN UN PRIMER ACERCAMIENTO AL CONCEPTO MODO DE 

PRODUCJON EN LA IDEOLOG!A ALEMANA, OBRA ESCRITA EN 1845, EN ELLA 

SERALAN QUE EL NODO COMO LOS HOMBRES PRODUCEN SUS MEDIOS DE VIDA 

DEPENDE, ANTE TODO, DE LA NATURALEZA 111SMA DE LOS MEDIOS DE VIDA CON 

QUE SE ENCUENTRAN Y QUE TRATAN DE REPRODUCIR. ESTE MODO DE PRODUCCION 

NO DEBE CONSIDERARSE SOLAMENTE EN CUANTO A LA REPRODUCCJON DE LA 

EXISTENCIA FISJCA DE LOS INDIVIDUOS, SINO MAS BIEN, COMO UN DETERMINADO 

l10DO DE ACTIVIOAD DE ESTOS INDIVIDUOS. LO QUE SON, COINCIDE POR 

CONSIGUIENTE CON SU PRODUCCION, TANTO CON LO QUE PRODUCEN COMO CON EL 

l10DO CONO LO PRODUCEN. 

111 111CHELE BERTRAND, EL !!ARX!Sl!!! Y LA HISJURIA , ED. NUESTRO TIEMPO, 
MEXICO, 1981. P. 31, 
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DE ACUERDO A CARLOS MARX LOS HOMBRES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE 

PODER VIVIR Y PARA ESTO TIENEN QUE GARANTIZAR SU EXISTENCIA Y 

REPRODUCCION FISIOLOGICA. CON TAL FIN PRODUCIRAN LOS MEDIOS 

INDISPENSABLES PARA LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES; ES DECIR, 

PRODUCIRAN PARA MANTENER SU VIDA MATERIAL 

LA PRODUCCION DE LOS MEDIOS PARA LA VIDA SE MANIFIESTA COMO UNA DOBLE 

RELACCION: UNA SOCIAL QUE ES LA PRODUCCION DE LOS MEDIOS INDISPENSABLES 

PARA LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES, POSIBLE SOLO MEDIANTE LA 

COOPERACION DE DIVERSOS INDIVIDUOS; OTRA NATURAL, QUE ES LA CREACION DE 

NUEVOS HOMBRES¡ ES DECIR, LA PROCREACION. 

AMBOS ASPECTOS DE LA PRODUCCION MATERIAL, RELACION HOMBRE NATURALEZA Y 

RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS HOMBRES, DEFINEN LOS DOS GRANDES 

ELEMENTOS DEL MODO DE PRODUCCION: FUERZAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES DE 

PRODUCCION. 

EL CONCEPTO DE MODO DE PRODUCCION, ES ESBOZADO POR MARX EN EL PROLOGO 

DE LA CONTRIBUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMIA POLITICA, PUBLICADO EN 

1659, EN EL QUE SE~ALA LO SIGUIENTE, " ... EN LA PRODUCCION SOCIAL DE SU 

EXISTENCIA LOS HOMBRES ENTRAN EN RELACIONES DETERMINADAS, NECESARIAS E 

INDEPENDIENTES DE SU VOLUNTAD, CORRESPONDIENDO ESTAS RELACIONES DE 

PRODUCCION A UN GRADO DETERMINADO DE DESARROLLO DE SUS FUERZAS 

PRODUCTIVAS MATERIALES. EL CONJUNTO DE ESTAS RELACIONES DE PRODUCCION 

CONSTITUYE LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA SOCIEDAD; LA BASE REAL, SOBRE 

LA CUAL SE ELEVA UNA SUPER ESTRUCTURA JURIDICA Y POLITICA A LA QUE 

CORRESPONDE DETERMINADAS FORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL EL MODO DE 
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PROOUCCION DE LA VIDA MATERIAL CONDICIONA EL PROCESO DE VIDA SOCIAL, 

POLITICA E INTELECTUAL EN GENERAL. NO ES LA CONCIENCIA DE LOS HOMBRES 

LA 12UE DETERMINA SU SER; POR EL CONTRARIO, ES SU SER SOCIAL LO QUE 

DETERMINA SU CONCIENCIA". 12) 

EL MODO DE PRODUCCION ES UN CONCEPTO 12UE ESTA DETERMINADO POR LAS • 

FUERZAS PROOUCTIVAS Y LAS RELACIONES DE PRODUCCION, "SE REFIERE A UN 

OBJETO ABSTRACTO, A UNA TOTALIDAD SOCIAL PURA O IDEAL. EN LA 12UE LA 

PRODUCCION PE BIENES MATERIALES SE EFECTUA EN FORMA HOMOGENEA". 131 

EN SU CONCEPCION GENERAL, LAS FUERZAS PRODUCTIVAS SON LOS MEDIOS DE 

PRODUCCION Y LA FUERZA DE TRABAJO. POR SU PARTE, LAS RELACIONES DE 

PROOUCCION INCLUYEN LAS FORMAS DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCION, Lll SITUACION QUE OCUPAN LOS GRUPOS SOCIALES EN EL PROCESO 

DE PRODUCCION, LAS RELACIONES MUTUAS QUE EXISTEN ENTRE ELLOS Y LAS 

FORMAS DE DISTRlBUCION DE LO 12UE SE PRODUCE. 

LA INTERRELACION ENTRE ESTAS DOS CATEGORIAS ES LA 12UE LE DA SU 

PARTICULARIDAD AL MODO DE PROOUCC!ON; ES DECIR, A PARTIR DE LA 

INTERRELACION, EL MODO DE PRODUCC!ON ADQUIERE SU CAHACTER!Z.~CION 

HISTORICA. POR LO TANTO PODEMOS YA HABLAR DE DIVERSOS MODOS DE 

PROPUCCION COMO RESUL TAOO DE PROCESOS HISTORICOS. 

121 CARLOS MARX. PRQUJGQ A LA CQNJRIBIJCIQN DE LA CBITICA PE LA 
ECQl«lft!A POL!T!CA. IHTRODl!CCION A LA CRITICA DE LA ECQl!l!ftlA POLIT!CA, 
ED. FONDO DE CULTURA POPULAR, MEXICO, 1970, P, 12. 
131 MARTA HARNECKER. LOS CQNCEJ'1US ELE!!ENTALES DEL ,,,,JERIALISf«! 
H!SJt!RICQ, ED, SIGLO XXI, MEX!CO, 1972. P.143, 
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PARA PODER REFERIRNOS A UN DETERMINADO MODO DE PRODUCCION ESTE DEBE 

HABERSE MANIFESTADO EN UN CONTEXTO ESPECIFICO ENMARCADO DENTRO DE UNA 

REALIDAD CONCRETA. 

EL MODO DE PRODUCCION, POR TRATARSE DE UN CONCEPTO HISTORICO, CONTIENE 

EN SI UN PROCESO DE DESARROLLO Y TRANSFORMACION MEDIANTE EL CUAL 

ESTABLECE NUEVAS RELACIONES SOCIALES, QUE LO MODIFICAN, PERMITIENDO EL 

SURGIMIENTO DE UN MODO DE PRODUCCION DIFERENTE, CUYAS CARACTERIST!CAS 

VAN A CONFORMARSE EN UN GRADO DE DESARROLLO MAS ALTO EN SUS FUERZAS 

PRODUCTIVAS Y EN UNA MAS COMPLEJA RED DE RELACIONES SOCIALES, "••• LOS 

MODOS DE PRODUCCION NO PERMANECEN INVARIABLES. EN EL CURSO DEL 

DESARROLLO H!STORICO SE HALLAN EN CONSTANTE PROCESO DE TRANSFORMAC!ON, 

PRINCIPALMENTE A CAUSA DEL INCREMENTO CONSTANTE DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS". 141 

ASIMISMO LOS MODOS DE PRODUCCION CONOCEN UNA FASE ASCENDENTE DONDE LAS 

RELACIONES SOCIALES SON FAVORABLES AL DESARROLLO DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS, PERO TIENDEN A ENTRAR EN DETERMINADO MOMENTO EN 

CONTRADICC!ON CON LAS RELACIONES DE PRODUCCION EXISTENTES, DANDO PASO A 

ETAPAS DE CRISIS, CAMBIOS Y REVOLUCIONES SOCfAtES. EST:\ FASl! MARCA LOS 

LIMITES HISTORICOS DE UN MODO DE PRODUCC!ON, • •.. LAS ESTRUCTURAS 

SOCIALES, EN LA NATURALEZA DE LOS INTERCAMBIOS Y EN LA D!VISION DEL 

TRABAJO, EN LA PRODUCC!ON DE EXCEDENTES Y EN EL MODO DE PRODUCCION DE 

ESOS EXCEDENTES". 151 

141 VEASE EUGENIO VARGA EN: ROGER BARTRA !RECOPILADOR>. EL !1QDO DE 
PRODUCCION ASIATICO , ED. ERA, MEX!CO, 1981. P. 90. 
!5) MICHEL BERTRAND. OP. CIT. P.52. 
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EL MODO DE PRODUCCION EN PROCESO DE DESINTEGRACION DA LUGAR AL 

SURGIMIENTO DE NUEVAS RELACIONES SOCIALES; ASIMISMO, NO TIENDE A 

DESAPARECER POR COMPLETO SINO QUE PUEDE SUBSISTIR Y ARTICULARSE CON 

NUEVOS MODOS DE PRODUCCION, POR LO QUE, LOS MODOS DE PRODUCCION PUEDEN 

COEXISTIR ENTRE ELLOS. 

LA COEXISTENCIA DE LOS MODOS DE PRODUCCION ESTA CONDICIONADA A QUE UNO 

DE ELLOS, EL DE MAYOR GRADO DE DESARROLLO, SE CONSTITUYA EN EL 

DOMINANTE, IMPRIMIENDOLE SU CARACTER A TODA LA SOCIEDAD. 

POR LO TANTO, UN MODO DE PRODUCCION HISTORICO PERTENECE A UNA FORMACION 

SOCIAL Y CARACTERIZA A TODAS LAS SOCIEDADES DONDE ES DOMINANTE. 

LAS LEYES DE UN MODO DE PRODUCCION SON VALIDAS UNIVERSALMENTE, EN 

TANTO QUE ESTE MODO DE PRODUCCION EXISTE A TRAVES DE LA DIVERSIDAD DE 

FORMAS HISTORICAS PARTICULARES Y SE MANIFIESTA SEGUN LOS ESTADOS Y LAS 

EPOCAS CONSIDERADAS, 

DE LO ANTERIOR PUEDE DESPRENDERSE QUE EL CONCEPTO MODO DE PRODUCCION, 

ES UN CONCEPTO QUE PERMITE ACERCARNOS AL ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

EN UNA FORMACION SOCIAL, EN UN ESPACIO Y EN UN TIEMPO DETERMINADOS, 

YA QUE LOS CAMBIOS EN EL REPERCUTEN EN TODA LA SOCIEDAD, PERMITIENDO 

ANALIZAR EVOLUCIONES HISTORICAS PARTICULARES. 

POR OTRO LADO LOS CONFLICTOS SOCIALES TIENEN SU ORIGEN EN LA 

CONTRADICCION DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y EN LA FORMA DE INTERCAMBIO, 

SIENDO EL MARCO DE LAS TRANSFORMACIONES HISTORICAS LA FORMACION SOCIAL. 
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LA FORMACION SOCIAL ES EL CONCEPTO QUE ENGLOBA A LA TOTALIDAD DE LA 

SOCIEDAD Y DESDE EL CUAL PUEDE ANALIZARSE HISTORICAMENTE A ESTA. 

UNA FORMACION SOCIAL PUEDE CARACTERIZARSE POR UN MODO DE PRODUCCION 

DOMINANTE, ENGLOBANDO MODOS DE PRODUCCION ANTERIORES PROFUNDAMENTE 

MODIFICADOS MAS NO ANIQUILADOS, EN UN DETERMINADO MOMENTO HISTORICO. 

LA FORMACION SOCIAL ES TAMBIEN LA TOTALIDAD EN LA QUE SE PUEDE DAR 

CUENTA DE LA ARTICULACION DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION CON TODAS 

LAS OTRAS RELACIONES SOCIALES. 

·EN MARX, • ••• EL VERDADERO OBJETO DE LA HISTORIA NO ES EL MODO DE 

PRODUCCION, SINO LO QUE EL DESIGNA CON EL TERMINO DE FORMACIONES 

ECONOMICAS Y SOCIALES, O MAS BREVEMENTE, DE FORMACIONES SOCIALES". 

161 

CABE SERALAR QUE A PARTIR DEL ESTUDIO HISTORICO DE LAS SOCIEDADES EN 

BASE A LA TEORIA MATERIALISTA DE LA HISTORIA. EL HOMBRE CUENTA CON LAS 

HERRAMIENTAS PARA PODER APROPIARSE CONCCENTEMENTE DE SU ENTORNO Y 

TRANSFORMARLO. 

LOS CONCEPTOS MODO DE PRODUCC!ON Y FORMACION SOCIAL, SON CATEGORIAS 

QUE PERMITEN ACERCARSE AL ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE UNA FORMACION 

SOCIAL DETERMINADA, COMO ES EL CASO DE LA SOCIEDAD AZTECA 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI, OBJETO DE ESTE TRABAJO. 

161 M!CHEL BERTRAND. !BID. , P. 46. SUBRAYADO EN EL ORIGINAL. 
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2.2. DIFERENCIAS ECONOMICAS DE LOS DIVERSOS MODOS DE PRODUCCION. 

COMO SE SERALO EN EL INCISO ANTERIOR, EL MODO DE PRODUCCION ES UNA 

CATEGORIA ABSTRACTA, QUE AL APLICARSE A UNA REALIDAD CONCRETA ADQUIERE 

SU CARACTER HISTDRICO. 

ASIMISMO EL PROCESO HISTORICO DEL MODO DE PRODUCCION DEPENDE DEL 

DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, DE LAS RELACIONES SOCIALES Y DE 

SU INTERRELACION. EL GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO POR ESTAS TRES 

CATEGORIAS TIENDE A DETERMINAR LA PERIODIZACION DE LOS MODOS DE 

PRODUCCION. 

BAJO ESTA PERSPECTIVA ES QUE CARLOS MARX REALIZO EL ANALISIS DE LA 

DIFERENTES FORMACIONES SOCIALES QUE HAN TENIDO LUGAR EN LA HISTORIA, 

BOSQUEJANDO EN VARIOS DE SUS ESCRITOS Y TRABAJOS LAS DIFERENTES 

"EPOCAS PROGRESIVAS DE LA FORMACION SOCIAL Y ECONOMICA•. 171 

ES EN LA IDEQLOGl.r. ¡i,LEHANA, ESCRITA CON ENGELS Y EN LAS 

E!lfil:!fili, DONDE l'lARX ESTABLECE QUE LAS DIFERENTES FASES DE LA DIVISION 

DEL TRABAJO CONSTITUYEN FORMAS DISTINTAS DE LA PROPIEDAD; A LO QUE 

AGREGA: ºCADA ETAPA DE LA DIVISION DEL TRABAJO DETERMINA TAMBIEN LAS 

RELACIONES DE LOS INDIVIDUOS ENTRE SI, EN LO TOCANTE AL MATERIAL, EL 

INSTRUMENTO Y EL PRODUCTO DEL TRABAJO•. 161 EN ESTOS TRABAJOS, MARX 

DESARROLLA UN ESBOZO DE DIVERSAS FORMACIONES SOCIALES, 

171 CARLOS MARX. OP. CIT. , P. 13. 
161 CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS. L& IDEOLOGI& &LErv.N& , ED. 
EDICIONES DE CULTURA POPULAR, MEXICO, 1974. P. 20, 
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CARACTERIZANDDLAS EN BASE A LA DIVISION DEL TRABAJO Y PRINCIPALMENTE, A 

LA FORMA DE PROPIEDAD, 

POR LO TANTO, PUEDE DESPRENDERSE QUE ES A TRAVES DEL ANALISIS DE ESTOS 

ELEMENTOS QUE SE DELINEAN EN UNA PRIMERA INSTANCIA LAS DIFERENTES 

FORMAS DE PRODUCIR QUE SE CONSTITUYEN EN LA BASE DE LOS DIVERSOS MODOS 

DE PRODUCCION, 

DE ACUERDO A LA INVESTIGACION REALIZADA POR MAURICE GODELIER EN LA OBRA 

DE CARLOS MARX, SOBRE EL TEMA DE LOS MODOS DE PRODUCCION, ESTE 

CONCLUYE QUE MARX ESTABLECIO SIETE MODOS DE PRODUCCION !SIN INCLUIR EL 

SOCIALISMO>. A SABER: 11 LA COMUNIDAD PRIMITIVA; 21 LA FORMA ASIATICA; 31 LA 

FORMA ANTIGUA CLASICA; 41 LA FORMA GERMANICA¡ 51 EL ESCLAVISMO; 61 EL 

FEUDALISMO; Y 71 EL CAPITALISMO. 191 

POR OTRO LADO, EL INVESTIGADOR ROGER BARTRA BASADO EN LOS TRABAJOS DE 

MARX, PRINCIPALMENTE EN LAS CARTAS A VERA ZASUL ICH Y EN LAS EQfil1!ili, 

SERALA QUE SE PUEDEN DISTINGUIR TRES GRANDES FORMACIONES ECONOMICAS EN 

EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD; LA PRIMERA, UNA FORMA PRIMITIVA O ARCAICA 

BASADA EN LA COMUNIDAD AGRARIA; LA FORMACION SECUNDARIA QUE COMPRENDE A 

LAS SOCIEDADES BASADAS EN LA ESCLAVITUD Y EN LA SERVIDUMBRE Y UNA 

TERCERA, LA FORMACION CAPITALISTA BASADA EN EL TRABAJO ASALARIADO. 

BARTRA PROPONE A TITULO DE HIPOTESIS UN ESQUEMA SOBRE EL DESARROLLO DE 

LA HUMANIDAD: 

191 ROGER BARTRA. f1ARXIS!E Y SQCIEDADES ANTIGUAS , ED. GRIJALBO, 
MEXICO, 1975, P. 13, 
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l. FORMACION PRIMITIVA QUE SUPONE SISTEMAS EN DONDE DE UNA MANERA U 

OTRA, LA COMUNIDAD ES LA BASE DE LA ECONOMIA, INCLUYE: 

Al LA HORDA NOMADA, SALVAJISMO. 

Bl LA COMUNIDAD PRIMITIVA, BARBARIE Y OTRAS FORMAS !SIN CLASES, 

CLASISTAS, O SEMICLASISTASJ DE TRANSICION. 

Cl EL MODO DE PRODUCCJON ASIATICO. 

DI EL MODO DE PRODUCCJON ANTIGUO. 

El LA FORMA GERMANICA. 

11. FORMACION SECUNDARIA. SOCIEDADES CLASISTAS DONDE LA ESCALVITUD O LA 

SERVIDUMBRE CONFORMAN LA BASE DEL SISTEMA ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN: 

Al EL MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA. 

Bl EL MODO DE PRODUCCJON FEUDAL. 

111. FORMACION CAPITALISTA. 110l 

RESPECTO A ESTO TANTO GODELIER COMO BARTRA COINCIDEN EN LO FUNDAMENTAL 

EN CUANTO A LA TIPOLOGIA DE MODOS DE PRODUCCION ESTABLECIDA EN LA OBRA 

DE CARLOS MARX, MISMA QUE HA SIDO CONSIDERADA COMO VALIDA Y ACEPTADA 

POR LOS ESTUDIOSOS DEL PENSAMIENTO MARXISTA, HASTA NUESTROS DIAS. 

EL ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LOS MODOS DE 

PRODUCCION PRECAPITALISTAS, PERMITIRA REMITIRSE AL MODO DE PRODUCCION 

DOMINANTE EN LA FORMACION SOCIAL AZTECA: 

1101 ROGER BARTRA. OP, CIT. , P.16, 
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- LA COMUNIDAD PRIMITIVA. 

EN ELLA PUEDEN DISTINGUIRSE DOS FORMAS: LA COMUNIDAD NATURAL NOMADA 

CUYO NUCLEO ES LA HORDA, QUE REFLEJA EL MOMENTO EN EL QUE EL HOMBRE 

COMIENZA A TRAVES DE SU TRABAJO, A APROPIARSE DE LA CONDICION NATURAL 

OBJETIVA DE SU VIDA; ES DECIR, LO QUE DA LA TIERRA, TENIENDO COMO 

ACTIVIDADES DURANTE ESTE PERIODO LA CAZA Y LA RECOLECCION. POR OTRO 

LADO SE ENCUENTRA LA COMUNIDAO AGRARIA PRIMITIVA, EN LA QUE EL HOMBRE 

CREA LA AGRICULTURA APROPIANDOSE CON ELLO DE LA TIERRA Y EXPLOTANDOLA 

EN FORMA COMUN EN TANTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD. 

EN MARX LA COMUNIDAD PRIMITIVA NO APARECE COMO RESULTADO SINO COMO 

SUPUESTO DE LA APRDPIACION COLECTIVA DEL SUELO Y DE SU UTILIZACION, 

SIENDO LA TIERRA 'EL GRAN LABORATORIUM, EL ARSENAL, QUE PROPORCIONA 

TANTO EL MEDID DE TRABAJO COMO EL MATERIAL DE TRABAJO, COMO TAMBIEN LA 

SEDE, LA BASE DE LA ENTIDAD COMUNITARIA l ••• ) CADA INDIVIDUO SE COMPORTA 

COMO PROPIETARIO O PDSEDOR SOLO EN TANTO MIEMBRO, MEMBER, DE ESTA 

COMUNIDAD'. 1111 

EN ESTA FASE, LA DIVISION DEL TRABAJO SE HAYA MUY POCO DESARROLLADA 

Y NO ES MAS QUE LA EXTENSION DE LA DIVISIDN NATURAL DEL TRABAJO 

EXISTENTE EN EL SENO DE LA FAMILIA. LA DRGANIZACIDN. SOCIAL EN ESTA ETAPA 

NO PASA DE SER UNA AMPLIACION DE LA ORGANIZACIDN FAMILIAR, SIENDO LOS 

PATRIARCAS LOS QUE ENCABEZAN A LA TRIBU. ESTA ETAPA CORRESPONDE A LA 

1111 KARL MARX. ELEMEl'flOS FUNDAIENJALES PARA LA CRITICA DE LA 
E<XIN!l"IA POLIT!CA .lBDRRADORl 1657-1656. ED. SIGLO VEINTIUNO 
EDITORES, MEXICO, 1971. TOMO l. P. 434. 
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PRIMERA FORMA DE PROPIEDAD QUE ES LA DE LA TRIBU, QUE PRESUPONE LA 

EXISTENCIA DE UNA GRAN MASA DE TIERRA SIN CUL TlVAR. 

ESTE PRIMER MODO DE PRODUCCION SE DESINTEGRO DANDO PASO A TRES 

DIVERSAS FORMAS SOCIALES: LA FORMA AS!ATICA, LA FORMA ANTIGUA CLASICA 

Y LA FORMA GERMANICA. 

- MODO DE PRODUC:CION ASIATICO. 

ESTE MODO DE PRODUCCION TIENE POR BASE A LA COMUNIDAD ALDEANA, PERO 

PRESENTA A UNA COMUNIDAD AGLUTINANTE SUPERIOR, QUE APARECE COMO 

PROPIETARIA UNIVERSAL DE LA TIERRA Y DEL TRABAJO DE LOS HOMBRES. 

LAS COMUNIDADES AGRARIAS !BASE DEL SISTEMA! SON AUTOSUFIC!ENTES Y 

CARECEN DE PROPIEDAD PRIVAD/I, AUNQUE APARECE EL USUFRUCTO INDIVIDUAL DE 

LA TIERRA. EL ESTADO ORGANIZA Y DIRIGE LOS TRABAJOS PUBLICOS DE !NTERES 

GENERAL; EJERCITA EL PODER QUE LE DA SU FUNCION ECONOMICA PARA EXTRAER 

DE LA COMUNIDADES UN PLUS PRODUCTO EN FORMA DE IMPUESTOS O TRIBUTO, 

QUE REVISTE LA FORMA DE UNA PRIMITIVA RENTA DE LA TIERRA. 

ESTA FORMA ASIATICA PARECE HABER SIDO EL CAMINO MAS GENERAL DE 

TRANSITO DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA A LA SOCIEDAD DE CLASES. 

A ESTE MODO DE PRODUCCION SE LE UBICA NO SOLO EN SOCIEDADES ASIATICAS, 

SINO TAMBIEN EN ALGUNAS DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES OCCIDENTALES, AS! 

COMO EN LAS SOCIEDADES AFRICANAS Y AMERICANAS ANTERIORES A LAS 

CONQUISTAS EUROPEAS. 
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-MODO DE PRODUCCION ANTIGUO. 

ESTE MODO DE PRODUCCION TIENE COMO BASE A LOS CAMPESINOS LIBRES, DADO 

QUE LA COMUNIDAD COMO TAL SE HA DESINTEGRADO. SIN EMBARGO EN ESTA 

FORMA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO LA PEQUE~A PROPIEDAD PRIVADA Y LA 

PROPIEDAD PUBLICA !EJEMPLIFICADA POR EL AGER PUBLICUSl, ESTE MODO DE 

PRODUCCION TUVO VIGENCIA DURANTE LAS PRIMERAS EPOCAS DE ROMA. 

REPRESENTA LA SEGUNDA FORMA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA DESCRITA POR 

MARX, EN DONDE LA ANTIGUA PROPIEDAD COMUNAL SEDE TERRENO A LA 

PROPIEDAD PRIVADA; LA ASOClAClON DE VARIAS TRIBUS SE REALIZA, DANDO PASO 

A LA CONCENTRACION DE LAS MISMAS EN CIERTAS REGIONES, CONSTITUYENDO 

POSTERIORMENTE LAS CIUDADES. AS! LA CIUDAD SE CONVIERTE EN SEDE DE LA 

ENTIDAD COMUNITARIA. LA TIERRA DE CUL TlVO APARECE COMO TERRITORIO DE LA 

CIUDAD, "NO YA LA ALDEA COMO MERO ACCESORIO DE LA TIERRA•. llZJ 

AQUI EL CAMPESINO LIBRE NO POSEE SU PARCELA PRIVADA POR EL HECHO DE 

SER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, SINO QUE FORMA PARTE DE ESTA EN TANTO QUE 

POSEE TIERRA. POR EL CONTRARIO, TIENE DERECHO AL AGER PUBLlCUS 

POR SER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD. PARA MARX EL SUPUESTO DE LA 

PERDURAClON DE ESTA ORGANIZACION ERA "EL MANTENIMIENTO DE LA IGUALDAD 

ENTRE SUS SELF- SUSTAINING PEASANTS !CAMPESINOS AUTOSUFlCIENTESJ LIBRES 

Y EL TRABAJO PROPIO COMO CONDICION PARA LA PERDURACION DE SU 

PROPIEDAD". 1131 

1121 KARL MARX. tLt!!ENTQS ••• , OP. CIT. , P. 436. 
1131 KARL MARX. !BID. , P. 436. 
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EN ESTE MODO DE PRODUCCION SE DA UNA DIVISION DEL TRABAJO MAS 

DESARROLLADA QUE EN EL ANTERIOR, COMIENZA A ESTABLECERSE LA 

CONTRADICCION ENTRE CIUDAD Y CAMPO, QUE INCLUSO LLEGA A MANIFESTARSE 

EN ENFRENTAMIENTOS ENTRE ESTADOS CUYOS INTERESES ESTAN DE UNO U OTRO 

LADO. 

LAS MAYORES DIFICULTADES SE PRESENTABAN CUANDO UNA TIERRA YA ESTABA 

OCUPADA POR OTRA COMUNIDAD. LA GUERRA ENTONCES SE CONVIRTIO EN LA GRAN 

TAREA COMUN. LO QUE TRAJO CONSIGO QUE EXISTIERA UNA POBLACION 

CONSIDERABLE DE CAUTIVOS DE GUERRA, QUE AL PASO DEL TIEMPO, EN LUGAR DE 

MATARLOS, SE CONSIDERO BENEFICO UTILIZARLOS EN LA PRODUCCION EN CALIDAD 

DE ESCLAVOS. ESTE HECHO CONSTITUYO EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL 

SURGIMIENTO DEL MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA. 

-MODO DE PRODUCCION GERMANICO. 

LAS COMUNIDADES APARECEN MAS O MENOS DISPERSAS EN EL MEDIO RURAL 

CARACTERIZANDOSE COMO UNA ASOCIACION OC: Pf<OPIETARIOS TERRITDi<IALES. 

ENTRE ESTAS COMUNIDADES TAMBIEN EXISTIA EL 'AGER PUBLICUS", PERO AQUI 

APARECE COMO UN COMPLEMENTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA, FORMANDO LA 

FAMILIA LA UNIDAD ECONOMICA FUNDAMENTAL, "LA CUAL CONSTITUIA PARA SI 

UN CENTRO AUTONOMO DE LA PRODUCCION", 1141 

POR LO TANTO LA COMUNIDAD EXISTE SOLO EXTERNAMENTE, PUES AUNQUE SUS 

MIEMBROS SE REUNIAN Y ESTABAN UNIDOS POR LAZOS DE PARENTESCO, CON UNA 

LENGUA, PASADO E HISTORIA COMUN, NO FORMABAN PROPIAMENTE UNA UNION, 

1141 MARL MARX. IBID. , P. 443. 
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SINO UNA REUNION O ACUERDO DE SUJETOS AUTONDMOS, QUE ERAN PROPIETARIOS 

DE LA TIERRA. LA COMUNIDAD NO EXISTID COMO ENTIDAD ESTATAL, YA QUE NO 

ESTABA INTEGRADA A UN CENTRO¡ ES DECIR, NO CONSTITUYERON CIUDADES. PARA 

QUE LA COMUNIDAD ADQUIRIERA UNA EXISTENCIA REAL, LOS PROPIETARIOS LIBRES 

DE LA TIERRA DEBIAN DE REUNIRSE EN ASAMBLEA. 

ESTE MODO DE PRDDUCCION CDMUNMENTE ENGLOBA AL SISTEMA "ESLAVO•, 

AUNQUE ALGUNOS INVESTIGADORES LO CONSIDERAN COMO UNA FORMA 

INDEPENDIENTE. 

DEBIDO A LOS DIVERSOS CONTACTOS CON LOS MODOS DE PRDDUCCION ANTIGUO Y 

ESCLAVISTA, PRINCIPALMENTE A TRAVES DE LA GUERRA, LA FORMA GERMANICA 

FUE DESTIGRANDOSE, DANDO PASO, JUNTO CON LA DESINTEGRACION DEL 

ESCLAVISMO, A LA FORMA FEUDAL. ESTE MODO DE PRODUCCION SE DESARDLLO 

BASICAMENTE EN LAS REGIONES SITUADAS EN EL CENTRO DE EUROPA, AL NORTE 

DE LO QUE ERA EL IMPERIO ROMANO. 

-MODO DE PRODUCCIDN ESCLAVISTA. 

EL ESCALAVISMO SURGE COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS EN EL SENO DEL MODO DE PRODUCCION ANTIGUO. 

AL EMPLEARSE A LOS PRISIONEROS COMO ESCLAVOS, EN TAREAS PRODUCTIVAS, 

SE ACENTUO LA DISIGUALDAD SOCIAL, YA QUE LAS ECONDMIAS DONDE SE EMPLEO 

EL TRABAJO ESCLAVO SE ENRIQUECIERON RAPIDAMENTE. 

AL ACENTUARSE LA DESIGUALDAD PATRIMONIAL, LOS RICOS CONVIRTIERON EN 

ESCLAVOS SUYOS, YA NO SOLO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA, SINO TAMB!EN A 
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LOS PROPIOS PARIENTES V HERMANOS DE TRIBU, ARRUINADOS O CARGADOS DE 

DEUDAS. ASI SURGIO LA DIVISION DE LA SOCIEDAD EN CLASES, LA DIVISION 

ENTRE ESCLAVISTAS V ESCLAVOS; SIN EMBARGO, NO SE MODIFICO 

SUSTANCIALMENTE LA FORMA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA, CONSERVANDO LAS 

CARACTERISTICAS QUE TIENIA EN EL MODO DE PRODUCCION ANTIGUO. 

EN SUS INICIOS LA ESCLAVITUD TUVO UN CARACTER DOMESTICO, PATRIARCAL, NO 

OBSTANTE QUE EL PODER DEL SEROR SOBRE SUS ESCLAVOS ERA VA EN AQUEL 

TIEMPO ILIMITADO V ABSOLUTO; AUNQUE, EL CAMPO DE ACCION DEL TRABAJO DE 

LOS ESCLAVOS AUN NO HABIA LLEGADO A DESARROLLARSE. 

LA SOCIEDAD ESCLAVISTAS INCREMENTO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, DESARROLLO 

LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO E INTENSIFICO LA PRODUCCION 

V LA CIRCULACION DE BIENES DE CAMB 10. 

LA PRODUCCION AGRICOLA ERA LA RAMA ECONOMICA PRINCIPAL. JUNTO A ESTA, 

LA PRODUCCION ARTESANAL TENIA UN CARACTER SUBORDINADO V ELLO HIZO QUE 

LA ECONOMIA ESCLAVISTA FUESE FUNDAMENTALMENTE UNA ECONOMIA NATURAL. 

A LA PAR DE ESTO. FUE DESARROl.LANDOSE EL CAMBIO, LOS CAMPESINOS 

MANTENIAN UNA ECONOMIA NATURAL, PERO SE VEIAN OBLIGADOS A VENDER EN EL 

MERCADO UNA PARTE DE SUS PRODUCTOS PARA PODER COMPRAR LOS SUYOS A LOS 

ARTESANOS V PAGAR LOS IMPUESTOS, TODO ESTO HIZO QUE UNA PARTE DE LO 

PRODUCIDO POR EL TRABAJO DE LOS ARTESANOS V DE LOS CAMPESINOS FUERA 

CONVIRTIENDOSE POCO A POCO EN VALORES DE CAMBIO. 

EN UN PRINCIPIO ALGUNOS ARTICULOS SE CAMBIABAN DIRECTAMENTE UNOS POR 

OTROS, PERO A MEDIDA QUE EL CAMBIO FUE EXTENDIENDOSE V CONVIRTIENDOSE 

ESTA 
SílUR 

TESIS 
DE LA 

NU Of BE 
llldLlüTEC& 
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EN UNA OPERACION USUAL, EL DINERO SE DESTACO POCO A POCO ENTRE LOS 

DEMAS, COMO UN PRODUCTO UNIVERSAL QUE TODO EL MUNDO ACEPTABA DE BUEN 

GRADO A CAMBIO DE OTRO CUALQUIERA, QUE SIRVIO PARA VALORAR TODOS LOS 

DEMAS Y QUE ACTUO COMO INTERMEDIARIO EN LAS OPERACIONES DE CAMB 10, 

POR OTRA PARTE EN LA MEDIDA EN QUE SE FUERON CONCENTRANDO LOS OFICIOS 

Y EL COMERCIO EN LAS CIUDADES, ESTAS SE FUERON DIFERENCIANDO CADA VEZ 

MAS DE LA ALDEA POR EL CARACTER DE LAS OCUPACIONES DE SUS HABITANTES 

Y POR SU MODO DE VIDA. SE AGUDIZO ASI, EL PROCESO DEL DIVORCIO ENTRE LA 

CIUDAD Y EL CAMPO Y LA OPOSICION ENTRE UNA Y OTRO. 

AL DESARROLLARSE LAS FUERZAS DEL INTERCAMBIO, DIERON PASO AL 

SURGIMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS ENTRE VENDEDORES Y COMPRADORES, 

FUNCION QUE DESEMPERABAN LOS MERCADERES, QUE INTEGRARON UNA TERCERA 

DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO. 

ASIMISMO, LA PROPIEDAD PRIVADA SE EXTENDIO A LA TIERRA QUE COMENZO A 

VENDERSE Y A HIPOTECARSE. SI EL DEUDOR NO PODIA PAGAR AL PRESTAMISTA SE 

VEJA OBLIGADO A ABANDONAR SU TIERRA Y A VENDER EN ESCLAVITUD SU 

PERSONA V LA DE SUS HIJOS PJ\RA RESCATAR LA DEUDA. 

DE ESTA FORMA FUERON CONCENTRANDOSE CADA VEZ MAS EN MANOS DE LOS 

ESLAVISTAS RICOS LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, LA RIQUEZAS EN DINERO Y LAS 

GRANDES MASAS DE ESCLAVOS. FORTALECIENDOSE Y EXTENDIENDOSE LA ECONOMIA 

ESCLAVISTA A TODAS LAS RAMAS DE LA PRODUCCION¡ EL TRABAJO DE LOS 

ESCLAVOS SE CONVIRTIO EN LA BASE DE EXISTENCIA DE LA SOCIEOAD, 
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LA CARACTERISTICA DISTINTIVA DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION DE LA 

SOCIEDAD ESCLAVISTA FUE LA PROPIEDAD DE LOS ESCLAVISTAS NO SOLO SOBRE 

LOS MEDIOS DE PRODUCCION, SINO TAMBIEN SOBRE LOS MISMOS PRODUCTORES: 

LOS ESCLAVOS. 

EL ESCLAVISTA SE APROPIABA EL PRODUCTO INTEGRO DEL TRABAJO DE SUS 

ESCLAVOS V LES SUMINISTRABA SOLO LA MINIMA CANTIDAD DE MEDIOS DE 

SUSTENTO. LOS ESCLAVOS TAMBIEN SE SUMINISTRABAN A TRAVES DE LAS 

PROVINCIAS V COLONIAS, COMO UNA MERCANCIA MAS, PERO MUY VALIOSA. 

LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO ADQUIRID UN DESARROLLO CONSIDERABLE QUE 

SE TRADUJO EN l.A ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA V ARTESANAL 

V CREO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL 

TRABAJO. 

LA PRODUCCION EN LA SOCIEDAD ESCLAVISTA, PERSEGUIA COMO FINALIDAD EL 

PRODUCTO EXCEDENTE CREADO POR EL TRABAJO DE LOS ESCLAVOS V APROPIADO 

POR LOS ESCLAVISTAS. 

- MODO DE PRODUCCION FEUDAL. 

EN LA MEDIDA EN QUE COMENZARON A AGUDIZARSE LAS COTRADICCIONES ENTRE 

LOS ESCLAVOS, ARTESANOS Y CAMPESINOS LIBRES CON LOS ESCLAVISTAS, ESTOS 

UL TIMOS OPTARON POR DIVIDIR SUS ANTIGUAS PROPIEDADES EN PEQUEi<IAS 

PARCELAS QUE ENTREGARON EN DETERMINADAS CONDICIONES A LOS ANTIGUOS 

ESCLAVOS O CIUDADANOS A LOS QUE SE LES IMPUSO NUMEROSOS 

TRIBUTOS V PRESTACIONES. 
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LOS NUEVOS CULTIVADORES HABIAN DEJADO DE SER ESCLAVOS PERO QUEDABAN 

VINCULADOS A LA TIERRA QUE TRABAJABAN, PUDIENDO SER VENDIDOS CON LA 

MISMA. 

SURGID ASI UNA NUEVA CAPA DE PEQUE~OS PRODUCTORES QUE OCUPABAN UNA 

PDSICIDN INTERMEDIA ENTRE LOS HOMBRES LIBRES Y LOS ESCLAVOS, LOS 

COLONOS, QUIENES FUERON LOS ANTECESORES DE LOS SIERVOS DE LA EDAD 

MEDIA <LA QUE SE ESTIMA ENTRE LOS SIGLOS V y XVI D.C.l. EN EL SENO DE LA 

SOCIEDAD ESCLAVISTA FUERON GESTANDOSE DE ESTE MODO, LOS ELEMENTOS DE 

UN NUEVO MODO DE PRDDUCCIDN: EL REGJMEN FEUDAL. 

AL CDNTARIO DE LO QUE HABIA OCURRIDO EN GRECIA '( EN ROMA, EL DESARROLLO 

FEUDAL SE INICIO EN UN TERRENO MUCHO MAS EXTENSO, PREPARADO POR LAS 

CONQUISTAS ROMANAS Y POR LA DIFUSION DE LA AGRICULTURA. 

EN LA FORMA FEUDAL ENCONTRAMOS RAMIFICADA LA ESTRUCTURACION DE LOS 

ESTAMENTOS EN NOBLEZA, CLERO Y CAMPESINOS EN EL CAMPO, Y MAESTROS, 

OFICIALES, APREDICES Y MUY PRONTO LA PLEBE DE LOS JORNALEROS, EN LA 

CIUDAD. EN LA AGRICULTURA, LA DIVISJON DEL TRABAJO ESTABA ENTORPECIDA 

POR EL CULTIVO PARCELADO; EN LA INDUSTRIA, NO EXISTIA DIVISION DEL 

TRABAJO DENTRO DE CADA OFICIO Y MUY POCA ENTRE UNOS OFICIOS Y OTROS. 

ASIMISMO, LA DIVISION ENTRE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SE ENCONTRABA 

ESTABLECIDA, DESARROLLANDOSE POSTERIORMENTE EN LAS CIUDADES NUEVAS. 

LA AGRUPACION DE TERRITORIOS IMPORTANTES EN REINOS FEUDALES ERA UNA 

NECESIDAD, TANTO PARA LA NOBLEZA TERRITORIAL COMO PARA LAS CIUDADES. 
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DE AQUI QUE A LA CABEZA DE LA ORGANIZACION DE LA CLASE DOMINANTE DE LA 

NOBLEZA, FIGURARA UN MONARCA. 

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA, SEAALAN MARX Y ENGELS, EN ESTE MODO DE 

PRODUCCION ESTA BASADA EN GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA, PRODUCTO DE 

LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA OBSTRUCCION 

DEL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, TANTO EN EL CAMPO COMO EN 

LAS CIUDADES. LAS NUEVAS CONDICIONES TRAJERON CONSIGO NUEVAS FORMAS DE 

PROPIEDAD, • ••• DURANTE LA EPOCA FEUDAL, LA FORMA FUNDAMENTAL DE LA 

PROPIEDAD ERA LA DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL CON EL TRABAJO DE LOS 

SIERVOS A ELLA VINCULADOS, DE UNA PARTE, Y DE OTRA EL TRABAJO PROPIO 

CON UN PEQUERO CAPITAL QUE DOMINABA EL TRABAJO DE LOS OFICIALES DE LOS 

GREMIOS•. 1151 

ESTE MODO DE PRODUCCION ABARCO LA TOTALIDAD DE EUROPA HASTA EL 

SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO. ASIMISMO, ESTE MODO DE PRODUCCION ES EL 

ULTIMO MODO DE PRODUCION PRECAPITALISTA. FUE EN SU SENO QUE SE GESTARON 

LOE ELEMENTOS QUE HICIERCrJ SURGIR 1\L MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA, AL 

CUAL CARLOS MARX DEDICA PARTE FUNDAMENTAL DE SU OBRA, PRINCIPALMENTE 

EN EL CAPITAL, AUN CUANDO SOLO CONCLUYO LA TERMINACION DEL LIBRO I. 

EL CAPITALISMO SE ESTABLECE COMO UN MODO DE PRODUCCION UNIVERSAL; AL 

MISMO TIEMPO QUE SE DESARROLLA EN EUROPA COMO DOMINATE, PERMITE A ESTA 

REALIZAR LA CONQUISTA DEL MUNDO E IMPONERLO COMO TAL ALREDEDOR DEL 

ORBE. 

1151 CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS. OP. CIT. P. 24. 
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A ESTE RESPECTO MAURICE GOOELIER COMENTA QUE A TODAS LAS FORMAS 

PRECAPITALISTAS ºSE OPONDRA EL CAPITALISMO, QUE REPOSA SOBRE EL TRABAJO 

ASALARIADO DE INDIVIDUOS PERSONALMENTE LIBRES !EN OPOSICJON CON TODAS 

LAS FORMAS DE SUJECION PERSONAL, LA ESCLAVITUD Y LA SERVIDUMBRE! PERO 

OBLIGADOS A VENDER SU FUERZA DE TRABAJO POR HABER SIDO DESPOJADOS DE 

TODO MEDIO DE PRODUCCJON Y DE SUBSISTENCIA CAL CONTRARIO DE LO QUE 

OCURRE EN TODAS LAS FORMAS DE EXISTENCIA COMUNITARIA!. PARA QUE NAZCA y 

SE DESARROLLE EL SISTEMA CAPITALISTA ES PRECISO QUE ESTEN YA DISUELTAS 

O QUE SE DISUELVAN TODAS ESTAS FORMAS PRECAPITALISTAS DE PRODUCCION". 

1161 

EN VARIAS REGIONES LA IMPOSICION DEL CAPITALISMO SIGNIFICO CRUENTAS 

RELACIONES DE DOMINACION, INCLUSO LLEGANDO A LA DESTRUCCJON VIOLENTA DE 

LAS CULTURAS AUTOCTONAS, COMO EN AMERICA. 

LA SUCESION ENTRE LOS DIVERSOS MODOS DE PRODUCCION DEBE VERSE COMO UN 

PROCESO QUE IMPLICO LARGOS PERIODOS EN LOS CUALES POR UN LADO SE 

DESINTEGRABAN LAS ANTIGUAS RELACIONES DE PRODUCCION Y POR OTRO SURGIAN 

LAS NUEVAS. ESTOS PROCESOS TRANSITORIOS NO FUERON IGUALES EN CADA 

REGION, NI f'ARA CADA FORMACION SOCIAL. 

COMO HEMOS VISTO EN LA DESCRIPCION ANTERIOR DE LOS MODOS DE PRODUCCION 

PRECAPITALISTAS, EL PASO DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA A LA FORMA ANTIGUA 

CLASICA Y POSTERIORMENTE AL ESCLAVISMO Y FEUDALISMO, TUVO LUGAR DE 

FORMA EXCLUSIVA EN LA REGION EUROPEA. 

1161 MAURICE GODELIER. LAS SQCIEDADES PRECAPIIALISIAS, ED. EDICIONES 
QUINTO SOL, MEXICO, 1976. P. es. 
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POR LO TANTO LAS FORMACIONES SOCIALES QUE SE DESARROLLARON EN LAS 

REGIONES ASIATICAS, AFRICANAS Y AMERICANAS NO CONOCIERON ESTA PROGRESION 

DE LOS MODOS DE PRODUCCION SINO QUE BAJO ESTA TEORIA, SE TRANSFORMARON 

DE COMUNIDADES PRIMITIVAS EN SOCIEDADES DE MODO DE PRODUCCION ASIATICO, 

CUYA EVOLUCION INTERNA SE VIO INTERRUMPIDA, COMO YA LO HEMOS MENCIONADO, 

POR LAS CONQUISTAS EUROPEAS. 

EN ESE SENTIDO, EL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD AZTECA SE CENTRARA 

EN EL ANALISIS DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. ANALISIS QUE SE EXPONDRA 

EN LOS SIGUIENTES APARTADOS. 

2.3. CARACTERISTICAS DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

2.3.1. EL CONCEPTO MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

EN EL APARTADO ANTERIOR SE ANALIZO LA TIPIFICACION DE LOS DIVERSOS 

l"".ODOS DE PRODUCCION ESTABLECIDA POR CARLOS MARX; DENTRO DE ESTA 

CLASIFICACION ENCONTRAMOS AL MODO DE PRODUCCION ASIATICO COMO UN MODO 

DE PRODUCCION AUTONOMO, CON CARACTERISTICAS PARTICULARSS. 

POR LO TANTO EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO SE CONSTITUYE EN UNA 

CATEGORIA DE ANALISIS VALIDA PARA EL ESTUDIO DE LAS FORMACIONES 

SOCIALES, DONDE LA TRASFORMACION DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA NO IMPLICO LA 

DESTRUCCION DE LA ORGANIZACION COMUNAL. PARECE HABER SIDO ESTE EL PASO 

QUE SIGUIERON POR LO GENERAL LAS ORGANIZACIONES TRIBALES A FORMAS DE 

DESARROLLO MAS COMPLEJAS. 
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EL CAMBIO SUFRIDO AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES PRIMITIVAS TUVO COMO 

CONSECUENCIA LA APARICIDN DE FORMAS DE PROPIEDAD, DE DIVISIDN DEL 

TRABAJO V DE AGRUPACION SOCIAL PARTICULARES, QUE DELINEARON LOS 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA FORMA "ASIATICA". 

EL MODO OE PRODUCION ASIATICD CARACTERIZO LAS FORMAS SOCIALES QUE 

TUVIERON LUGAR EN DIVERSAS REGIONES, INCLUYENDO ANTIGUAS CIVILIZACIONES 

DH MEDITERRANED EUROPEO. 

POR LO ANTERIOR, LA EVOLUCIDN DE LOS MODOS DE FRODUCCIDN PERTENECE A 

AQUELLAS FORMACIONES SOCIALES QUE TUVIERON SU ASENTAMIENTO EN EUROPA, 

OBSERVANDOSE EN EL RESTO DEL MUNDO, DESDE LA DESINTEGRACION DE LA 

FORMA PRIMITIVA HASTA LA IMPOSICION DE LA FORMA BURGUESA MODERNA, EL 

ESQUEMA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, 

EL CONCEPTO DE ESTE MODO DE PRDDUCCIDN SE FUE FORMANDO A TRAVES DE 

ESTUDIOS V TRABAJOS REALIZADOS POR CARLOS MARX, ALGUNOS DE ELLOS EN 

COLABORACION CON FEDERICO ENGELS: SIN EMBARGO, NO LLEGARON A ESTABLECER 

UNA DEFINICION TERMINADA DE ESTE CONCEPTO. 

SU PREOCUPACION DEL PASO DE LAS SOCIEDADES HUMANAS OE LA COMUNIDAD 

PRIMITIVA A FORMACIONES SUPERIORES TUVO LUGAR DESDE LOS Al'IDS CUARENTAS 

DEL SIGLO XIX: SIN EMBARGO EL INTERES POR EL MODO DE PRODUCCIDN ASIATICO 

SURGID HASTA 1653, DONDE TANTO MARX COMO ENGELS ANALIZAN LOS PROBLEMAS 

DE LA SOCIEDAD ORIENTAL. ESTE INTERES SE DEBIO A LA DISCUSION POR ULTIMA 

VEZ DE LA RENOVACION DE LA CARTA DE LAS INDIAS ORIENTALES, DONDE LOS 
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ESTE SE DESENVOLVIA PARA IMPONER SUS CONDICIONES AL INTERIOR DE LAS 

SOCIEDADES ORIENTALES, 1171 

LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN ESTAS FECHAS, LOS LLEVAN A CONSTRUIR UN 

NUEVO ESQUEMA DE EVOLUCION HISTORICA DONDE INCLUYEN LAS FORMAS 

ASIATICAS DE PROPIEDAD DEL SUELO, DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y DE LA 

EXPLOTACION SOCIAL POR UN PODER DESPDTICD. 1161 

EN LA CARTA DE CARLOS MARX A FEDERICO ENGELS FECHADA EL 2 DE JUNIO DE 

1853, MARX, EN BASE A LOS TRABAJOS DEL MEDICO FRANCES BERNIER, EMPIEZA A 

DELINEAR LOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LA FORMA ASIATICA DE ACUERDO AL 

TIPO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA, • ... LA BASE DE TODOS LOS MODOS 

ORIENTALES -SE REFIERE A TURQUIA, PERSIA E INDDSTAN-, DEBE HALLARSE EN 

LA AUSENCIA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA", 119) 

ES A TRAVES DE LAS NOTAS Y LOS ESCRITOS DE ESTA EPOCA, ASI COMO DEL 

INTERCAMB ID DE CORRESPONDENCIA MUTUA, QUE AMBOS AUTORES ESCLARECEN LOS 

01Vl!I"""50S ELE:ME:NTOS QUE CARACTCRIZAN A LAS SOCIEDADES ORIENTALES, 

ESBOZANDO EL MODO DE PRODUCCJON ASIATICO E INTEGRANDOLO COMO UNA FORMA 

PROGRESIVA DE LA HUMANIDAD DENTRO DE LA TEORIA DE LOS MODOS DE 

PRODUCCION: 'ESBOZADOS A GRANDES RASGOS, LOS MODOS DE PRODUCCJON 

ASIATICOS, ANTIGUOS, FEUDALES Y BURGUESES MODERNOS PUEDEN SER 

1171 ROGER BARTRA IRECOPILADORl. EL "'100 ••• , OP. CIT. , P. 53. 
tlBl MAURICE GDDELIER. OP. CIT. , AL RESPECTO, VER EL CAPITULO 1, 
INCISO Bl. PP. 26-49, 
1191 ROGER BARTRA IRECOPILADORl. EL "'100 ••• , IBID. , p, 54, 



DISTINGUIDOS COMO OTRAS EPOCAS PROGRESIVAS DE LA FORMACJON SOCIAL 

ECONOMICA•. 1201 

EL CONCEPTO MODO DE PRODUCCJON ASIATICO QUE TANTO MARX COMO ENGELS 

INTEGRAN A SU TEORIA CRITICA DE LA HISTORIA TUVO COMO PRINCIPALES 

FUENTES, LOS PENSAMIENTOS DE DIVERSOS INVESTIGADORES, TANTO FRANCESES 

COMO INGLESES, DEL SIGLO XVIII Y XIX. 

UNA DE LAS FUENTES MAS IMPORTANTES FUERON LOS TRAOAJOS DESARROLLADOS 

POR MONTESQUIEU, REPRESENTANTE DEL MATERIALISMO FRANCES DEL SIGLO XVIII, 

SOBRE EL CONCEPTO DEL DESPOTISMO ORIENTAL. ESTOS TRABAJOS ESTABAN 

ENCAMINADOS MAS A LAS FORMAS POLITICAS DE ESTAS ORGANIZACIONES, QUE A 

LAS ECONOMICAS. FUERON LOS INVESTIGADORES INGLESES QUIENES SE 

INTERESARON POR LOS RESORTES ECONOMICOS QUE MOVIAN A ESTAS SOCIEDADES. 

ESTE INTERES ESTABA BASADO PRINCIPALMENTE EN ENCONTRAR LOS MECANISMOS 

QUE PERMITIERAN LA INTRODUCCION DEL CAPITALISMO INGLES, DE LA MANERA MAS 

RAPIDA Y FACIL POSIBLE. 

LOS ESTUDIOS SOBRE ESTE TEMA REALIZADOS POR ADAM SMITH, RICHARD JONES Y 

JOHN STUART MILL SIRVIERON DE BASE PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS 

QUE COMPONDRIAN AL MODO DE PRODUCCION ASIATICO DENTRO DE LA TEORIA 

MARXISTA. 

TAMBIEN, MARX, TOMO ESCRITOS Y NOTAS DE LOS FISIOCRATAS Y DE PENSADORES 

FRANCES, COMO EL DEL CITADO DR. BERNIER¡ ASIMISMO, TOMA COMO FUENTE, LAS 

REFLEXIONES DE HEGEL SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE LAS FORMAS 

(201 CARLOS MARX. PROLOGO.,., IBID. , P. 13. 
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"llSll\TICAS". ESTOS ESTUDIOS POR LO GENERAL, CONTEMPLABAN LOS FENOMENOS 

DE PROPIEDAD COLECTIVA DE LA TIERRA, DE LA INSTAURACION DE GOBIERNOS 

DESPOTICOS Y POR LO TANTO LA APARICION DEL SOBERANO Y SU CORTE COMO 

DUE~OS UNIVERSALES DEL SUELO 11 LOS CUALES DEBERIA ENTREGARSELES UN 

PAGO POR SU USO, EN LA FORMA DE TRIBUTO; AS! COMO, ENTRE OTRAS, LA 

APARENTE INMUTABILIDAD DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 

LA APORTACION A ESTE CONCEPTO REALIZADA POR MARX Y ENGELES SE DEBIO 

AL CARACTER ClENTlFICO QUE TRATARON DE IMPRIMIRLE A LOS ELEMENTOS Y SU 

!NTERELAC!ON, QUE ESTRUCTURARON A ESTE TIPO DE FORMACIONES Y NO COMO 

MEDIO PARA JUSTIFICAR LA AGRES!ON COLONIALISTA. 1211 

LOS ESTUDIOS REALIZADOS PRINCIPALMENTE POR MARX SOBRE ESTA FORMA 

PUEDEN DIVIDIRSE EN DOS PERIODOS, AQUEL QUE COMPRENDE LOS Af'IOS 

CINCUENTAS Y SESENTAS, AUNQUE LA PRIMERA VEZ QUE MENCIONA A LA SOCIEDAD 

ORIENTAL EN UN TRABAJO SUYO ES EN EL TEXTO CRITICA DE LA FlLOSOFlll 

HEGEl.ll\NA DEL DERECHO PUBLICO !ESCRITO ENTRE 1B41 Y 16431 1221 , CUYAS 

!DE/IS SE VEN REFLEJADAS A LO LARGO DE SUS OBRAS BAS!CAMENTE EN SUS 

ESCRITOS PARA EL NEW YORK DAILY TRIBUNE, EN LOS GRUNDISSE, EN EL 

PROLOGO 11 LA gJt!TRIB!JCION A Lll CRITICA DE Lll ECQNDMIA POLITICA DE 1659, 

EN EL l<WIAL., Y EN LAS '[EORll\S DE LI\ PU!SVl\Llll, DONDE CRITICA LOS 

ESCRITOS DE SUS PRIMERAS FUENTES COMO BERNIER, W!LKS, RAFFLES Y 

CAMPBELL, ENTRE OTROS. OTRO PERIODO EN LAS DECADAS DE LOS SETENTAS Y 

OCHENTAS DONDE MARX ANALISA FUENTES DIRECTAS DEL CONOCIMIENTO HINDU, 

AS! COMO TRABAJOS ANALIT!COS DE KOVALENSKY, PHEAR Y MA!N, ESTE ULTIMO 

1211 ROGER BARTRA IRECOPILADORI. EL !!!IDO 
1221 !D. , 

, 1810. , P. 34. 



QUIEN DETERMINA QUE LA DASE DE LA SOCIEDAD ORIENTAL ESTA EN LA 

COMUNIDAD ALDEANA. 

ESTOS TRABAJOS AYUDAN A MARX A RETOMAR EL CONCEPTO, INCLUSO DANDOLE UN 

SENTIDO UNIVERSAL. ESTABLECIENDO QUE ESTA FORMA NO SOLO PERTENECE A 

LAS SOCIEDADES ORIENTALES, SINO QUE PUEDE SER APLICADA A TODAS AQUELLAS 

REGIONES DONDE SUS CARACTERISTICAS BASICAS DETERMINEN A LAS FORMACIONES 

SOCIALES. 

LA CRITICA A ESTOS ESTUDIOS LA INCLUYE EN SUS NOTAS Y TRABAJOS DE ESTA 

EPOCA, QUE APARECE PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO lll DE EL CAPITAL, EN 

LOS ftAN!JSCR!JUS ECOOOM!CO-FILQSOF!COS Y EN LA SAGRADA FAMll,IA , ENTRE 

OTROS 1231. MARX COMENZO A CONCRETIZAR SU CONCEPCION DE LA VIDA EN LAS 

ALDEAS DE LA INDIA EN ESTE PERIODO POSTERIOR. 

LAS ULTIMAS FORMULACIONES DE MARX A ESTE RESPECTO, PARTICULARMENTE 

AQUELLAS SOBRE LOS TRABAJOS DE MAIN, LOS DE BERNIER SOBRE LA VIDA 

URBANA EN MONGOLIA Y LA INDIA, ASI COMO LOS DE MORGAN, PERMITEN SUPONER 

UNA TENDECIA A LA UNIFICACION DE LOS DIFERENTES CRITERIOS BAJO SU TEORIA 

DE LA HISTORIA. DE LA ANTIGUA SOCIED"D DE MORGt.rl, MARX ACEPTA LA TESIS 

DEL PAPEL DE LA DISOLUC!ON DE LOS GENS EN LA FORMACION DE LA SOCIEDAD 

POLITICA, AS! COMO LA DEL PROGRESO DE LA HUMANIDAD. A TRAVES DE TRES 

PERIODOS DE EVOLUCION DEL SALVAJISMO A LA BARBARIE Y DE ESTA, A LA 

CIVILIZACION. EN ESTE ESQUEMA NO TIENE LUGAR LA FORMACION SOCIAL EN BASE 

A LA COMUNIDAD ALDEANA, COMO APARECE EN LA TEORIA MARXISTA. 

1231 LAWRENCE KRADER. ntE AS!ATIC fEDE OF PRODUCT!ON., !<O. A>;>;¡,;N, THti 
NETHERLANDS, 1975. P. 306. 
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EN EL CONCEPTO MODO DE PRODUCCION ASIATICO AMBOS ESQUEMAS O TEORIAS SE 

COMPLEMENTAN. LA DIRECCION DE LOS PENSAMIENTOS SOBRE EL MODO DE 

PRODUCCIDN ASIATICO PARECE ENCAMINARSE A UNIR EL MATERIAL DE LOS 

TRABAJOS DE MORGAN Y MAIN. 

EL TERMINO "ASIATICO" EN ESTE CONCEPTO YA NO FUE APLICADO POR MARX EN 

SUS ULTIMOS ESCRITOS, DEBIENDOSELE ENTEDER COMO UNA FIGURA IDEOMATICA 

EN EL DISCURSO, QUE HACE REFERENCIA AL LUGAR DE LAS ANTIGUAS Y 

TRADICIONALES SOCIEDADES Y ECONOMIA DE LA INDIA, EGIPTO, CHINA, AMERICA 

PRECOLOMBINA, ETC •• 1241 

EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ES PARTE DE LA EVOLUCIDN SOCIAL DE LA 

HUMANIDAD Y SU IMPORTANCIA RADICA EN EL ESPACIO QUE ESTA DA A LA 

COMUNIDAD ALDEANA. 

ENTRE LOS FACTORES QUE MARX RESALTA COMO CARACTERISTICA DE ESTA 

FORMACION SOCIAL SE ENCUENTRAN ENTRE OTRAS, LA FORMA DE TRABAJO 

OBLIGATORIO, DE LA RENTA COMO EXCEDENTE EN ESPECIE Y TRABAJO, EL 

DESARROLLO DEL INTERCAMB 10 DE PRODUCTOS, LA FORMA DE PROPIEDAD DE LA 

TIERRA, LA RELACION ENTRE EL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD Y LA RELACIDN 

ENTRE LA COMUNIDAD ALDEANA Y LA FORMACION DE LA SOCIEDAD POLITICA, 

SIENDO, EL PROBLEMA PRINCIPAL DE LA FORMA ASIATICA, DE ACUERDO A MARX, 

EL DE LA RENTA; ESTO ES, LA ASIGNACIDN DEL EXCEDENTE PRODUCTIVO, LA 

EXTRACCION DEL VALOR EXCEDENTE Y LA PRODUCCION DEL TRABAJO EXCEDENTE, 

y. SU RELACION CON LOS OTROS FACTORES QUE LA DETERMINAN. 1251 

1241 LAWRENCE KRADER. IBID. P. 310. 
1251 LAWRENCE KRADER. IBID. , P. 311. 



EN ESTE CONTEXTO LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO VA MAS ALLA 

DE SUS PRIMEROS LIMITES GEOGRAFICOS Y CONTIENE LOS ELEMENTOS DE 

TRANSICION DE LAS COMUNIDADES PRIMITIVAS¡ ESTO ES, EL PASO DE LA VIDA 

TRIBAL Y DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS A LAS SOCIEDADES POLITICAS, 

DIVIDIDAS EN CLASES Y ORGANIZADAS BAJO LA TUTELA DE UN ESTADO. EN SUS 

ESCRITOS, TANTO LOS PRIMEROS COMO LOS SEGUNDOS, MARX SE REFIRIO CON SU 

TEORIA DEL MODO DE PRODUCCIDN ASIATICO A VASTAS REGIONES DE TODO EL 

MUNDO. 

LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO FUE RETOMADA DURANTE LOS 

A~OS VEINTE DEL PRESENTE SIGLO, SOBRE TODO DENTRO DEL DEBATE AL 

INTERIOR DE LA COMUNIDAD SOVIETICA SOBRE EL CONCEPTO MARXISTA DE LAS 

FORMACIONES SOCIALES, RESPECTO NOMBRE, SUCESION Y RASGOS CARATERISTICOS. 

ASIMISMO, SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS REVOLUCIONARIOS EN LAS SOCIEDADES 

ASIATICAS DE AQUELLA EPOCA. DESTACAN ENTRE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS 

LAS DE V. STROVE, V. ARDIEV Y A. TEOMENEF. EN GENERAL, DURANTE ESTE 

PERIODO SE BUSCO POR TODOS LOS MEDIOS DESPRECIAR AL CONCEPTO HASTA 

CONSIDERARLO EN UNA "TEORIA OBJETIVAMENTE INEXACTA Y POLITICAMENTE 

NOCIVA" 1261 , DEBIDO AL INTERES QUE EXISTIA EN AQUELLOS MOMENTOS EN EL 

SENO DEL PODER SOVIETICO, DE EXTENDER EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO llACIA 

SUS VECINOS DE ORIENTE DESEANDO IMPONER UN ORDEN DE FORMACIONES SIMILAR 

AL DE OCCIDENTE, QUE PERMITIERA DESARROLLAR LA TRANSFORMACION DE LAS 

SOCIEDADES ORIENTALES EN EL SENTIDO DE QUE HAS IA TENIDO LUGAR EN RUSIA 

!DESARROLLO OCCIDENTAL>. 

1261 JEAN CHESNAUX Y OTROS. EL MQDO PE PRQD\ICCION ASIATIC() , ~O. 
GRIJALBO, MEXICO, 1969. P. 120. 
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ESTAS DISCUSIONES SOBRE EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO CONTINUARON EN 

LA UNION SOVIETICA DURANTE VARIOS Af:!OS MAS. 

EN EUROPA OCCIDENTAL VOLVIO A RECOBRAR INTERES EL CONCEPTO MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO A PRINCIPIOS DE LOS Af:!OS SESENTAS, FUE EN LA REVISTA 

FRANCESA LA PENSEE EN EL Af:!O DE 1964, QUE SE ABRID DE NUEVA CUENTA LA 

DtSCUSION SOBRE EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO PUBLICANDOSE TRABAJOS DE 

INVESTIGADORES COMO CHARLES PARAIN, ~·ERENK TOKEI, JEAN CHESNEAUX Y 

MAURICE GODELIER, APOYADOS EN ESTUDIOS DE GENTE COMO JEAN SURET-CANALE, 

PIERRE BOITEAU, KIMO SHIOZOIVA Y SERGIO DE SANTIS ENTRE OTROS MUCHOS. EL 

PRINCIPAL INTERES DE ESTAS INVESTIGACIONES ESTRIBO EN BUSCAR SOLUCION 

CIENTIFICA A LOS MUY DIVERSOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTABAN EN LAS 

REGIONES COLONIALES EN PARTICULAR, Y EN TODAS AQUELLAS REGIONES QUE NO 

HABIAN SUFRIDO UNA EVOLUCION DE SUS FORMACIONES SOCIALES IGUAL A LA 

EUROPEA. 

LO ANTERIOR TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE EN LOS LLAMADOS PAISES 

DEPENDIENTES, DE ORIGEN COLONIAL, LOS INVESTIGADORES SOCIALES BAJO LA 

OPTICA DE LA TEORIA MARXISTA OPTARAN POR RELIZAR TRABAJOS Y IOSTUDIDS 

SOBRE EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, QUE LES PERMITIERA ESCLARECER LA 

INTRICAD/\ RED DE RELACIONES SOCIALES FORMADAS A PARTIR DE LA IMPOSICION 

DEL C/IPITALISMO POR LOS PAISES CONQUISTADORES. 

A PARTIR DE ESTO SURGIERON PENSADORES COMO EUOENE VARGA, ROGER BARTRA, 

IGNACY SACHS, SENCER DIVITCIOGLU Y LAURENCE KRADER, ENTRE OTROS MUCHOS 

QUE HAN CONTINUADO HASTA NUESTROS DIAS LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SOBRE ESTE MODO DE PRODUCCION. 
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2.3.2. ORIGENES Y CARACTERIZACION. 

LAS CONDICIONES BASICAS PARA QUE SURJA EL MODO ASIATICO SON1 UNA 

DIVISION DEL TRABAJO DESARROLLADA, QUE CONDUZCA A LA CREACION DE 

ESTRATOS CAMPESINOS Y PEQUE~OS CAMPESINOS EN EL SENO DE LA COMUNIDAD 

ALDEANA; ES DECIR, EN UNA ORGANIZACION EN LA QUE SE PASE DE UNA 

ECONOMIA DE AUTOSUBSISTENCIA A UNA DE REPRODUCCION DE EXCEDENTE, ESTA 

SITUACION SE ORIGINA CUANDO EL EXCEDENTE CREADO POR EL DESARROLLO DE 

LA ESPECIALIZACION VA AUMENTANDO DE TAL FORMA, QUE PERMITE LA 

REPRODUCCION MISMA DEL EXCEDENTE; Y EL SURGIMIENTO DE UNA AUTORIDAD 

SUPREMA, QUE DEBERA DIRIGIR LA GUERRA Y REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS, 

CONSTITUYENDOSE EN UN ESTADO. 1271 

EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ES UNA FORMA DERIVADA DE LA COMUNIDAD 

PRIMITIVA, QUE GENERA A SU INTERIOR NECESIDADES Y SATISFACTORES QUE 

TIENDEN A TRANSFORMARLA EN UNA SOCIEDAD MAS COMPLEJA. 

EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA DESEMBOCO EN LA BIFURCACION DE 

CAMINOS. POR UN LADO DIO PASO, BASICAMENTE EN EUROPA, AL SURGIMIENTO DE 

LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL ESCLAVISMO¡ POR OTRO, A SOCIEDADES BASADAS EN 

LA PROPIEDAD COMUNAL Y AL TRABAJO OBLIGATORIO, TENIENDO COMO CENTRO EL 

PODER DESPOTICO. 

EN LA COMUNIDAD PRIMITIVA SE MOSTRARON CRISIS SOCIOECONOMICAS QUE 

TRAJERON COMO CONSECUENCIA IMPORTANTES MIGRACIONES SOCIALES, QUE 

1271 VEASE SENCER DIVITCIOGLU EN ROGER BARTRA IRECOPILADORI, !il,, 
~, JB ID. , P. 159. 
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SIGNIFICARON EL TRASLADO DE ALGUNAS ORGANIZACIONES TRIBALES A REGIONES 

MENOS PROPICIAS PARA SU DESARROLLO. 

EN ESTAS NUEVAS REGIONES, LAS TRIBUS PARA PODER REPRODUCIRSE, TUVIERON 

QUE ADOPTAR FORMAS DISTINTAS DE ORGANIZACION QUE LES PERMITIERAN HACER 

FRENTE A LOS PROBLEMAS QUE SE LES PRESENTARON, LO QUE LAS CONDUJO A 

AGLUTINARSE EN UNA COMUNIDAD CENTRAL, DANDO PASO A LA GENERACION DE UN 

ESTADO EMBRIONARIO QUE SIRVIERA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

ECDNDMICAS V SOCIALES DE ESTAS COMUNIDADES, "LA CDOPERACJDN AMPLIADA 

SOLIA DESARROLLARSE EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE LAS ECDNDMIAS TRIBALES 

V ES AHI PRECISAMENTE EN DONDE EMERGE EL LLAMADO MODO DE PRDDUCCION 

ASIATICD". 12BI 

AUN CUANDO VARIOS SON LOS AUTORES QUE HAN REALIZADO TRABAJOS 

ENCAMINADOS A ESTABLECER LAS CARACTERJSTICAS BASICAS QUE CONFORMAN AL 

MODO DE PRODUCCIDN ASJATICO, CONSIDERAMOS QUE LA CARATERIZACIDN GENERAL 

REALIZADA POR tAWRENCE Y.P.:!:.DER:. ES LA C.UE CCiJ.JUGA CON AMPLITUD V 

PROFUNDIDAD LAS DIVERSAS IDEAS VERTIDAS SOBRE EL TEMA. 

EL ESBOZO REALIZADO SOBRE EL MODO DE PRDDUCCION ASIATICO COMPRENDE LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

11 LAS CIUDADES DE ASIA RELACIONADAS CON EL MODO DE PRDDUCCJON ASJATJCD 

FUERON, LA INDIA EN PRIMER LUGAR, SEGUIDA DE CHINA V PERSJA, REGIONES 

CUYA AGRJCUL TURA ERA DE SUBSISTENCIA DESDE HACIA MILES DE A~OS. LA GRAN 

MAVDRJA DE LA PDBLACJON VlVJA EN ALDEAS, FORMANDO COMUNIDADES EN 

1261 WIM DlERCHXSENS. fORMACIONJ¡S PRECAP!Tt\LISTAS , ED. NUESTRO 
TIEMPO, MEXICO, 1963. P. 11. 



RELACION DIRECTA CON LA SIEMBRA, CULTIVANDOLA CON HERRAMIENTAS QUE 

HABIAN CAMBIADO MUY POCO DESDE LAS EPOCAS PREHISTORICAS Y CUYA 

CONTINUIDAD COMO COMUNIDADES HABIA SIDO ROTA POR LAS INCURSIONES 

COLONIALISTAS. 

SE¡:iALA TAMBIEN QUE EN EL TIEMPO QUE MARX REALIZO SUS ESTUDIOS EN ESTA 

MATERIA, LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PENETRACION EN MANOS DE LAS 

FUERZAS COLONIALISTAS EUROPEAS FUERON EL COMERCIO Y LAS FUERZAS 

ARMADAS. 

EL CAPITALISMO EUROPEO ERA MUY SUPERIOR EN AMBOS ASPECTOS (COMERCIO Y 

GUERRA! AL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

21 LAS SOCIEDADES DE MODO DE PRODUCCION ASIATICO ESTABAN DIVIDIDAS, 

DESDE TIEMPOS ANCESTRALES EN LA CLASE GOBERNANTE Y LA CLASE DE 

AGRICULTORES. 

31 ESTE MODO DE PRODUCCION SE DESARROLLO EN PUEBLOS QUE CONTABAN CON 

SOCIEDADES POLITICAS ESTABLECIDAS. NO ERAN YA GENTE PRIMITIVA PUES 

ESTABAN GOBERNADOS POR EL ESTADO Y SUS AGENTES, TENIENDO EL 

GOBERNANTE SOBERANO DIVERSAS FORMAS DE INTERRELACION CON LAS 

COMUNIDADES ALDEANAS. 

41 LA PRACTICA DE UNA AGRICULTURA POCO DESARROLLADA IMP1'DIA UN 

EXCEDENTE ABUNDANTE, DESPUES DE QUE LAS NECESIDADES DE LA FAMILIA SE 

SATISFACIAN. NO OBSTANTE QUE ESTAS COMUNIDADES ERAN RICAS EN RECURSOS 

NATURALES, TENIAN UNA POBLACION POBRE. LA PEQUE¡:iA PORCION DE EXCEDENTE 
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PRODUCIDA POR LOS ALDEANOS ERA TRANSFERIDA AL ESTADO A TRAVES DE LA 

FORMA DE IMPUESTOS ITRIBUTOI. SIENDO ESTA LA FORMA, EN QUE EL ESTADO 

MANTENIA SU INTERRELACION CON LAS ALDEAS, FUERA DE ELLA, EL ESTADO Y 

LAS ALDEAS TENIAN ESCASOS PUNTOS DE RELACIQN. LOS IMPUESTOS O TRIBUTOS, 

ADQUIRIAN FORMA PARA EL ESTADO A TRAVES DEL 'TRABAJO OBLIGATORIO' Y DEL 

"TRIBUTO OBLIGATORIO EN PRODUCTOS AGRICOLAS" ESTO ES, ERAN FORMAS DE 

RENTA, EN TRABAJO Y EN ESPECIE; 

LAS SOCIEDADES CON MODO DE PRODUCCION ASIATICO, DABAN LA IMPRESION DE 

GRAN RIQUEZA AL OBSERVADOR EXTRANJERO, PERO ERA MAS POR LA RIQUEZA DE 

LA CORTE QUE POR LA RIQUEZA GENERALIZADA DE LA COMUNIDAD. EL EXCEDENTE 

DE CADA ALDEA ERA RELATIVAMENTE POCO, PERO AL REUNIRSE CON EL DE 

VARIAS ALDEAS Y TRANSFERIRSE VIA TRIBUTO A LA CORTE GOBERNANTE, LLEGABA 

A SER DE GRAN CUANTIA. 

EL EXCEDENTE CON EL CUAL PROVEIAN AL ESTADO, TOMO F.N PARTE, EN LAS 

MONARQUIAS ORIENTALES, LA FORMA DE TRABAJOS PUBLICOS; ESTOS TRABAJOS 

FUERON EL INTERCAMBIO DEL ESTADO A TRAVES DE SUS AGENTES, POR LA 

PRODUCCION EXTRAIDA Y EL TRABAJO FORZOSO DE LAS COMUNIDADES. 

51 LA RED INSTITUCIONAL DE INTERRALACIDNES ENTRE LAS ALDEAS ERA MUY 

POBRE EN COMPARACION CON EL QUE CADA ALDEA ESTABLECIA CON EL PODER 

SOBERANO. 

61 LA PRODUCCION AL INTERIOR DE LAS ALDEAS ERA REALIZADA PRIMERAMENTE 

PARA LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LAS FAMILIAS DE 

AGRICULTORES Y LAS COMUNIDADES, ORIGINANDOSE EN FORMA SECUNDARIA LA 
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PRODUCCION DE BIENES AL INTERIOR DE LAS ALDEAS, QUE DIO COMO RESULTADO 

UN INCIPIENTE SISTEMA DE INTERCAMBIO. 

71 LA DIFERENCIA ENTRE LAS ALDEAS NO ERA CONSIDERABLE, DADO QUE CADA 

ALDEA PRODUCIA EN LO PRINCIPAL CASI LO MISMO QUE LA OTRA O BIEN EL 

INTERCAMBIO SE BASABA EN LA FORMA Y EN LAS DIFERENTES CANTIDADES EN 

LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS ASI COMO EN LAS CAPACIDADES •NATURALES" DE 

CADA ALDEA, LO CUAL ESTABA SUJETO POR LO GENERAL, AL TIPO DE REGIDN Y 

A LAS VARIACIONES CLIMATOLOGICAS. 

81 LAS ALDEAS TENDIAN A REPRODUCIR LA MISMA CLASE DE PRODUCCION ENTRE 

ELLAS, LO QUE ENGENDRO UNA CIERTA DIVISION DEL TRABAJO. LA OCUPACION NO 

AGRICOLA EN LAS ALDEAS TAMBIEN TENDIA A SER EN LO PRINCIPAL LA MISMA 

EN CADA UNA. NO EXISTIA UNA COMPLEJA DIVISION DEL TRABAJO AL INTERIOR DE 

LA PRODUCCION ARTESANAL !NO AGRICOLAI DE LA ALDEA Y ESTA DIVISION SE 

REPETIA EN LO ESENCIAL EN CADA UNA DE ELLAS. 

91 EXISTIA UNA PEQUE~A CIRCULACION DE DINERO. 

101 CADA ALDEA TENDIA A SER UNA UNIDAD AUTDSUFICIENTE POR SI MISMA, 

DEPENDIENDO MUY POCO DEL EXTERIOR. 

111 LA AUTOSUFICIENCIA Y EL AISLAMIENTO DE LAS ALDEAS FUE PRODUCTO DE LA 

COMB INACION OE LA PRODUCCION AGRICOLA Y LA ARTESANAL A SU INTERIOR, LO 

QUE CONTRIBUYO A MANTENER LA VIDA DE LA ALDEA EN SU FORMA TRADICIONAL. 

CADA ALDEA FORMABA UNA COMUNIDAD, UNA ESTRUCTURA DE PARENTESCO, DE 

INTERESES ECONOMICOS COMUNES Y DE MUTUA DEPENDENCIA. 
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121 LA OPOSICION ENTRE LA CIUDAD Y EL CAMPO, Y ENTRE LA PRODUCCION 

AGRICOLA Y MANUFACTURERA, SE DESARROLLO EN MODESTO GRADO. 

131 EL TRABAJO EN LAS ALDEAS ERA OBLIGATORIO Y TAMBIEN LAS LABORES EN 

LA SIEMBRAS, EN PRIMERA INSTANCIA POR LA COERCION DE LA COSTUMBRE; EN 

SEGUNDA, POR TENER LA OBLIGACION DE PROVEER AL ESTADO CON BIENES 

OBLIGATORIOS EN TRABAJO Y PRODUCCION. 

13al LA CONTRADICCION DE CLASES EN ESTE MODO DE PRODUCCION NO PUDO 

DESARROLLARSE !EL FOLKLORE ES EL ORIGEN DE LA EXPRESION DE UNA CIERTA 

OPOSICIONl. EL TRABAJO OBLIGATORIO AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD ESTABA 

BASADO EN LAS TRADICIONES Y ERA UN TRABAJO COMUNAL SIENDO ESTA LA 

PRIMERA CONDICION DE LA INSUFICIENCIA DEL DESARROLLO SOCIAL. OTROS 

FACTORES FUERON EL LIDERAZGO !JEFE DE LA COMUNIDAD> Y LA FORMA DE 

COLECTAR EL TRIBUTO. LA COMUNIDAD ALDEANA ERA LA UNIDAD TRIBUTARIA Y EL 

LlD.C:i1: O JEFE ERA LA RELJ\C!QN E."JTRE LA ALDEA Y LOS AGENTES DEL ESTADO. 

EL RECOLECTOR Y EL TESORERO. ASI, EL LIDER ERA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

Y A SU VEZ ERA LA EXTENSION DE LOS AGENTES DEL ESTADO. EL TRABAJO 

OBLIGATORIO ERA FORZADO POR LA OBLIGACION COLECTIVA DE LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS PARA TRIBUTAR Y AMBAS, LA TRADICION INTERNA Y LA OBLIGACIDN 

EXTERNA, SERVIAN PARA MANTENER CADA UNA CON LA OTRA RECIPROCAMENTE, A 

LA SOCIEDAD EN UN MISMO LUGAR. 

13bl EL ASUMIR COMO COSTUMBRE EL TRABAJO OBLIGATORIO AL INTERIOR DE LA 

COMUNIDAD, FUE EL FACTOR INTERNO PARA CONSIDERAR ESTE HECHO COMO 
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ESCLAVITUD. LA OBLIGACION IMPOSITIVA DEL ESTADO EN FORMA DE RENTA Y 

TRIBUTO ERAN COACCIONES ADICIONALES, PERO EXTERNAS. 

ESTOS FACTORES CONTRIBUIAN A QUE LOS TRABAJADORES PERMANECIERAN EN SUS 

LUGARES DE ORIGEN; ES DECIR, EN LAS ALDEAS. 

141 EN LAS ALDEAS Y SOCIEDADES DE ASIA, EL CAPITAL SE FORMO 

ESPORADICAMENTE, NO DE MANERA SISTEMATICA, A PARTIR DE LOS ACAPARADORES 

DEL GRANO Y DE LOS USUREROS CUYAS ACTIVIDADES SE PUEDEN IDENTIFICAR EN 

PARTE COl'!CI RELACIONES DE CAPITAL, SIN SER SISTEMATICAS DE FORMACION DE 

CAPITAL, CIRCULACION, CONCENTRACION Y REINVERSION. LOS USUREROS NO 

PUEDEN PUES, SER IDENTIFICADOS COMO CAPITALISTAS SINO SOLO COMO 

PROSPECTOS O ANTECEDENTES. TAMPOCO DEBEN CONFUNDIRSE CON LOS SURGIDOS 

EN EL CAPITALISMO OCCIDENTAL, YA QUE SU PRACTICA DEPENDIA DE OTRAS 

FORMAS DE DESARROLLO. 

151 LOS SOBERANOS ESTABAN SUJETOS A LA MISMA TRADICIDN Y A LOS MISMOS 

DERECHOS QUE LAS ALDEAS Y SU PODER ERA ABSOLUTO DENTRO DE ESTOS 

LIMITES. ACERCA DE LA RELACION CON LAS ALDEAS, FUERA DE LO RECAUDABLE 

E~J TRIBUTO ITI'.ASAJO Y ESPECIE! ESTA RELACIDN SE DABA POCO. EL GOBIERNO 

DESPOTICO TENIA POCO CONTACTO CON LAS COMUNIDADES Y POCA INFLUENCIA EN 

ELLAS. EL SOBERANO ERA DESPOTICO EN FORMA Y SU PODER ERA ABSOLUTO, 

EJERCIENDO ESTE SOBRE LAS CORTES, CRIADOS, COMERCIANTES ETC., PERO LAS 

ALDEAS QUEDABAN FUERA DE SU CIRCUNSCRIPCION UNA VEZ QUE SUS 

OBLIGACIONES ERAN CUMPLIDAS. 
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16! LA "GRICULTURA EN EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ERA DEPENDIENTE 

DEL ALMACEN,.JE Y CONTROL DEL AGUA, IRIOS, LAGUNAS, ETC.l. POR ESTA RAZON, 

EN ESTAS COMUNIDADES "LCANZARON UN IMPORTANTE DESARROLLO LAS CIENCIAS 

QUE PREDECIAN Y CONTROL,.BAN LOS FENOMENOS REL,.CIONADOS CON EL AGUA 

ICONSTRUCCION DE DIQUES, PRESAS, ESTACIONES DE SEQUIA Y LLUVIA, ETC.). LAS 

GRANDES CIVILIZACIONES LOGRADAS DENTRO DE ESTE MODO DE PRODUCCION, 

DEBIERON SU DESARROLLO A QUE LAS COMUNIDADES SE ESTABLECIERON JUNTO A 

LAS RIVERAS DE GRANDES RIOS. ESTA UBICACION FAVORECIA, QUE EN EPOCAS DE 

LLUVI" Y DE DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS HUBIERA ABUNDANCIA DE MINERALES 

QUE FERTILIZABAN LA TIERRA PARA LA SIEMBRA. ESTAS CIRCUNSTANCIAS 

HICIERON QUE LA PREDICCION DE LAS INUNDACIONES POR LOS RIOS FUERON EL 

PUNTO CENTRAL DE LOS ASTRONOMOS DE LA "NTIGUEDAD. 

17! EL CONTROL DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL AGUA RECA IA EN LA INDIA EN 

EL BRAHMIN, QUE ERA RESIDENTE DE LA ALDEA; EN CAMBIO EN EL ANTIGUO 

EGIPTO ESTE CONOCIMIENTO ESTABA EN MANOS DE ASTRONOMOS QUE ERAN 

AGENTES DEL ESTADO. LAS CONSTRUCCIONES PARA LA CAPTURA Y CONTROL DEL 

AGUA, COMO ZANJAS Y PRESAS, ESTABAN BASADAS EN EL TRABAJO DEL 

PRODUCTOR AGRICOLA. 

DIFERENCIAS SUPERFICIALES EN LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO 

HAN INTRODUCIDO DIFERENTES MODELOS EN BASE A DIFERENTES TIPOS DE 

ASENTAMIENTOS ALDEANOS, INCLUIDOS COMO CATEGORIAS EN EL MODO DE 

PRODUCCION 1'SIATICO; DE AQUI QUE LA CENTRALIZACION EN LA ADMINISTRACION 

DEL CONTROL DEL AGUA NO SIGNIFIQUE UNA CARACTERISTICA COMUN A TODOS 

LOS DIFERENTES TIPOS DE ASENTAMIENTOS ALDEANOS Y TAMPOCO SEA UNA 

CARACTERISTICA ESPECIFICA Y DETERMINANTE DE ESTE. EXISTE UNA 
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CONSIDERABLE OPINION ACERCA DE QUE EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO Y EL 

DESPOTISMO ORIENTAL ESTAN CONECTADOS POR UN FENOMENO SOCIAL. 

LA COINCIDENCIA DE LA POLITICA DESPOTICA Y EL CONTROL DEL AGUA ES UNA 

CARACTERISTICA EXTRINSECA Y NO UNA INHERENTE DE LAS RELACIONES EN EL 

MODO DE PRODUCCION ASIATICO, ALGUNOS GOBIERNOS DESPOTICOS DE LOS QUE SE 

TENIAN NOTICIAS EN LA INDIA NO ESTABAN FUNDADOS EN EL PRINCIPIO DE LA 

CENTRALIZACION Y ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DEL AGUA. 

181 LA FUNDAMENTACION DEL DESPOTISMO HA SIDO BUSCADA EN DIFERENTES 

CAUSAS; SIN EMBARGO, PARECE SER QUE LA FUNDAMENTAL FUE QUE NO HABIA 

ALTERNATIVAS DE EMPLEO EN LAS ALDEAS, LO QUE DEVINO EN LA OCUPACION 

TRADICIONAL ESTABLE QUE A SU VEZ TRAJO CONSIGO LA FALTA DE 

ALTERNATIVAS PARA EL PODER SOBERANO, HACIENDO ESTE PODER ABSOLUTO. 

COMO RESULTADO DE ESTO, LAS LUCHAS ENTRE DINASTIAS ALTERABAN LA 

SUCESION, SIN ALTERAR EL MODO DE GOBERNAR. 

191 AL PREGUNTARNOS POR EL PROCESO SEGUIDO POR LAS SOCIEDADES DOMINADAS 

POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, SE PREGUNTA AL MISMO TIEMPO SOBRE 

LA EVOLUCION SOCIAL DE LA HUMANIDAD. 

20l DE ACUERDO A LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO PARECE 

CONFIRMARSE EL QUE LA COMUNIDAD ALDEANA FUE LA ETAPA DE TRANSICION DE 

LA HUMANIDAD, ENTRE LA SOCIEDAD SIN DIVISIONES Y LA SOCIEDAD DIVIDIDA EN 

CLASES Y EN CLASES ANTAGONICAS. LA CATEGORIA DE COMUNIDAD ALDEANA EN 
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LOS PUNTOS DE CONECCION CON LAS SOCIEDADES DEL TIPO ASIATICO SON LAS 

PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LAS SOCIEDADES DIVIDIDAS EN CLASES, 

LAS COMUNIDADES GENTILICIAS Y LAS COMUNIDADES ALDEANAS DIFIRIERON NO 

SOLO EN LO GEOGRAFICO O EN LA UBICACION DE LA TRANSICION, SINO QUE CADA 

PUNTO ES EN DIRECCION OPUESTA Y UN DIFERENTE PROBLEMA DE LA EVOLUCION 

SOCIAL ES MODELADO POR CADA UNA DE ELLAS. LAS COMUNIDADES TRIBALES SE 

DESARROLLARON DE ACUERDO A SU PROPIO PROCESO HISTORICO, DANDO PASO 

TANTO A LA FORMACION DE CLASE SOCIALES OPUESTAS COMO AL ESTADO. LAS 

COMUNIDADES GENTILICIAS POR MEDIO DE SU COLAPSO Y DESMEMBRAMIENTO 

DIERON PASO A NUEVAS FORMAS DE LA SOCIEDAD. 

211 LA COMUNIDAD ALDEANA DENTRO DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO CONTUVO 

Y PUSO EN JUEGO NUEVAS FUERZAS PRODUCTIVAS, LAS CUALES TRANSFORMARON 

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. ESTA EVOLUCION INTERNA DESARROLLO EL 

INTERES POR EL CAMBIO ENTRE LAS COMUNIDADES Y POR ELLO LA PRODUCCION. 

DE VALORES DE CAMBIO FUE GENERADA. LA COMUNIDAD ALDEANA GENERO ASIMISMO 

LA CREACION DEL EXCEDENTE, EL CUAL ERA EXTR.'\!DO POR LO~ AGEirrES DEL 

ESTADO EN FORMA DE TRABAJO FORZADO Y TRIBUTO, SURGIENDO CON ELLO LA 

DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO. EN SU EVOLUCION, LAS FUERZAS PRODUCTIVAS SE 

FUERON TRANSFORMANDO, ESTABLECIENDOSE LA DIVISION EN CLASES SOCIALES Y 

LA FORMACION DE LA SOCIEDAD POLITICA, 

EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, CUYA EVOLUCION NO EXISTIA PARA EL 

OBSERVADOR FORANEO, ACARREO LA TRANSFORMACION HACIA ADELANTE DE LA 

SOCIEDAD HUMANA Y LEVANTO A LA SOCIEDAD PRIMITIVA, DEL MISMO MODO QUE 

EL CAPITALISMO LO HIZO CON LA ASIATICA. 
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221 AL INTERIOR DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO TANTO LA PROPIEDAD 

PRIVADA COMO LA FORMACION DE CAPITAL SE DESARROLLARON ESCASAMENTE. EL 

DESPOTISMO ORIENTAL, NO SURGID DE LA CASI INEXISTENTE O POCO 

DESARROLLADA PROPIEDAD PRIVADA COMO LO MENCIONAN ALGUNOS 

INVESTIGADORES EN UNA POSTURA DE DETERMINISMO ECONOMICO. SIN EMBARGO, SI 

FUE UNA CAUSA IMPORTANTE PARA ESTABLECER LAS RELACIONES DE PRODUCCION 

DEL MODO QUE SE DIERON DENTRO DE ESTAS SOCIEDADES. 

EN EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO LAS RELACIONES DE PROPIEDAD DE LOS 

PRINCIPALES MEDIOS DE PRODUCCION, DE LA TIERRA EN FRIMER LUGAR, 

DESCANSARON EN LA COMUNIDAD O BIEN A TRAVES DE ESTA EN EL ESTADO. 

EL CAPITALISMO FUE IMPUESTO EN LAS REGIONES DEL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO POR LA FUERZA, DE DONDE SURGIERON SUS COLONIAS. 

231 LA VIDA PRIMITIVA SOCIAL ERA UNA VIDA EN COMUNIDAD, CUYO ROMPIMIENTO 

COMENZO PLENAMENTE SOLO CON EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD POLITICA. LA 

SOCIEDAD DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ESTABA CERCA DEL COMIENZO DE 

SU DESARROLLO; ERA UNA SOCIEDAD DE TRANSICION EN EL SENTIDO QUE LA 

SOClEOt.D POLIT1CA Y LAS RELl-.CIONES COMUNALES NO ESTABAN .TODAVJ.A. 

DIVERSIFICADAS. LA VIDA COMUNITARIA ERA VIDA SOCIAL. 

LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO EN ESTAS COMUNIDADES ERA LA DIVISION DEL 

TRABAJO EN LA ALDEA. ESTAS RELACIONES COMUNALES ERAN EN PARTE 

RELACIONES DE PARENTESCO PUES HABIA QUE REDUCIR TODAS LAS RELACIONES 

COMUNALES A RELACIONES SOCIALES Y A RELACIONES DE PARENTESCO, FUERA 

POR DESCENDENCIA O POR MATRIMONIO. 
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L.H. MORGAN REDUCE LA CUESTION DE LA COMUNIDAD A QUE LA UNIDAD 

CONSANGUINEA, LOS GENS, ESTAN LIMITADOS EN SU CONCEPCION A LOS VINCULOS 

DE DESCENDENCIA¡ ESTE ES TAMBIEN EL ERROR DE H.S. MAINE, QUIEN PENSO QUE 

EN LA ANTIGUA INDIA LA COMUNIDAD ALDEANA FUE EN SU ORIGEN UNA FAMILIA 

UNIDA. EN LA ANTIGUA COMUNIDAD LOS LAZOS SOCIALES NO SOLO FUERON LOS 

CONSANGUINEOS. ESTAS COMUNIDADES CUYO VESTIGIOS HAN SIDO ENCONTRADOS 

TANTO EN LA ANTIGUA ROMA COMO EN LAS SOCIEDADES DEL ANTIGUO ORIENTE EN 

PERIODOS HISTORICOS DETERMINADOS, FUERON AL MISMO TIEMPO GRUPOS 

DERIVADOS DE LA SUBSISTENCIA DE SUS TIERRAS. 

ELLOS TRABAJABAN SOBRE LA TIERRA PORQUE ESTABAN RELACIONADOS COMO 

PARIENTES, COMO VECINOS, COMUNALMENTE Y POR LO TANTO SOCIALMENTE. 

241 EL GRAN PERIODO DE LA TEORIA DE LA EVOLUCION SOCIAL TIENE LUGAR EN 

LA EUROPA DEL SIGLO XIX, CUANDO EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD SE HACE 

EVIDENTE. 

LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO CONTIENE LA TEORIA DE LA 

EVOLUCION SOCIAL EN UNA IMPORTANTE FASE: LA TRANSICION DE LA VIDA 

PRIMITIVA. ESTA AFIRMACION ES POR FIN UNA CRITICA AL PROCESO EVOLUTIVO 

DE LAS SOCIEDADES. 1291 

POR OTRA PARTE, PARA BARTRA SON TRES LAS CARACTERISTICAS O ASPECTOS 

IMPORTANTES DE LA ESTRUCTURA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO: 

1291 LAWRENCE KRADER. !BID. , PP. 266-296. 
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11 LAS COMUNIDADES O ALDEAS AUTOSUFICIENTES. 

ZI EL ESTADO O UNIDAD AGLUTINANTE SUPERIOR. 

31 EL NEXO DE UNION ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES; O SEA, LA 

SUJECION ECONOMICA POR MEDIO DEL TRIBUTO Y LOS TRABAJOS FORZOSOS. 

EL AUTOR ESPECIFICA QUE ESTE MODO DE PRODUCCION NO ES PRIVATIVO DE 

ASIA, SINO QUE PARECE SER UNA ETAPA UNIVERSAL MUCHO MAS GENERALIZADA 

QUE EL ESCLAVISMO, POR LO QUE SU NOMBRE HA TENIDO QUE VARIAR 

DENOMINANDOSELE AHORA MODO DE PRODUCC!ON DESPOTICO-COMUNITARIO O MODO 

DE PRODUCCION TRIBUTARIO, ENTENDIENDO POR ESTO LA FORMACION ECONOMICO 

SOCIAL QUE APARECE DONDE EL ESCASO DESARROLLO DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS OCASIONA UNA PERSISTENCIA DE LA PROPIEDAD Y DE LA 

ORGANIZACION COMUNAL, ASI COMO UNA ESCASA DIVISION DEL TRABAJO EN LAS 

COMUNIDADES. AUNADO A ESTO, EXISTE UNA ECONOMIA Ft:~!DADA EN LA 

AGRICULTURA QUE REQUIERE DE UNA TRANSFORMACICN DEL MEDIO Y POR LO 

TANTO, DE UNA ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS PUBLICOS DIRIGIDA POR EL 

ESTADO. 1301 

COMO SE OBSERVO EN LAS CARACTERIZACIONES ANTERIORES, ASI COMO, EN LAS 

IDEAS EXPUESTAS POR MARX Y ENGELS Y POR LOS DIVERSOS AUTORES 

HENCiONADOS, !::E PUEDE SERALAR QUE LA FORMA '"AS1AT1CA" ES EL PASO CE LAS 

SOCIEDADES SIN CLASE A LAS SOCIEDADES DE CLASE. POR UN LADO SE 

ENCUENTRA EL ESTADO, Y POR OTRO, LA ECONOMIA CERRADA DE ALDEA, 

ESTABLECIENDO A LA COMUNIDAD SUPERIOR DIFERENCIADA DE LAS LLAMADAS 

COMUNIDADES INFERIORES. COMO CONSECUENCIA DE LA SEGREGACION DE QUE SON 

OBJETO LAS COMUNIDADES INFERIORES POR PARTE DE LA COMUNIDAD SUPERIOR, 

1 30 1 ROGER BARTRA tRECOP 1LADOR1 • EL M!JDO •• ., 1 B 1 D. , P. 6 1. 
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SE GENERA UNA CONTRADICCION DE INTERESES Y OBJETIVOS ENTRE ESTAS Y 

AQUELLAS. 1311 

EN EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO APARECEN INTEGRADAS, PERO A LA VEZ 

COMO FORMAS INDEPENDIENTES, LOS DOS SECTORES FUNDAMENTALES QUE LO 

COMPONEN, LA COMUNIDAD ALDEANA Y EL ESTADO. 

SI BIEN LA COMUNIDAD ALDEANA SE CARACTERIZA POR EL ESCASO DESARROLLO 

INTERNO, EL ESTADO POR SU PARTE, PRESENTA DIVERSAS FASES Y ETAPAS 

DE EVOLUCION DE ACUERDO AL NIVEL DE DESARROLLO ALCANZADO. 

ASI, AL ENTRAR EN CONFLICTO LOS DIVERSOS ESTADOS-COMUNIDAD EN DUSCA DE 

LA APROPIACION DE EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS, ESTABLECEN RELACIONES 

ENTRE ELLOS DE DOMINACION O SUBORDINACION. DE ESTAS RELACIONES SURGE UN 

ESTADO-COMUNIDAD COMO EL DOMINANTE SOBRE LOS DEMAS, CONVIRTIENDOSE EN 

EL RECTOR DE UNA VASTA REGION, ALCANZANDO EL GRADO DE "IMPERIO". 

SE PUEDE CONSIDERAR AL IMPERIO COMO LA FASE MAS ACABADA DEL PROCESO DE 

DESARROLLO POLITICO-ECONOMICO DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, EN UNA 

DETERMINADA ETAPA DE SU EVOLUCION. 

LAS FORMACIONES SOCIALES CARACTERIZADAS POR EL MODO DE PROOUCCION 

ASIATICO, EN DETERMINADAS EPOCAS DE SU HISTORIA SON DENOMINADAS 

GENERICAMENTE COMO IMPERIOS, ENTRE ELLAS, EL IMPERIO PERSA, EGIPCIO, INCA, 

ETC., SIN LLEGAR A ESTABLECERSE CON CLARIDAD CUALES SON LOS FACTORES 

QUE LAS DETERMINAN COMO TALES. AL PARECER, EL TERMINO SE UTILIZA CUANDO 

1311 WIM DIERCHXSENS. OP. CIT. , P. 75. 
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UNA FORMACION SOCIAL ESTA EN EL MAS ALTO NIVEL DE SU DESARROLLO, 

SOMETIENDO A SUS INTERESES A LOS PUEBLOS VECINOS DE REGIONES MAS O 

MENOS AMPLIAS. 

SE CONSIDERA ENTONCES COMO "IMPERIO' A UN ESTADO-COMUNIDAD, EN UNA 

DETERMINADA REGION, QUE SUBORDINA A SUS INTERESES PARTICULARES A LA 

MISMA, OBLIGANDO A LOS PUEBLOS INMERSOS EN ELLA A PAGARLE TRIBUTO. 

ASIMISMO, CONFIGURA EL DESARROLO SOCIAL Y ECONOMICO DE TODA LA REGION, 

INCLUYENDO AQUELLAS ZONAS QUE CONFORMAN SUS LIMITES. 

LAS FORMACIONES SOCIALES CARACTERIZADAS POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASJATICO MUESTRAN EN DIFERENTES EPOCAS, ETAPAS DE EVOLUCION MAS O MENOS 

DIFERENCIADAS COMO SON: LA TEOCRATICA, LA MILITAR Y LA NOBILIARIA. 

LA PRIMERA FASE, "TEOCRATICA", SE PRESENTA COMO RESULTADO DE LA 

DESCOMPOSICION DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA, DONDE APARECE CIERTA 

JERARQUIZACION SOCIAL DE ORIGEN MITICO/RELIGIOSO, SIENDO LOS SACERDOTES 

TRIBALES, LOS LIDERES DE ESTAS AGRUPACIONES¡ POR LO TANTO, AL PASAR A 

UNA ETAPA SUPERIOR DE DESARROLLO ES EL SECTOR SOCIAL RELIGIOSO EL QUE 

CONFORMA AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD SUPERIOR. 

LA SEGUNDA FASE, 'MILITARISTA', REGIDA POR LAS ALTAS JERARQUIAS DE LOS 

GUERREROS, SURGE CUANDO LOS ESTADOS-COMUNIDAD SE HAN CONFORMADO EN UNA 

REGION Y LUCHAN ENTRE SI POR CONSTITUIRSE EN EL PODER HEGEMONICO: LA 

TERCERA, 'NOBILIARIA', DOMINADA POR LA NOBLEZA HEREDITARIA, SE DA POR LO 

GENERAL, CUANDO UN ESTADO-COMUNIDAD HA LOGRADO CONSTITUIRSE EN 

HEGEMONICO, EXTENDIENDO SU DOMINIO POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO. 
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L¡ll COMUNIDAD·SUPERIOR REPRESENTADA POR LA NOBLEZA, PARECE SER LA 

ULTIMA ETAPA EVOLUTIVA DE LA FORMA "ASIATICA", SIN EMBARGO MOSTRO A .SU 

VEZ CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Y UNA DINAMICA INTERNA, QUE PERMITE 

HABLAR .DE UN DESARROLLO DE LOS ESTADO-COMUNIDAD BAJO ESTA MODALIDAD, 

SU DESARRO.LLO MAS AL TO PUEDE SER CONSIDERADO CUANDO LA NOBLEZA 

ALCANZA SU CC),MPLETA AUTONOMIA DE LOS SECTORES SACERDOTALES Y 

MILITARES,. GENERANDO UNA COMPLEJA RED DE RELACIONES SOCIALES, COMPUESTA 

POR IMPORTANTES SECTORES DE COMERCIANTES, ARTESANOS, FUNCIONARIOS, ETC., 

QUE LLEGAN A CONFORMAR UNA AUTENTICA SOCIEDAD CIVIL. <321 

LOS "IMPERIOS" TIENDEN A FORMARSE EN CADA UNA DE ESTAS FASES. ASI, 

TENEMOS QUE EN LAS FORMACIONES MAS ANTIGUAS SURGEN LOS IMPERIOS 

TEOCRATICOS, QUE POSTERIORMENTE DAN LUGAR A LOS MILITARES Y FINALMENTE, 

APARECEN LOS NOBILIARIOS. 

LOS IMPERIOS ESTABLECIAN ZONAS DE INFLUENCIA, QUE ABARCABAN AMPLIAS 

REGIONES, UNIFORMANDO LAS ACTIVIDADES POLITICAS, SOCIALES ~ ECONOMICAS; 

SUS LIMITES. SE ENCONTRABAN, BIEN EN LA REGIONES DONDE EXISTIAN TRIBUS 

SEMINOMADAS PERTENECIENTES A LAS ULTIMAS ETAPAS DE LA COMUNIDAD 

PRU11TIVA QUE POR. SU UB ICACION DISPERSA Y POR EL BAJO GRADO DE 

DESARROLLO DE LAS FUERZA PRODUCTIVAS QUE POSEIAl>I HACIAN POCO ATRACTIVO 

LA AVENTURA DE CONQUISTARLAS, SIENDO MAS FACTIBLE QUE ALGUNAS DE ESTAS 

TRIBUS EN BUSCA DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA SE INCORPORARAN COMO 

TRABAJO SEMIESCLAVO A LOS CENTROS URBANOS; O BIEN, AQUELLOS REINOS LO 

SUFICIENTEMENTE LEJANOS COMO PARA DESALENTAR SU INCORPORACION AL 

1321 LAIVRENCE KRADER. IBID. , P. 334. 
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SISTEMA IMPERIAL, PREFIRIENDOSE COMERCIAR CON ELLOS QUE SOMETERLOS AL 

PAGO DE UN TRIBUTO. FINALMENTE, TENIAN COMO LIMITE LA FRONTERA CON OTRO 

IMPERIO, 

PODEMOS CONSIDERAR COMO MACROREGIONES AQUELLAS EN DONDE APARECE MAS 

DE UN IMPERIO O BIEN VARIOS, CON IGUALES NIVELES DE DESARROLLO. 

COMO EJEMPLO PODEMOS CITAR A MESOAMERICA, MEDIO ORIENTE, INDOCHINA, LA 

ZONA HINDU, EL LEJANO ORIENTE, EL AFRICA NEGRA, EL DELTA DEL NILO, ETC, 

LOS IMPERIOS EN GENERAL PODIAN DESAPARECER BIEN POR DOMINACION DE OTRO 

IMPERIOS O BIEN POR GUERRAS CIVILES PROVOCADAS POR LA LUCHA DE 

DINASTIAS POR EL PODER O POR NO PODER SATISFACER LAS NECESIDADES 

MATERIALES DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. LA CAIDA DE ESTOS IMPERIOS NO 

AFECTABA FUNDAMENTALMENTE LA VIDA DE LA COMUNIDAD ALDEANA QUE BIEN 

PERMANECIA EN EL MISMO LUGAR Y CON UN PROCESO INTERNO QUE TENDIA A 

GENERAR UN NUEVO ESTADO-COMUNIDAD, O BIEN EMIGRABA HACIA OTRAS REGIONES 

DONDE SE REINSTALABA E INICIABA SU DESARROLLO, 

PARECE SER QUE EN NINGUN CASO EN LAS FORMAS 'ASIATICAS' ESTAS SE 

CONSTITUYERON EN BASE A UNA ETAPA EVOLUTIVA INFERIOR A LA ALCANZADA 

PREVIAMENTE O A UNA SUPERIOR, SIN PASAR POR LA INMEDIATA ANTERIOR; ESTO 

LLEVA A AFIRMAR QUE ESTAS ETAPAS EVOLUTIVAS ESTABAN CONDICIONADAS POR 

EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y DE LAS RELACIONES 

SOCIALES DE PRODUCCJON, ASI, LAS FORMACIONES SOCIALES REGIONALES EN 

DETERMINADAS EPOCAS, DEBIERON PASAR POR LA ORGANIZACION TEOCRATICA, LA 

MILITAR Y FINALMENTE, LA NOBILIARIA. 
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2,4, ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

PARA UNA VISION DE LA CONFORMACION DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO EN 

SUS DIFERENTES ASPECTOS, TANTO El SOCIAL COMO El POLITICO '{ EL 

ECONOMICO, ES NECESARIO ANALIZARLO DESDE LA PERSPECTIVA POR UN LADO, DE 

LA COMUNIDAD ALDEANA O INFERIOR; POR OTRO LADO, DESDE El ESTADO O 

COMUNIDAD SUPERIOR, SIN PERDER DE VISTA POR ELLO SUS RELACIONES, QUE 

FORMAN PARTE DE UN TODO, 

2.4,1. COMUNIDAD ALDEANA O INFERIOR. 

CARLOS MARX SEi'IALO QUE, • ... LOS PUEBLOS ORIENTALES, DEJASEN EN MANOS DEL 

GOBIERNO CENTRAL El CUIDADO DE LAS GRANDES OBRAS PUBLICAS 1 ... 1, SE 

CONCENTRASEN A LA VEZ EN PEQUE;:tOS CENTROS EN VIRTUD DE LA UNION 

PATRIARCAL ENTRE LA AGRICULTURA Y LA ARTESANIA,- ORIGINARON DESDE 

TIEMPOS MUY REMOTOS UN SISTEMA SOCIAL DE CARCTERISTICAS MUV 

PARTICULARES: El LLAMADO VILLAGE-SYSTEM * -. ESTE SISTEMA ES EL QUE LE 

DA A CADA UNA DE ESTAS PEQUEi'IAS AGRUPACIONES SU ORGANIZACION AUTONOMA 

Y SU VIDA PECULIAR". 1331 

EN LO QUE ATAi'IE A LAS COMUNIDADES ALDEANAS RESPECTO A SU ORGANIZACION 

INTERNA Y SU RELACION CON El ESTADO, SE PUEDEN DESTACAR LOS SIGUENTES 

ELEMENTOS: 

* VILLAGE-SYSTEM CORRESPONDE AL TERMINO COMUNIDADES ALDEANAS. 
1331 ROGER BARTRA IRECOPILADORI, l>L !10DQ,,., IBID. , P. 61. 
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Al ORGANIZACION ECONOMICA. 

-LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LA TIERRA. 

ES LA COMUNIDAD ALDEANA QUIEN POSEE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA • ,., LA 

BASE DE TODOS LOS FENOMENOS ORIENTALES 1 ... 1 DEBE HALLARSE EN LA 

AUSENCIA DE PROPIEDAD PRIVADA OE LA TIERRA'. 1341 

POR OTRO LADO, EXISTE SOLO LA POSESION DE LA TIERRA EN FORMA INDIVIDUAL, 

LA PROPIEDAD NO EXISTE SINO COMO PROPIEDAD COLECTIVA DEL SUELO¡ ES 

DECIR, EXISTEN LA POSESION PRIVADA Y LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LA 

TIERRA. 

LA POSESION INDIVIDUAL DEL SUELO ESTA REGULADA POR LA COMUNIDAD MISMA, 

QUIEN EJERCE UN RIGIDO CONTROL SOBRE LOS INDIVIDUOS, LOS QUI: RECIBEN LA 

TIERRA POR PERTENECER A LA COMUNIDAD. LA POSESION IMPLICA EL USUFRUCTO 

DEL PRODUCTO, SIN QUE SE PUEDA ENAJENAR LA TIERRA. 

LA PROPIEDAD COMUNAL DE LA TIERRA, POR SU PARTE, ESTA LIGADA A LA 

ORGANlZACION ECONOMICA GENERAL DE LA COMUNiDAii ALDEANA; ?OR LO QUE. Et.J 

CUANTO MAYOR ES EL GRADO DE POSESION DEL INDIVIDUO SOBRE LA TIERRA, 

TANTO MAS ESTAN DADAS LAS CONDICIONES PARA QUE SE PERPETUEN LAS 

RELACIONES COMUNALES DE PRODUCCION Y, TANTO MENORES LAS POSIBILIDADES 

PARA QUE SE DESARROLLE LA PROPIEDAD PRIVADA INDIVIDUAL SOBRE LA TIERRA, 

"EN LAS COMUNIDADES ALDEANAS PERSISTE LA PROPIEDAD 

Y LA ORGANIZACION COMUNAL". 1351 

1341 CARTA DE MARX A ENGELS DEL 2 DE JUNIO DE 1653. MARX-ENGELS, 
SOBRE EL SI5TEl1A COLONIAL DEL CAPITAL!StlO , EN ROGER BARTRA 
IRECOPILADORI, EL !!IDO ••• , P. 54. 
(35) ROGER BARTRA. MA,RXISrKl ••• , 1810., P. 88. 
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DENTRO DE LA COMUNIDAD ALDEANA EXISTEN DOS TIPOS DE TIERRA, AQUELLAS 

QUE SON ASIGNADAS A INDIVIDUOS fFAMILIASJ, PARA SU POSESION PARTICULAR Y 

AQUELLAS QUE SON TRABAJADAS COLECTIVAMENTE, POR LO GENERAL PARA LA 

MANUTENCION DEL ESTADO Y SUS AGENTES. 

EN EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO LAS RELACIONES DE PROPIEDAD 

DESCANSARON EN LA COMUNIDAD O BIEN A TRAVES DE LA COMUNIDAD, EN EL 

ESTADO. <361 

- LAS FUERZAS PRODUCTIVAS. 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS EN LO GENERAL PRESENTABAN UN PANORAMA DE 

ESCASO DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS. 

LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO TANTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA COMO 

PARA LA ELABORACION DE LOS UTENSILIOS, DOMESTICOS Y DE TRABAJO, ERAN 

RUDIMENTARIOS, SIN SUFRIR NINGUNA AL TERACION EN LARGOS PERIODOS DE 

TIEMPO. SI ESTOS LLEGABAN A MOD!F!CAP..SE. NO StGt~IFICO Et.J i..JlNGUN MOHENl'O 

UN DESARROLLO QUE IMPACTARA DIRECTAMENTE EN LA PRODUCTIVIDAD. 

LA BASE PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO SE BASO EN LA EXPLOTACION 

EXTENSIVA DE LA MANO DE OBRA Y DE LA TIERRA, APOYADAS POR LAS OBRAS 

PRODUCTIVAS REALIZADAS POR EL ESTADO. 

<361 LA'llRENCE KRADER. IBID. , P. 293. 
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EL SOBRE TRABAJO AL QUE ERAN SOMETIDOS LOS MIEMBROS DE LAS ALDEAS FUE 

EL FACTOR PRINCIPAL, QUE PERMITJO OBTENER MAYORES MONTOS DE EXCEDENTE 

Y, A SU VEZ, UN MAYOR ENRIQUECIMIENTO DE LA COMUNIDAD SUPERIOR. 

LA DIVISION DEL TRABAJO APARECE FIJA y poco DESARROLLADA; POR LO TANTO, 

EXISTIA UNA DIVISION DEL TRABAJO QUE SE LIMITABA A LA CELULA ORGANICA DE 

LA FAMILIA, DISTRIBUYENDO LAS ACTIVIDADES ENTRE SUS MIEMBROS, DONDE EL 

HOMBRE SE DEDICABA A LA AGRICULTURA y LOS Nmos, MUJERES y ANCIANOS, SE 

ENCARGABAN DE ELABORAR LOS POCOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS QUE 

REQUERIAN COMO EL VESTIDO Y LOS UTENSILIOS. 

EL TRABAJO EN LA COMUNIDAD, PARA SUS MIEMBROS, TENIA UN CARACTER 

OBLIGATORIO, "LA PRODUCCION ESTA CENTRADA EN UNA AGRICULTURA QUE 

REQUIERE IMPORTANTES TRANSFORMACIONES DEL MEDIO AMBIENTE llRRIGACION, 

ETC.), PERO HAY UN ESCASO DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN 

GENERAL, Y EN ESPECIAL POR LO QUE SE REFIERE A LA TECNOLOGIA".1371 

-ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

LA ACTIVIDAD BASICA DE LA COMUNIDAD ALDEANA ERA LA DE PRODUCIR BIENES 

DE SUBSISTENCIA, BASICAMENTE PRODUCTOS AGRICOLAS. DESTINADOS PARA EL 

AUTOCONSUMO Y PAt<A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD SUPERIOR. 

DEBIDO AL ESCASO DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS RESPECTO A LOS 

MEDIOS DE TRABAJO, AL TIPO DE USO DE LA TIERRA Y SU AGOTAMIENTO, ESTAS 

POR LO GENERAL TENDIAN A PRESENTAR RENDIMIENTOS DECRECIENTES, ASIMISMO, 

LOS UTENSILIOS DE TRABAJO Y LAS NECESIDADES DE ALBERGUE Y ABRIGO, 

1371 ROGER BARTRA. MARXISllO •••• IBID •• P. ea. 
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DEBIDO A POR SU SENCILLEZ PODIAN SER FABRICADOS CON RELATIVA FACILIDAD 

POR LOS MIEMBROS DE LA MISMA COMUNIDAD. 

ASI, APARECEN LA AGRICULTURA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL UNIDAS EN LA 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA COMUNIDAD ALDEANA, • ••• LA SOBREVIVENCIA DE 

ANTIQUISIMAS Y PEQUERAS COMUNIDADES l ••• l SE DEBE PRECISAMENTE A QUE SE 

BASAN EN LA POSESION COLECTIVA DEL SUELO, EN UNA COMBINACION DIRECTA DE 

AGRICULTURA Y TRABAJO MANUAL Y EN UNA DIVISION FIJA DEL TRABAJO". 1361 

-UNIDADES PRODUCTIVAS AUTOSUFICIENTES Y GENERACION DE EXCEDENTE. 

LA COMUNIDAD ALDEANA ES CONSIDERADA COMO UNA UNIDAD AUTOSUFICIENTE A 

LA QUE CARLOS MARX, LLAMO UNIDAD "SELF-SUSTAINING" 1391; ESTO ES UNIDAD 

QUE CONTIENE EN SI MISMA TODAS LAS CONDJCIONES DE REPRODUCCION. 

ESTA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA COMUNIDAD ALDEANA LE DA UN CARACTER 

DE APARENTE INMUTABILIDAD A LAS SOCIEDADES ASIATICAS, • ••• ES LA SENCILLEZ 

DEL ORGANISMO DE PRODUCCION DE ESTAS COHUNllJAl>.:S QUE l!ASTANDOSE A SI 

MISMAS, SE REPRODUCEN CONSTANTEMENTE EN LA MISMA FORMA Y QUE AL 

DESAPARECER FORTUITAMENTE, VUELVEN A RESTAURARSE EN EL MISMO SITIO". 

1401 

LA PRODUCCION EN LA COMUNIDAD ALDEANA ESTA CARACTERIZADA POR UNA 

ECONOMIA "NATURAL"; ES DECIR, TODO LO QUE SE CONSUME ES PRODUCIDO POR 

C36) KARL MARX. t::L CAt'ITAL 1 EO. F.C.E. , MEXICO, 1959, TOMO 1, 
PP. 290-292. 
C39) KARL MARX. ELEMENTOS FUNDAMENTALES , 1810. , P. 435. 
(40) KARL MARX. ~L cAe&&AL ' OP. CIT. 1 PP. 290-292. 
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ELLA. LA PRODUCCION AGRICOLA Y ARTESANAL SON UNA MISMA Y LA DIVISION 

DEL TRABAJO SE MANTIENE FIJA. 

LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO, FUNDAMENTALMENTE PARA LA LABOR DEL SUELO, 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS, SE MANTIENEN CASI 

INALTERABLES EN PERIODOS LARGOS DE TIEMPO; ES DECIR, EXISTE UN ESCASO 

DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS. 

POR LO TANTO, LAS RELACIONES DE PRODUCCIDN AL INTERIOR DE LA ALDEA SE 

MANTIENEN CASI EN LA MISMA SITUACION. HECHO QUE LES PERMITE, ANTE LOS 

CAMBIOS REGIONALES EN LOS ESTADOS-COMUNIDAD, ESTABLECERSE DE NUEVA 

CUENTA Y SER FUENTE DE FORMACIONES SOCIALES MAS COMPLEJAS, CON 

RELATIVA FACILIDAD. LO QUE LE DA LA POSIBILIDAD DE REINICIAR EL PROCESO 

DE DESARROLLO, ES LA FLEXIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS PARA 

RETORNAR, SIN APARENTE DIFICULTAD Y DADO UN CIERTO NIVEL DE DESARROLLO 

DEL ESTADO-COMUNIDAD, A SU NIVEL DE RELACIONES DE PRODUCCION MAS 

SIMPLE. LAS MODIFICACIONES QUE SUFRE LA COMUNIDAD ALDEANA COMO 

CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD SUPERIOR Y SU COMPLEJA RED 

DE RELACIONES, ESTAN EN RELACION DIRECTA CON LAS NECESIDADES DEL ESTADO 

Y SUS AGENTES, A!. OESCOt:f"'QrJE'RSE E:t. ESTADO, LAS ALTERACIONES SUFRIDAS 

AL INTERIOR SON RAPIDAMENTE DESECHADAS POR LA MISMA COMUNIDAD, QUE PARA 

PODER REPRODUCIRSE COMO TAL, NO LE SON NECESARIAS. 

SIN EMBARGO, LA COMUNIDAD ALDEANA GUARDA EN SU INTERIOR EL PROCESO DE 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO HISTORICAMENTE EN SUS DIFERENTES PROCESOS DE 

AGLUTINACION, POR LO QUE, AL REESTABLECERSE, LO REALIZA EN BASE NO A SU 

ORGANIZACION "ORIGINAL" SINO HISTORICA. 
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POR OTRO LADO, LA COMUNIDAD ALDEANA SE PRESENTA COMO UNA UNIDAD 

PRODUCTIVA, QUE SI BIEN ES AUTOSUFICIENTE EN UNA PRIMERA INSTANCIA, ES 

CAPAZ DE PRODUCIR UN EXCEDENTE Y NO SOLO ESO, SINO DE PRODUCIRLO EN 

FORMA REGULAR. HECHO ESTE QUE LA DISTINGUE DE LA PRODUCCION DE 

EXCEDENTE EN LA COMUNIDAD AGRICOLA PRIMITIVA, EN LA CUAL EL EXCEDENTE, 

SI BIEN SE DA, SE LOGRA DE FORMA INTERMITENTE. 

SIN EMBARGO, EN LAS COMUNIDADES ALDEANAS "ORIGINALES" ESTE EXCEDENTE ES 

DE POCA CUANTIA, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL ESCASO DESARROLLO DE LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS, POR 1.0 QUE LE ES NECESARIO AGRUPARSE CON OTRAS 

COMUNIDADES ALDEANAS Y ESTABLECER, ENTRE OTRAS COSAS, EL USO DEL 

EXCEDENTE ACUMULADO, PARA BENEFICIO COMUN, 

PARA PODER ESTABLECER LA UTILIZACION COLECTIVA DE LOS MONTOS DE 

EXCEDENTE, CREAN UN ENTE CENTRALIZADOR QUE CONFORMA AL ESTADO Y A LA 

COMUNIDAD SUPERIOR; ESTE NO TRABAJA LA TIERRA DIRECTAMENTE, DEBIENDOSE 

MANTENER CON PARTE DEL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LA COMUNIDAD ALDEANA. 

ESTA RELACION DE INTERDEPENDENCIA ES LA QUE ESTABLECE LA RELACION 

ECONOMICA Y SOCIAL QUE DA LUGAR AL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

ASI, EL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LAS COMUNIDADES ALDEANAS "ORIGINALES" ES 

CASI EN SU TOTALIDAD ABSORBIDO, EN DIVERSAS FORMAS Y MANIFESTACIONES, 

POR LA COMUNIDAD SUPERIOR, 

SI BIEN PODRIA EXISTIR UN CIERTO COMERCIO ENTRE LAS ALDEAS DADA LA 

PRODUCION MARGINAL DE BIENES EXCEDENTES CUALITATIVAMENTE DIFERENTES, 
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ESTOS SON ABSORVIDOS POR LA COMUNIDAD SUPERIOR, QUEDANDO LAS 

COMUNIDADES ALDEANAS AISLADAS UNAS DE OTRAS EN EL PLANO ECONOMICO. 

ASI, EL PEQUE~O INTERCAMBIO QUE PUEDE GENERARSE ENTRE LAS ALDEAS, CON 

BASE EN LAS DIFERENCIAS NATURALES Y EN LAS CANTIDADES PRODUCIDAS EN 

CADA UNA DE ELLAS, QUEDA IMPOSIB !LITADO AL CONSTITUIRSE ESTAS ALDEAS EN 

UNIDADES ECONOMICAS AMPLIADAS, DONDE EL INTERCAMBIO PASA A MANOS DEL 

ESTADO Y SUS AGENTES.1411 

POR OTRO LADO, CADA ALDEA "ORIGINAL" FORMA UNA COMUNIDAD EN BASE 

AL PARENTESCO, INTERESES ECONOMICOS COMUNES Y DE INTERDEPENDENCIA; SIN 

OLVIDAR QUE CONTABAN CON UNA DIVISION DEL TRABAJO DEFINIDA Y UNA CIERTA 

DIVISION TECNICA DEL MISMO EN RELACION DIRECTA CON UNA ECONOMIA QUE SE 

HAYA A UN NIVEL DE SUBSISTENCIA. 

SI BIEN PARECE SER UN HECHO, QUE LA RELACION ENTRE LA COMUNIDAD ALDEANA 

Y LA SUPERIOR ES REDUCIDA, LIMITANDOSE AL TRIBUTO, ES PRECISAMENTE EN EL 

COBRO DEL TRIBUTO DONDE LA COMUNIDAD SUPERIOR ALTERA LA ESTRUCTURA 

INTERNA DE LA COMUNIDAD ALDEANA, EN UN MOMENTO DETERMINADO DE SU 

DCSAP.ROLLO. EL ESTADO Y SUS AGENTES, DETERMINAN DE ACUERDO A SUS 

NECESIDADES PROPIAS, LOS TIPOS Y MONTOS DEL TRIBUTO, COMO LA ASIGNACION 

DE TIERRAS, REGULANDO TANTO EL PAGO EN ESPECIE COMO EN TRABAJO. ASI, LA 

CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD ALDEANA PARA PODER INCREMENTAR EL EXCEDENTE 

DEPENDE DE LAS ACCIONES ECONOMICAS EJERCIDAS 

POR EL ESTADO. 

(411 LAWRENCE KRADER. IBID. , P. 192. 
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LA RELACION ENTRE LA COMUNIDAD INFERIOR Y SUPERIOR SE CONFORMA A 

TRAVES DEL PAGO DE TRIBUTO, FORMA SOCIOECONOMICA MEDIANTE LA CUAL 

EL ESTADO CAPTA Y ADMINISTRA, EN UNA PRIMERA INSTANCIA, LOS EXCEDENTES 

GENERADOS POR LAS COMUNIDADES ALDEANAS, 

ESTA PRIMERA FASE DE CAPTACION DEL EXCEDENTE ALDEANO, ES RAPIDAMENTE 

REEMPLAZADA POR LA APROPIACION DEL TRIBUTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

SUPERIOR PARA SUS INTERESES DE REPRODUCCION Y EXPANSION, 

Bl ORGANIZACION SOCIAL. 

LA COMUNIDAD ALDEANA SE CONSTITUYE SOBRE LA BASE DE LA ORGANIZACION 

TRIBAL; ASI, AL INICIO DEL PROCESO OE AGLUTINACION, LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS CONSERVAN UNA RELATIVA AUTONOMIA DE SU ORGANIZACION POLITICO 

SOCIAL, MIENTRAS EL ESTADO Y SUS AGENTES CONSOLIDAN SU POSICION EN LA 

NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL. 

EN ESTE SENTIDO, LA RELATIVA AUTONOMIA DE LAS COMUN!DADES ALDEANAS VA 

DESVANECIENDOSE, 'EL RESULTADO DE ESTA DIVISION CENTRE TRABAJO MANUAL Y 

TRABAJO EJECUTIVO! ES LA CONSERVACION DE LAS RELACIONES COMUNALES DE 

PRODUCCION EN EL INTERIOR DE LAS ALDEAS Y A LA VEZ LA ,;1HULTANEA 

MARGINALIZACION Y DESAPARICION DE LOS CONSEJOS DE ANCIANOS Y JEFES 

LOCALES Y SU SUSTITUCION POR UNA DIRECCION CENTRALIZADA", 1421 

LOS CAMPESINOS ALDEANOS ESTAN ATADOS A LA TIERRA POR COSTUMBRE, MAS 

QUE POR NORMAS O LEYES ESPECIFICAS. ES EN LA COSTUMBRE TAMB !EN, QUE SE 

BASE LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD SUPERIOR, EN UNA PRIMERA INSTANCIA. 

1421 WIM DIERCHXSENS. !BID. , P. 64. 
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EL VINCULO DEL GRUPO TRIBAL TIENDE A SER DISUELTO COMO PARTE DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN SU PRIMERA FORMA. CONSERVANDO LA COMUNIDAD ALDEANA. 

SEA AUN EN SU FORMA CONSANGUINEA O EN LA FORMA TERRITORIAL, SU 

ESTRUCTURA COMPUESTA POR AQUELLOS QUE NO HAN ROTO SUS LAZOS 

COMUNALES, EN CONTRASTE A LOS "NUEVOS" DIRIGENTES QUIENES LO HAN HECHO 

A FAVOR DE SUS INTERESl;;S PRIVADOS. LA CONTRADICCION EN LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS APARECE EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE TIPO PECULIAR DE 

RELACIONES. l43l 

EL ESTADO ORGANIZA ACTIVIDADES A UN NIVEL INACCESIBLE PARA LAS 

COMUNIDADES, PERO ESTAS SIGUEN ASEGURANDO PROTECCION Y COOPERACION PARA 

SUS MIEMBROS. SU AUTONOMIA RELATIVA SE VA REDUCIENDO EN MAYOR O MENOR 

GRADO POR LAS NUEVAS OBLIGACIONES HACIA LAS AUTORIDADES EXTERIORES 

<COMUNIDAD SUPERIOR!, "UNA RED DE NUEVAS RELACIONES SE DESARROLLA 

FINALMENTE POR FUERA DE LAS RELACIONES DE PARENTESCO Y CONSTITUYEN UN 

MARCO DE NUEVAS FORMAS DE PROMOCION SOCIAL Y DE ESTATUS", l44l 

EL PAGO DEL TRIBUTO EN MONTOS, TIPOS Y TIEMPOS AL O,:STADO, HACE IOUE Lf.S 

RELACIONES SOCIALES DE LA ALDEA SE MODIFIQUEN SUSTANCIALMENTE, 

CONVIRTIENDOSE LOS PODERES LOCALES EN MIEMBROS EJECUTANTES DE UNA 

VOLUNTAD SUPREMA MANIFIESTA EN EL ESTADO E IDEOLOGIZADA EN LA FIGURA 

DEL SOBERANO, 

(431 LAWRENCE KRADER. !BID. , P. 336. 
l44l MAURICE GODELIER. LAS SOCIEDADES , !BID. , P. 165. 
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AL CONSOLIDARSE EL ESTADO Y POR LO TANTO, LA IMAGEN DEL SOBERANO, ESTE 

CONCENTRA EN SUS MANOS NO SOLAMENTE LA OIRECCION POLITICA Y SOCIAL, 

SINO TAMB IEN LA IDEOLOGICA, 

LAS DIFERENTES CREENCIAS RELIGIOSAS DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS SON 

AMALGAMADAS POR EL PODER CENTRAL, CONFORMANDO CON PARTE DE CADA UNA 

DE ELLAS, UNA RELIGION SUPREMA QUE SE DEPOSITA EN LAS MANOS DEL ESTADO 

Y DEL GOBERNATE SUPREMO. 

LOS GRUPOS LOCALES PUEDEN CONSERVAR CIERTA AUTONOMIA RELIGIOSA, SIEMPRE 

Y CUANDO SUS CREErlCIAS DE UNA MANERA U OTRA SE LIGUEN Y SUBORDINEN A 

LA DEL PODER CENTRAL. 

EN LAS PRIMERAS ETAPAS DEL MODO DE PRODUCCJON ASAITICO LOS MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD SUPERIOR, NO SOLO SON LA DIRECCION DE LAS COMUNIDADES 

INFERIORES, SINO AL MISMO TIEMPO FIGURAN COMO SUS SACERDOTES. EL 

RESULTADO DE ELLO ES LA DIVINIZACION DE LAS PROPIAS RELACIONES SOCIALES. 

1451 

EL GRADO DE ALTERACION A LA QUE SON SUJETAS LAS COMUNIDADES ALDEANAS 

POR EL NIVEL DE DESARROLLO ALCANZADO POR LA COMUNIDAD SUPERIOR ES 

ESPECIFICO EN CADA FORMACION SOCIAL, POR LO QUE SE PUEDE MENCIONAR, QUE 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS SON ALTERADAS POR EL DESARROLLO DEL ESTADO; 

SIN EMBARGO LA FORMA O GRADO, EN QUE SON ALTERADOS, SOLO SE PUEDE 

CONOCER ANALIZANDO CADA FORMACION SOCIAL, DOMINADA POR EL MODO DE 

PROOUCCJON ASIATJCO, EN LA EPOCA Y LA REGION DONDE SE DESARROLLA. 

1451 WJM OIERCHXSENS. JBID. , P. 71. 
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2.4.2. COMUNIDAD SUPERIOR O ESTADO, 

SE PUEDEN CONSIDERAR COMO LAS CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE LA 

COMUNIDAD SUPERIOR ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: 

Al CARACTERISTICAS ECONOMICAS, 

- FORMAS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA. 

LA COMUNIDAD SUPERIOR, AL SURGIR DE LA AGRUPACION DE VARIAS COMUNIDADES 

ALDEANAS, ESTABLECE COMO LA ACTIVIDAD ECONOHICA PRIMORDIAL LA DE 

ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LA PROOUCCION DE LAS ALDEAS. 

PARA PODER CUMPLIR CON ESTE OBJETIVO NECESITA CONSTITUIRSE COMO GRUPO 

SOCIAL DOMINANTE PARA TODAS ELLAS MEDIANTE LA ESTRUCTURACION DE UN 

ESTADO Y SUS AGENTES, EN CUYA CUSPIDE SE ENCONTRARA EL SOBERANO. A SU 

VEZ, PARA LEG!TIMIZAR LA PRESENCIA DEL ESTADO COMO ENTE AGLUTINADOR Y 

REGIDOR DE LA SOCIEDAD, NECESITA SUBOiWINAR A LAS COMUNIDADES QUE LO 

COMPONEN. EL PRIMER PASO EN ESTE SENTIDO ES CONSTITUR AL ESTADO A 

TRAVES DE SU REPRESENTANTE SUPREMO EL SOBERANO; COMO EL DUERO 

ABSOLUTO DE LA TIERRA; ES DECIR, DUERO DEL TERRITORIO QUE LAS 

COMUNIDADES ALDEANAS OCUPAN, DANDO PASO A LA FORMACJON TERRITORIAL DEL 

ESTADO-COMUNIDAD. EL HECHO DE QUE AHORA EL SOBERANO IESTADOJ SEA EL 

DUERO UNIVERSAL DEL SUELO, HACE APARECER A LAS COMUNIDADES ALDEANAS 

COMO AGENTES SUBORDINADOS AL PODER CENTRAL. ASI .LA PROPIEDAD DE LA 

TIERRA EN EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ADQUIERE UNA DUALIDAD, EN LI\ 

QUE POR UN LADO APARECE LA COMUNIDAD COMO PROPIETARIA DE LA TIERRA Y 



123 

POR OTRO EL ESTADO, A TRAVES DE LA FIGURA DEL SOBERANO, COMO EL 

PROPIETARIO UNICO DE LA TIERRA. 1461 

EL ESTABLECIMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS FORMAS "ASIATICAS' DE LA 

PROPIEDAD UNIVERSAL DE LA TIERRA EN MANOS DEL ESTADO, PERMITE DAR EL 

SEGUNDO PASO BASICO PARA SU CONFIGURACION COMO EL RECTOR DEL 

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS Y DEL SUYO PROPIO COMO CENTRO 

RECTOR: LA APROPIACION DEL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS COMO FORMA DE PAGO POR EL USO DEL SUELO EL QUE ADQUIERE LA 

FORMA DE TRIBUTO. 

ASI, LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INFERIOR SE VEN OBLIGADOS A PAGAR EL 

TRIBUTO EN UNA PRIMERA INSTANCIA, COMO PAGO POR LA UTILIZACION DE LA 

TIERRA AL SOBERANO CESTADOI COMO PROPIETARIO DE LA MISMA. APARECEN DE 

ESTA FORMA, LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS COMO PROPIETARIAS 

COLECTIVAS DE LA TIERRA Y A LA VEZ COMO ARRENDARORAS DE ESTA. 

POR LO TANTO, LA COMUNIDAD SUPERIOR UTILIZA PARA SUS INTERESES DE 

!lODREVIVENCI.~ Y EXl'ANSION LOS EXCEDENTES ARRANCADOS DE LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS, CONFORME SE DESARROLLA Y CONSOLIDA. 

LA FORMA DE PROPIEDAD UNIVERSAL DE LA TIERRA POR PARTE DEL ESTADO 

PERMITID AL SOBERANO ASIGNAR LAS TIERRAS, TANTO A LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD ALDEANA COMO A AQUELLOS QUE CONSTITUIAN PARTE DE LA 

COMUNIDAD SUPERIOR. TAl1BIEN PUDO, POR OTRA PARTE, ASIGNAR EL TIPO DE 

1461 ROGER BARTRA CRECOPILADORI. EL l'IODO ••• , IBID. , PP. 20, 61, 
6B Y 62, DE ESTE MISMO AUTOR, VEASE SU OBRA Ml\RXISl'IO OP. CIT. 
PP. 67-69, 
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BIENES A PRODUCIR PERMITIENDO Q.UE APARECIERA LA ESPECIALIZACION DE 

CIERTAS COMUNIDADES ALDEANAS. LO QUE TRAJO CONSIGO POR UN LADO, QUE LAS 

COMUNIDADES TUVIERAN UNA PERDIDA RELATIVA DE LA AUTOSUFICIENCIA 

PRODUCTIVA ARROJANDO POR OTRO, Q.UE SE TUVIERA UN INCREMENTO PRODUCTIVO, 

VA QUE LAS AREAS ESPECIALIZADAS ERAN CAPACES DE GENERAR MAYORES 

VOLUMENES DE EXCEDENTE. 

EL HECHO DE Q.UE LA COMUNIDAD SUPERIOR PUDIERA A SU VEZ POSEER TIERRA, 

DIO A LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LA MISMA DISTINTOS MATICES, DE ACUERDO 

AL DESARROLLO V A LA EPOCA DE LAS DIVERSAS FORMACIONES SOCIA LES 

CARACTERIZADAS POR ESTE MODO DE PRODUCCION. 

LA POSIBILIDAD DE Q.UE EL SOBERANO PUDIERA ASIGNAR TIERRA A LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD SUPERIOR PARECIO DEPENDER DE Q.UE EXISTIERA 

DISPONIBILIDAD DE TIERRAS AJENAS A AQ.IJELLAS Q.UE CONFORMABAN EL 

TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS ORIGINALES O AL DESPLAZAMIENTO 

URBANO DE CIERTAS ZONAS RURALES A LA PERIFERIA DE LA CIUDAD SIENDO EL 

CASO, DE Q.UE PUDIERAN SER REEMPLAZADAS POR OTRAS REGIONES SUBORDINADAS 

A TRAVES DEL TRIBUTO. 

ESTAS TIERRAS PODIAN EXISTIR POR EL SOMETIMIENTO DE POPLACIONES VECINAS 

CUYO CARACTER SUBORDINADO PERMITIA AL SOBERANO DEL CENTRO HEGEMONICO, 

ASIGNAR PARTE DE LAS TIERRAS CONQUISTADAS A LOS MIEMBROS MAS 

SOBRESALIENTES DE LA COMUNIDAD SUPERIOR. POR OTRO LADO A TRAVES DE 

DESAJENAR PARTE DE LAS TIERRAS COMUNALES PROPIAS EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD SUPERIOR, CONDICIONES QUE CORRESPONDIAN POR LO GENERAL, AL 

ESTADO-COMUNIDAD PERFECTAMENTE ESTRUCTURADO EN EL SENO DE LA 
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ORGANIZACION SOCIAL, BAJO EL SUPUESTO DEL MECANISMO REGIONAL DE 

DOMINACION/SUBORDINAC!ON ENTRE LAS POBLACIONES VECINAS EN DONDE UN 

ESTADO-COMUNIDAD SE INSTAURABA COMO HEGEMONICO, HACIENDO PREVALECER SUS 

INTERESES POR ENCIMA DE LOS DEMAS E IMPONIENDO SU ESTRUCTURA POLITICA, 

SOCIAL V ECONOMICA, A LOS PUEBLOS CIRCUNSCRITOS DENTRO DE SU ZONA DE 

INFLUENCIA. 

LA COMUNIDAD SUPERIOR CON TIERRA, NO CONSTITUIA UNA COMUNIDAD ALDEANA, 

EN SI MISMA; ES DECIR, EL SUELO ASIGNADO A SUS MIEMBROS NO TENIA UN 

CARACTER COLECTIVO, VA QUE NO ERA LA COMUNIDAD QUIEN LO EXPLOTABA. POR 

LO TANTO, EL CARACTER DE ESTA TIERRA TUVO RASGOS DE PROPIEDAD PRIVADA, 

AUNQUE ESTA PROPIEDAD ESTABA LIMITADA POR LA VOLUNTAD DEL SOBERANO, VA 

QUE EL, ASI COMO LA HABIA ASIGNADO PODIA QUITARLA O REASIGNARLA; ES 

DECIR, ESTE TIPO DE TIERRA SEGUIA PERTENECIENDO AL ESTADO, EN CALIDAD DE 

DUERO UNIVERSAL DE LA MISMA. 

LAS FORMAS DE PROPIEDAD, SU EXTENSION V UTILIZACION ASI COMO SU 

CONDICION TRIBUTARIA, ADQUIRIERON DIFERENTES MATICES EN LAS DIVERSAS 

FORMAS •ASIATICAS". 

ESTAS FORMAS DE PROPIEDAD NO COLECTIVA DE LA TIERRA SIEMPRE ESTUVIERON 

EN MANOS DE LA ELITE EN EL PODER, POR LO QUE NO FORMARON UN GRUPO 

SOCIAL ANTAGONICO, VA QUE ERAN EL MISMO. AUNADO A ESTO, SE ENCONTRABA 

LA RELATIVAMENTE PEQUERA EXTENSION DE ESTAS TIERRAS COMPARADAS CON LAS 

QUE POSEIAN LAS COMUNIDADES ALDEANAS. POR LO QUE FUERON ESCASAS SUS 

POSIBILIDADES DE INFERIR EN EL SISTEMA DE PRODUCCION. 
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EN SUMA, LA POSESION COLECTIVA DE LA TIERRA POR PARTE DE LAS 

COMUNIDADES ALDEANAS Y SU PRODUCCION, FUERON LA BASE SOBRE LA QUE SE 

SUSTENTARON LAS ORGANIZACIONES NORMADAS POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO, 

- OBRAS PUBLICAS. 

EN EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO LAS OBRAS PUBLICAS PUEDEN 

CONSIDERARSE DE DOS TIPOS• AQUELLAS OBRAS COLECTIVAS PRODUCTIVAS Y 

AQUELLAS ENCAMINADAS A SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES, PDLITICAS E 

IDEOLOGICAS. 

LA DIVISION ENTRE EL TRABAJO DIRECTO Y EL INTELECTUAL Y DIRECTIVO, TRAJO 

CONSIGO EL DESARROLLO DE LAS OBRAS PRODUCTIVAS COLECTIVAS EN UNA 

PRIMERA INSTANCIA, INCREMENTANDO EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 1471 

LAS OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS ADQUIEREN GRAN SIGNIFICACION EN EL MODO 

DE PRODUCCION ASIATICO, YA QUE SON ESTAS LAS QUE PERMITEN ALCANZAR A 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, SITUACION QUE A SU 

VEZ, SIRVE DE APOYO AL DESARROLLO GENERAL DE LA SOCIEDAD, PERMITIENDO 

LA GENERACION DE MAYORES VOLUMENES DE EXCEDENTES. 

LAS OBRAS PRODUCTIVAS TRANSFORMAN LAS FUERZAS PRODUCTIVAS NATURALES EN 

OTRAS PROGRESIVAMENTE SOCIALES, POR ENCIMA DE LA CAPACIDAD INDIVIDUAL DE 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS. ESTAS OBRAS CUMPLEN CON LA FINALIDAD DE QUE 

1471 WIM DIERCHXSENS, !BID. , P. 69. 
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LA SOCIEDAD PUEDA ALCANZAR UN GRADO DE DESARROLLO MAS ALTO DEL QUE 

SERIAN CAPACES SI SE DESARROLLARAN EN FORMA AISLADA. 

EN VARIAS FORMACIONES SOCIALES ESTAS OBRAS ESTAN ENCAMINADAS A GRANDES 

TRABAJOS HIDRAULICOS t46l ; SIN EMBARGO, ESTA NO ES UNA CONDICION 

DETERMINANTE DE LAS OBRAS PUBLICAS, YA QUE ESTAS PODIAN ESTAR O NO 

RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO DE AGUA O SER DE GRAN O PEQUE~A 

DIMENSION. t491 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS PARTICIPABAN EN LA CONSTRUCC!ON DE LAS OBRAS 

PUBLICAS MEDIANTE LA COOPERACION EN TRABAJO, QUE ADQUIRIO LA FORMA DE 

TRABAJO OBLIGATORIO. LAS NUEVAS RELACIONES DE PRODUCC!ON IMPLICABA UN 

TRJDUTO EN FORMA DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS OBRAS COLECTIVAS Y OTRO 

EN ESPECIE PARA MANTENER A LOS TRABAJADORES NO AGRICOLAS SURGIDOS DE 

LA NUEVA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO. EN ESTA DIVISION LA COMUNIDAD 

SUPERIOR ES LA ENCARGADA DE DIRIGIR LAS OBRAS COLECTIVAS, MIENTRAS LOS 

MIEMBROS DE LAS ALDEAS SON QUIENES LAS CONSTRUYEN. 

LAS OBRAS PUBLICAS APARECEN COMO LA OBRA DEL GQ!!JEP.f"!O QW:~ SE 

ENCUENTRA POR ENCIMA DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES. LA NECESIDAD DE LAS 

OBRAS PUBLICAS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES PARA SU REPRODUCCION 

AMPLIADA ES UNO DE LOS FACTORES QUE PROVOCA EL SURGIMIENTO EMBRIONARIO 

1461 SE TRATA DE FORMACIONES SOCIALES COMO EGIPTO Y MESOPOTAMIA, 
ASENTADAS A ORILLAS DE GRANDES RIOS, EN LAS QUE ERA INDISPENSABLE EL 
CONTROL DEL AGUA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA 
DESARROLLAR LA AGRICULTURA. 
1491 ROGER BARTRA, EN EL l!QDQ ••• , CITA EL CASO DEL VALLE DE QUEME, 
EN LA DAHOMEY, DONDE SE REPITEN LAS CONDICIONES CARACTERISTICAS DEL 
RIO NILO, PERO NO APROVECHADO DESDE EL PUNTO DE VISTA AGRICOLA. CITA 
IGUALMENTE A LOS INCAS Y A LOS AZTECAS, CIVILIZACIONES QUE NO 
TUVIERON COMO BASE DE SU AGLUTINACION EL CONTROL DEL AGUA. 
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DEL ESTADO 1501 • LAS OBRAS PUBLICAS FUERON CONSIDERADAS POR MARX Y 

ENGELS 1511, COMO UNA DE LAS TRES RAMAS DE LA ADMINISTRACION EN LAS 

FORMAS •ASIATJCAS". 

DENTRO DE LOS ESTADO-COMUNIDAD LAS OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS SE 

REALIZABAN EN PERIODOS DE TIEMPO RELATIVAMENTE CORTOS; DADO EL ESCASO 

DESARROLLO EN LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DE ESTAS FORMACIONES, ERA POCO 

PROBABLE QUE EN UN MISMO ESTADO-COMUNIDAD SE INCREMENTARAN 

SUSTANCIALMENTE LAS OBRAS PUBLICAS. POR LO GENERAL, EL ESTADO 

ADMINISTRABA Y MANTENIA LAS OBRAS PUBLICAS CONSTRUIDAS, PUDIENOOSE DAR 

EL CASO QUE AL CONSTITUIRSE UN NUEVO ESTADO-COMUNIDAD EN LAS REGIONES 

EN DONDE HABIAN EXISTIDO OTROS, LAS OBRAS PRODUCTIVAS DE ESTOS UL TIMOS 

INCORPORARAN CIERTOS ADELANTOS TECNICOS. 

AS!, LA COMUNICAD SUPERIOR TERMINABA RELATIVAMENTE RAPJOO CON LA FUNCJON 

DE EDIFICAR LAS OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO; POR LO TANTO, LA 

JUSTIFJCACJON DE SU EXISTENCIA EN FUNCION A ESTA ACTIVIDAD PARECE 

DISOLVERSE MUY PRONTO DENTRO DE ESTE TIPO DE FORMACIONES SOCIALES. 

DEBIDO A ESTO TAMBJEN PROCEDE A LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS NO 

PRODUCTIVAS, QUE. CONSERVAN UNA DEMANDA MAS O MENOS CONSTANTE EN 

RELACJON AL AUMENTO EN IMPORTANCIA DEL ESTADO Y DE SU CENTRO FISJCO DE 

PODER: LA CIUDAD. 

1501 ROGER BARTRA IRECOPILADORJ. EL M!JDO ••• , IBID. , P. 66. 
1511 JO. , LAS OTRAS DOS RAMAS DE LA ADMINJSTRACION SON EL PILLAJE 
INTERIOR !FINANZAS! Y EL PILLAJE EXTERIOR !GUERRASJ. 
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PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZABAN LOS MISMOS ELEMENTOS QUE PARA LAS 

OBRAS PRODUCTIVAS; ES DECIR, LA FUERZA DE TRABAJO DE LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS EN SU FORMA DE TRABAJO OBLIGATORIA U OCASIONALMENTE LA MANO 

DE OBRA SEMIESCLAVA DE CIERTAS TRIBUS EN PROCESO DE INCORPORACION AL 

SISTEMA ALDEANO O LA COMBINACION DE AMBAS, DE ESTO SURGEN ASI, LOS 

CENTROS RELIGIOSOS-ADMINISTRATIVOS QUE TANTA ADMIRACION PRODUJERON A 

LOS OJOS DE PROPIOS Y EXTRA/:lOS. PROLIFERARON TAMBIEN LAS CONSTRUCCIONES 

DE TEMPLOS SAGRADOS, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y ZONAS HABITACIONALES 

1521, CON ESTAS CONSTRUCCIONES, AUNADAS A LAS PRODUCTIVAS, LA COMUNIDAD 

SUPERIOR REAFIRMO ESTRUCTURALMENTE SU SITUACION PRIVILEGIADA AL SENO DE 

LA SOCIEDAD MISMA. 

DE ESTA FORMA, APARECEN LAS OBRAS NO PRODUCTIVAS NO SOLAMENTE COMO UN 

CAPRICHO DE LA ELITE EN EL PODER, SINO COMO RESULTADO DE LAS 

CONDICIONANTES ECONOMICAS. 

-TRIBUTACION. 

LA COMUNIDAD SUPERIOR SOBREVIVE COMO TAL GRACIAS A LA EXPROPIACION DE 

LA PRODUCCION EXCEDENTE OBTENIDA POR LAS COMUNIDADES ALDEANAS. 

EN UN PRINCIPIO LA COMUNIDAD SUPERIOR APARECIO COMO COMPLEMENTARIA DE 

LA INFERIOR, DEBIDO A QUE SU EXISTENCIA ERA PARTE NECESARIA PARA LA 

REPRODUCCION AMPLIADA DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS. 

1521 WIM DIERCHXSENS. IBID. , PP. 67-73 Y 64-94. VEASE TAMBIEN1 JEAN 
CHESNAUX Y OTROS, EL !!!IDO DE PRQD!JCCION ASIAT!CO , OP. CIT. , PP. 46 
y 49. 
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El EXCEDENTE SE DABA A LA COMUNIDAD SUPERIOR A CAMBIO DE CIERTOS 

BENEFICIOS QUE LA COMUNIDAD ALDEANA RECIBIA COMO LA PROTECCION, LA 

ADMINISTRACION Y LA EDIFICACION DE OBRAS PUBLICAS, 

LA CONFORMACION DE UN TERRITORIO PROPIO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS ERA UN PASO RELATIVAMENTE CORTO QUE DABAN 

ESTAS SOCIEDADES, POR LO TANTO, SE DESVANECIA PARTE DE LA JUSTIFICACION 

DE LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD SUPERIOR, LA QUE PARA PODER SEGUIR 

SOBREVIVIENDO Y CONSERVANDO SUS PRIVILEGIOS, TENIA QUE ESTABLECER 

MECANISMOS QUE LE PERMITIERAN PROSEGUIR CON LA E:<TRACCION DEL EXCEDENTE 

A LAS COMUNIDADES ALDEANAS. 

PARA ELLO INSTITUYO POR UN LADO, LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

ECONOMICA DE LA SOCIEDAD, COMO ALGO QUE NO PDDIA SUCEDER SIN SU 

DIRIGENCIA Y POR OTRO, CONVIRTIO A LA GUERRA EN UNA GRAN TAREA COMUN. 

BAJO ESTOS DOS ESQUEMAS SOCIALES, OCULTO EL INTERES REAL DE 

USUFRUCTUAR PARA SI EL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LA COMUNIDAD ALDEANA. 

DE ESTA MANERA, EL PAGO DE TRIBUTO ADQUIERE UNA FORMA DUAL; SE REALIZA 

COMO UNA CONTRISUCION PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD Y AL MISMü 

TIEMPO, COMO UNA OBLIGACION EN BENEFICIO DE LA CLASE DIRIGENTE, !531 

LA DINAMICA DE CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD SUPERIOR Y SU DESEO DE 

PODER, OBLIGA NO SOLO A O,PTIMIZAR EL COBRO DEL TRIBUTO A SUS 

COMUNIDADES INTERNAS, SINO A BUSCAR SU EXPANSION HACIA EL EXTERIOR. 

!53l JEAN CHESNEAUX Y OTROS. IBID., PP. 4S. 



131 

LA AllBICION DE LA COMUNIDAD SUPERIOR POR MAVORES VOLUMENES DE 

EXCEDENTE, QUE A SU VEZ SE TRADUCEN EN MAVORES MARGENES DE PODER, HACE 

QUE ESTAS FORMACIONES ºASIATICAS' SE DEDIQUEN A LA ACTIVIDAD DE LA 

GUERRA. 

EL TRIBUTO SE CONVIERTE EN EL MOTOR QUE MUEVE V DESARROLLA A LAS 

FORMACIONES SOCIALES DOMINADAS POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

ASI TENEMOS QUE, LA COMUNIDAD SUPERIOR BAJO SU ROPAJE POLITICO, EL 

ESTADO V SUS AGENTES, ESTRUCTURA AL SENO DE ESTAS ORGANIZACIONES A LA 

FIGURA DEL SOBERAl~O, CUVO PODER ES ABSOLUTO, COMO EL REPRESENTANTE 

MAXIMO DE LAS MISMAS. 

EL SOBERANO SE CONVIERTE EN EL DUEÑO ABSOLUTO DE LA TIERRA; POR LO 

TANTO, LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ALDEANA DEBERAN PAGAR UN TRIBUTO 

POR EL USO DE LA MISMA. DE ESTA FORMA, EL PAGO DEL TRIBUTO SE 

CONSTITUVE EN UNA ESPECIE PARTICULAR DE RENTA DE LA TIERRA; ADQUIERE UN 

CARACTER INSTITUCIONAL. LA RELACION DE EXPLOTACION/EKPLOTADiJ, SE CUOllE 

AHORA CON UN MANTO SOCIO-POLITICO DE MARCADO ORIGEN RELIGIOSO, SIENDO 

QUE EL SOBERANO, POR LO GENERAL, REPRESENTA TAMBIEN LA FORMA DIVINIZADA 

DEL PODER. 

EL ESTADO CONSERVA PARA SI LAS DOS FUERZAS ECONOMICAS FUNDAMENTALES DE 

ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, LA TIERRA V EL TRABAJO. ES A 

TRAVES DEL PAGO DEL TRIBUTO, TANTO EN ESPECIE COMO EN TRABAJO, QUE EL 

ESTADO ESTABLECE EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL PUEDE HACER USO DE 

ELLAS. 
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ES LA PRODUCCION DE UN EXCEDENTE Y LA GENERACION DE UN CENTRO 

AGLUTJNADOR, QUE PARA PODER REPRODUCIRSE NECESITA DE EL, LO QUE GENERA 

LA FORMA DEL TRIBUTO, QUE A SU VEZ, ESTRUCTURA EL CARACTER DE LAS 

FORMAS "ASJATJCAS", ESTABLECIENDO EL CARACTER ANTAGONJCO DE SUS 

SECTORES SOCIALES AL INTERIOR DE SU ORGANIZACION. POR UN LADO APARECE 

LA CLASE DE LA COMUNIDAD SUPERIOR QUE EXTRAE EL EXCEDENTE Y COBRA EL 

TRIBUTO Y POR OTRO LA CLASE DE LA COMUNIDAD INFERIOR, QUIEN PRODUCE EL 

EXCEDENTE Y ES DESPOJADA DE EL POR LO TANTO, ES QUIEN PAGA EL TRIBUTO, 

"LA DlVJSION SOCIAL EN UN PRIMER MOMENTO SE PRODUCE COMO LA UNJCA 

POSIBILIDAD PARA QUE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO PUEDA REPRODUCIRSE". 

(541 

EN SUMA, ES LA COMUNIDAD SUPERIOR, A TRAVES DEL ESTADO, QUIEN POSEE EL 

PODER Y ES LA BENEFICIARIA REAL DE LA EXPLOTACION. 

POR OTRO LADO, CONFORME SE AMPLJAN Y SOFISTICAN LAS RELACIONES SOCIALES 

DE LOS ESTADOS-COMUNIDAD, EL ESTADO VA PERDIENDO RELATIVAMENTE, TERRENO 

FRENTE A LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCJON, BASICAMENTE EN LO 

REFERENTE A LA CIRCULACJON Y DJSTRJBUCJON DE LOS BIENES. POR LO QUE LAS 

RELACIONES DE fNTERCAMB 10 SE EMPIEZAN A DESARROLLAR AL SE:NO DE LA 

ORGANIZACION SOCIAL MISMA, PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS URBANAS, QUE A SU 

VEZ SON LAS ZONAS QUE MAYOR DINAMISMO DE CRECIMIENTO PRESENTAN DENTRO 

OE ESTAS ESTRUCTURAS SOCIALES. ESTO PUEDE DARSE POR DOS FACTORES 

BASJCAMENTE; POR UN LADO, PARTE DEL TRIBUTO ACUMULADO POR EL ESTADO SE 

PONE A LA CIRCULACJON A TRAVES DEL MECANISMO DE LOS MERCADOS; POR OTRO, 

1541 WJM DIERCHXSENS. IBJD., PP. 67. 
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PARTE DEL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LAS COMUNIDADES ALDEANAS QUEDA EN 

MANOS DE LOS PRODUCTORES DIRECTOS, QUIENE PUEDEN BENEFICIARSE DE ELLO. 

ESTE ULTIMO FACTOR DETERMINA QUE EL TRIBUTO, NO SEA MAS LA EXTRACCION 

DEL EXCEDENTE POR PARTE DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES ALDEANAS, SINO 

ADQUIERA AHORA FORMAS SOFISTICADAS, DE PAGO DE RENTA Y DE IMPUESTOS, 

'PERO ESTAS COMUNIDADES SE VEN OBLIGADAS A PAGAR UN IMPUESTO O TRIBUTO 

AL ESTADO. ESTE EXCEDENTE O PLUSPRODUCTO, QUE ES UNA FORMA PECULIAR DE 

LA RENTA DE LA TIERRA, SI SE CONVIERTE EN MERCANCIA'. 1551 

SIN EMBARGO, AL CONSERVAR FUERA DE LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO A LA 

TIERRA Y EL TRABAJO, EL ESTADO CONSERVA Y CONTROLA LAS RELACIONES 

ECONOMICAS EN SU CONJUNTO; SITUACION QUE IMPIDE EL SURGIMIENTO DE NUEVAS 

RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION QUE MODIFIQUEN Y TRANSFORMEN A LAS 

EXISTENTES. 

EN LA UTILIZACION Y ACUMULACION DEL TRIBUTO BASA EL ESTADO SU PROPIO 

DESARROLLO, ADQUIERENDO CADA VEZ MAYOR INDEPENDENCIA DE LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS, HASTA ALCANZAR EL PODER ABSOLUTO SOBRE LAS MISMAS. 

EL ESTADO SE CONSOLIDA Y EXPANDE EN BASE A LOS VOLUMENES DE EXCEDENTE 

QUE ES CAPAZ DE EXTRAER TANTO DE LOS SECTORES SOCIALES INTERNOS COMO 

DE LOS EXTERNOS. LA MOTIVACION ESENCIAL DE LA COMUNIDAD SUPERIOR, ES LA 

DE ACUMULAR EL MAYOR MONTO POSIBLE DE EXCEDENTE CON EL FIN DE 

SATISFACER SUS INTERESES ECONOMICOS Y POLITICOS. 

155! ROGER BARTRA. !!l\RXISllO ••• , IBID. , P. BB. 
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EL GRADO DE COMPLEJIDAD Y SOFISTICACION QUE EL PAGO DE TRIBUTO LLEGO A 

TENER EN LAS DIFERENTES FORMAS "ASIATICAS", DEPENDIERON DEL DESARROLLO 

PROPIO DE CADA UNA DE ELLAS, AS! COMO DEL ESPACIO Y TIEMPO DONDE 

TUVIERON LUGAR. 

- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 

LA BASE DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO SE ENCUENTRA EN LAS 

ACTIVIDADES AGRICOLAS. LA COMUNIDAD SUPERIOR, PRINCIPALMENTE A TRAVES DE 

LA EDIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS, DE LA ASIGNACION DE 

TIERRAS Y DE LA DETERMINACION DE TIPOS DE PRODUCTOS, INTERVIENE EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DE LA MISMA. 

LA ACCION DE LA COMUNIDAD SUPERIOR SOBRE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS EN 

CIERTAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD LLEGAN A MODIFICAR LA 

CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD ALDEANA PARA GENERAR SUS PROPIOS RECURSOS DE 

SUBSISTENCIA; NO OBSTANTE QUE, POR LO GENERAL, LOS RELACIONES ENTRE LAS 

COMUNIDADES ALDEANAS, BASICAMENTE AGRICOLAS Y EL ESTADO, FUERON 

RELATIVAMENTE ESCASAS UNA VEZ QUE LAS COMUNIDADES ALOENAS CUBRIAN SUS 

OBLIGACIONES CON EL PAGO DEL TRIBUTO. 1561 

ASIMISMO, AL IRSE SOFISTICANDO LAS RELACIONES INTERNAS DE LA COMUNIDAD 

SUPERIOR Y EN GENERAL DE TODA LA SOCIEDAD, LAS ZONAS URBANAS SOBRE LAS 

QUE DESCANSABA EL ESTADO Y SUS AGENTES FUERON CRECIENDO, ASI COMO SUS 

NECESIDADES. 

1561 LAWRENCE KRADER. !BID. , PP. 289-290. 
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APARECEN DOS SECTORES BASICOS QUE CONFORMAN SU ESTRUCTURA ECONOMICA, 

EL ARTESANADO Y EL COMERCIO, QUE VIENEN A SATISFACER BASICAMENTE LAS 

NECESIDADES DE LAS POBLACIONES URBANAS, LOS ARTICULOS ARTESANHES 

PRODUCIDOS POR LAS COMUNIDADES SON UTILIZADOS POR LOS MISMOS MIEMBROS 

DE LA ALDEA. EL MIEMBRO DE LA ALDEA, EN UNION CON LA FAMILIA TRABAJA LA 

TIERRA Y PRODUCE LOS UTENSILIOS QUE SUS NECESIDADES DEMANDAN. 

AL CONSTITUIRSE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD POR PARTE DEL ESTADO 

EN UNA COMPLEJA RED DE INTERRELACIONES, LA POBLACION LIGADA A LA CIUDAD 

PIERDE LA CAPACIDAD DE PRODUCIR LOS BIENES QUE LE SDN NECESARIOS Y, POR 

LO TANTO, DEBE RECURRIR A LOS PRODUCTORES DIRECTOS TANTO DE BIENES 

ALIMENTICIOS COMO MANUFACTURADOS, 

LOS PRODUCTORES ALDEANOS QUE ESTAN DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES 

AGRICOLAS, NO TIENEN LA ORGANIZACION INTERNA QUE PERMITA OBTENER A LA 

VEZ EXCEDENTES EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BIENES MANUFACTURADOS PARA 

SATISFACER LA CRECIENTE DEMANDA URBANA, 

ESTO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE GENEREN CENTROS DE PRODUCCION DE 

BIENES MANUFACTURADOS O ARTESANALES EN LAS ZONAS URBANAS. 

LOS ARTESANOS, DEBIDO A LA ESPECIALIDAD DE SU OFICIO, PASAN A UN 

SEGUNDO PLANO LA ACTIVIDAD AGRICOLA O BIEN NO SE DEDICAN A ELLA, 

CONVIERTIENDOSE EN SECTORES QUE DEMANDAN BIENES ALIMENTICIOS. 
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POR LO TANTO, LA PRODUCCION ARTESANAL ES UN IMPULSOR DUAL DEL COMERCIO, 

YA QUE POR UN LADO SUS MIEMBROS INCREMENTAN LA DEMANDA DE BIENES 

ALIMENTICIOS Y POR OTRO, INCREMENTAN LA OFERTA DE BIENES 

MANUFACTURADOS. 

EL COMERCIO ES LA ACTIVIDAD MAS DINAMICA DE ESTAS FORMAS "ASIATICAS"; 

ES A TRAVES DE EL QUE SE CONFORMA LA EXTENSA RED DE INTERCAMBIO TANTO 

A NIVEL LOCAL COMO HACIA EL EXTERIOR, SURGIENDO EN LAS ZONAS URBANAS UN 

IMPORTANTE SECTOR DE COMERCIANTES, QUIENES REALIZAN LA INTRINCADA RED 

DE RELACIONES DE INTERCAMBIO. LAS FORMAS ESPECIFICAS DE ESTA RED 

DEPENDIAN DEL DESARROLLO ALCANZADO POR LAS MISMAS TANTO A NIVEL LOCAL 

COMO REGIONAL. EL SECTOR COMERCIAL A SU VEZ IMPULSO EL CRECIMIENTO DE 

LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO, COMO SECTOR POBLACIONAL QUE NO PRODUCIA 

LOS BIENES ALIMENTICIOS Y MANUFACTURADOS NECESARIOS PARA SU 

SUBSISTENCIA Y QUE PARA SATISFACER SU DEMANDA TENIA QUE RECURRIR A LOS 

MECANISMOS DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION DE ESTOS BIENES, CON EL FIN DE 

PROVEERSE DE LOS ARTICULOS DE CONSUMO NECESARIOS. 

A PESAR DEL DINAMISMO DEL SECTOR COMERCIO, SIGUE SIENDO EL ESTADO QUIEN 

CONTROLA, DIRIGE Y NORMA A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN GENERAL. 

SIN EMBARGO, EN CIERTAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS FORMAS "ASIATICAS" 1 

LAS DE MAS ALTO NIVEL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION, EL 

ESTADO CONCEDE CIERTO MARGEN DE ACCION A LA SOCIEDAD PARA QUE ESTA SE 

INCORPORE AL SISTEMA DE INTERCAMB JO, REPRESENTADA BASICAMENTE POR LOS 

PRODUCTORES DIRECTOS DE BIENES AGRICOLAS Y ARTESANALES, ASI COMO, DE 

LOS MERCADERES O COMERCIANTES, QUIENES EN ALGUNOS CASOS LLEGABAN A 
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CONTROLAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS MERCADOS, TANTO LOCALES COMO 

REGIONALES. 

LOS MARGENES DE ACUMULACION DE RIQUEZA DE ESTOS SECTORES SOCIALES SON 

RELATIVAMENTE ESCASOS UNA VEZ QUE SON PAGADOS LOS TRIBUTOS O IMPUESTOS 

AL ESTADO¡ POR LO TANTO, NO LLEGAN A CONFIGURAR UNA ACUMULACION TAL, 

QUE LES PERMITA HACER FRENTE AL PODER CENTRAL. MAS BIEN FUNCIONAN COMO 

COMPLEMEIITO DE LAS RELACIONES DE PODER EN MANOS DEL ESTADO MAS QUE 

COMO UN OBSTACULO PARA SU DESARROLLO. ASIMISMO, EL COMERCIO QUE ALGUNAS 

DE LAS FORMACIONES SOCIALES CARACTERIZADAS POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO LLEGARON A DESARROLLAR ES REALMENTE IMPRESIONANTE, YA QUE 

ESTABLECIERON RELACIONES DE INTERCAMBIO CON ZONAS APflRTADAS DE SU 

INFLUENCIA E INCLUSO COMERCIARON CON SOCIEDADES DOMINADAS POR UN MODO 

DE PRODUCCION DISTINTO COMO LOS DESARROLLADOS EN EUROPA, EN DIFERENTES 

EPOCAS Y REGIONES. 

ASI, EL SISTEMA DE INTERCAMBIO QUE SE DESARROLLA EN EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO, GENERA EL ESTABLECIMIENTO DE VALORES DE CAMBIO DE 

LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ASI COMO DE EQUIVALENTES DE CAMBIO O MONEDA 

PARA PODER REALIZAR Y CONTROLAR LAS RELACIONES MERCANTILES. 

EN SUMA, EN LAS ETAPAS DONDE EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ALCANZA 

NIVELES ALTOS DE DESARROLLO, LA UNION ENTRE LA AGRICULTURA Y LA 

ARTESANIA LLEGA A DESVANECERSE, CONSERVANDOSE SOLO EN AQUELLAS 

COMUNIDADES ALDEANAS CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SIGUE SIENDO, EN TERMINOS 

RELATIVOS, LA PRODUCCION DE BIENES AGRICOLAS. 
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LA INTRINCADA RED DE RELACIONES PRODUCTIVAS QUE LLEGA A DESARROLLARSE 

EN LAS FORMAS "ASIATICAS", HABLA DE LA COMPLEJA ESTRUCTURA ECONOMICA 

QUE LA DETERMINA 'f CONFIGURA. 

Bl ORGANIZACION POLITICO-SOCIAL. 

EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ESTA REGIDO POR EL ESTADO, QUIEN SE 

CONSTITUYE COMO EL CENTRO DEL PODER DE LA COMUNIDAD SUPERIOR DESDE 

DONDE SE GOBIERNA, ADMINISTRA V NORMA A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 

LA PERMANENCIA DEL ESTADO COMO PODER POLITICO ESTA GARANTIZADA MIENTRAS 

CUMPLA CON LA FUNCION SOCIAL SOBRE LA QUE DESCANSA: 

GARANTIZAR LA SOBREVIVENCIA 'f LA REPRODUCCION DE LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS. 

APARECE ASI EN LAS FORMAS "ASIATICAS", UNA ELITE GOBERNANTE QUE DISPONE 

DEL PODER DEL ESTADO, CONFIGURANDO A LA BUROCRACIA 'f A UN PODER 

ABSOLUTO CENTRALIZADO. 

EL ESTADO SURGE DE LAS NECESIDADES MISMAS DE LA VIDA TRIBAL 'f 

COMUNITARIA, COMO LA NECESIDAD DE AUTODEFENSA, CONTROL SOCIAL, 

REGULACION DE LA PRODUCCION, ALMACENAJE, DISTRIBUCCION DE LOS PRODUCTOS, 

ETC., AL TRANSCURRIR DEL TIEMPO ESTE PODER TIENDE A TRl'.NSFORMARSE EN UN 

PODER ESTATAL CLASISTA 1571, "EN EL GOBIERNO DESPOTICO EL PODER TAMBIEN 

1571 ROGER BARTRA IRECOPILADORI. EL MODO , 1810. , P. 17. 



139 

ESTA EN UNO SOLO, PERO SIN LEY NI REGLA, PUES GOBIERNA EL SOBERANO 

SEGUN SU VOLUNTAD Y SUS CAPRICHOS". tSBl 

EL ESTADO DENTRO DEL MODO DE PRODUCCJON ASIATICO PASA POR DIFERENTES 

ETAPAS DE EVOLUCION INTERNA, DESDE LOS PRIMEROS PASOS DE LA FORMACIDN 

HASTA LAS MAS SOFISTICADAS RELACIONES DE PODER ENTRE LOS MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD SUPERIOR, "EL DESPOTISMO PUEDE CONSIDERARSE COMO EL PODER 

ARBITRARIO QUE DEJA A LOS SUBDITOS MUY POCAS GARANTIAS SOBRE SUS BIENES 

Y NINGUNA LIBERTAD POLITJCA INDIVIDUAL". t59l 

SI EN UN PRINCIPIO LA COMUNIDAD INFERIOR Y EL ESTADO SON SIMILARES, AL 

TRANSCURRIR EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, LA COMUNIDAD SUPERIOR VA 

DJVERSIFICANDOSE CON LAS ALTAS JERARQUIAS DE OTROS SECTORES SOCIALES, 

RELACIONADOS CON EL PODER GUBERNAMENTAL, COMO LOS GREMIOS DE 

SACERDOTES, GUERREROS, COMERCIANTES, ARTESANOS, ETC., CONFORMANDO DE 

ESTA MANERA LA ELITE EN EL PODER, "EN LAS URBES SE DESARROLLA UNA 

SOCIEDAD CLASISTA EN TORNO AL ESTADO, CREANDOSE INSTITUCIONES TALES 

COMO EL COMERClO, i..A ESCLAVITUD F'ATnIAR:CJ\L E INCLUSO LA PROPIEDAO 

PRIVADA DE ALGUNAS TIERRA t •• I LA GUERRA SURGE COMO UNA INSTITUCIDN 

ESCENCIAL PARA MANTENER EL ORDEN ESTABLECIDO Y EXTENDER EL DOMINIO DEL 

ESTADO A LAS COMUNIDADES NO DOMINADAS AUN". 1601 

EL ESTADO DEBE DE SER UBICADO TANTO POR EL GRADO DE DESARROLLO 

ALCANZADO COMO POR EL TIPO DE ELITE EN EL PODER. 

l5Bl MONTESQUJEU, DEL ESPJRITIJ DE LAS LEYES , ED. PORRUA, MEXICO, 
1990. VER LIBRO 11, CAP. J, P. B. 
l59l MAURICE GOOELIER. LAS SOCIEDADES.,, , OP. CIT. , P. 34. 
<601 ROGER BARTRA. MAHXl::>MU ••• , lBID. , P. 89, 
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ASI, DEBE CONSIDERARSE A LA COMUNIDAD SUPERIOR EN FUNCION AL DESARROLLO 

ALCANZADO POR EL ESTADO Y LA COMUNIDAD EN SU CONJUNTO, EN PERIODOS 

DETERMINADOS. LA COMUNIDAD SUPERIOR ES CONSIDERADA, YA NO SOLAMENTE 

COMO EL ESTADO Y SUS AGENTES, SINO COMO TODAS AQUELLAS CAPAS SOCIALES 

QUE DISFRUTAN DE CIERTOS PRIVILEGIOS ECONOMICOS Y SOCIALES POR ENCIMA 

DEL COMUN DEL PUEBLO, "LAS SUPER ESTRUCTURAS IDEOLOGICAS REFLEJAN Y 

REFUERZAN EL PODER DEL ESTADO. LA RELIGION ADQUIERE GRAN IMPORTANCIA, 

SIENDO JUNTO CON LA GUERRA, UNO DE LOS FACTORES MAS IMPORTANTES QUE 

CONTRIBUYEN A LA EXPLOTACIDN DE LOS CAMPESINOS", 16 !I 

POR LO TANTO, DEBIDO A QUE UNA DE LAS PRIMERAS FORMAS DE DIVISION 

SOCIAL ENTRE TRABAJO MANUAL E INTELECTUAL TUVO COMO JUSTIFICACION El 

ESPECTRO RELIGIOSO, DIVINO DE LA NATURALEZA, CONVIRTIO EN UN PRINCIPIO, A 

ESTOS HOMBRES SEPARADOS DEL COMUN DEL PUEBLO EN EMISARIOS DE DIOS, QUE 

CONFORME LA SOCIEDAD FUE EVOLUCIONANDO FUERON CONSIDERADOS COMO DIOSES 

MISMOS, ASI, LOS GREMIOS SACERDOTALES FUERON LOS PRIMEROS EN CONFIGURAR 

EN LAS COMUNIDADES ALDEANAS A LA COMUNIDAD SUPERIOR Y POR ELLO SE 

CONVERTIERON EN LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL ESTADO Y SUS AGENTES. 

1621 

CONFORME LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD SUPERIOR FUERON 

DIVERSIFICANDOSE Y ENSANCHANDOSE, PROVOCANDO EL ESTADO DE GUERRA 

CONSTANTE ENTRE COMUNIDADES CIRCUNVECINAS, EL DOMINIO POLITICO FUE 

RECAYENDO EN LOS SECTORES MILITARES POR ENCIMA DE LOS RELIGIOSOS; SIN 

EMBARGO, LA ALTA JERARQUIA SACERDOTAL, AUNQUE SIN EL DOMINIO POLITICO 

1611 ID. 
1621 WIM DIERCHXSENS. IB ID. , P. 71. 
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REAL, NO DEJO DE PERTENECER A LA COMUNIDAD SUPERIOR, TENIENDO 

PRIVILEGIOS SOBRE EL RESTO DE LA POBLACION. 

CONFORME LOS ESTADOS-COMUNIDAD MILITARISTAS CONFORMABAN "IMPERIOS", SE 

AFIRMABA EN EL PODER UNA CLASE NOBILIARIA, CONFORMADA POR UNA NOBLEZA 

HEREDITARIA QUE ASUMIA EL PODER POR ENCIMA DE LAS OTRAS CAPAS SOCIALES 

QUE CONFORMABAN LA COMUNIDAD SUPERIOR. 

ESTA NOBLEZA HEREDITARIA FUE LA ULTIMA FORMA QUE ASUMID LA ELITE EN EL 

PODER EN EL ESTADO DE LAS FORMAS "ASIATICAS", INTEGRANDO UNA 

ARISTOCRACIA CON RASGOS FUNDAMENTALMENTE RELIGIOSOS Y MILITARES; 

APARECIENDO LOS GREMIOS DE GUERREROS Y SACERDOTES EN LA JERARQUIZACION 

SOCIAL DE ESTAS FORMACIONES EN UN SEGUNDO PLANO FRENTE A LA NOBLEZA 

HEREDITARIA. 

ES EN AQUELLAS SOCIEDADES DONDE LA NOBLEZA HEREDITARIA GOBIERNA SIN 

NINGUN LIMITE, DONDE LA EY.PRESION DEL PODER DESPOTICO ALCANZA SU MAYOR 

MANIFESTACION. APARECE COMO CARACTERISTICA DE LOS GRANDES IMPERIOS Y EN 

DONDE ESTE, EL SOBERANO, EXIGE POCO TRIBUTO. 1631 

EL ESTADO EN UN PRINCIPIO, SURGE DE LOS GRUPOS LOCALES ORGANIZADOS 

SEGUN RELACIONES DE PARENTESCO Y PIERDEN EN PARTE EL CONTROL DE LA 

TIERRA. EL ESTADO PUEDE, DESDE ENTONCES, DECIDIR SOBRE SU OCUPACION Y 

uso. 

C63J ROGER BARTRA !RECOPILADOR>. tL nuuu ... , 1810. , P. 25, 
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EL SOBERANO TIENE POCO CONTACTO CON LAS COMUNIDADES Y POCA INFLUENCIA 

EN ELLAS. EL SOBERANO ES DESPOTICO EN FORMA Y SU PODER ES ABSOLUTO¡ EL 

PODER SE EJERCE SOBRE LAS CORTES, SERVIDORES DDMESTICDS, COMERCIANTES, 

ETC., PERO LAS COMUNIDADES ESTAN FUERA DE SUS CIRCUNSCRIPCION, UNA VEZ 

QUE SUS OBLIGACIONES SON CUMPLIDAS. 

EL ESTADO SURGE NO SOLO DE LA CLASE MINORITARIA QUE SE APROPIA DEL 

EXCEDENTE QUE PRODUCE OTRA CLASE, SINO QUE ES NECESARIO QUE LA 

SOCIEDAD EN SU CONJUNTO ESTE MADURA PARA ACEPTAR LA EXISTENCIA DE 

INSTITUCIONES DE PODER PERMANENTE, CONTROLADAS POR UN GRUPO SOCIAL. 

LAS ESTRUCTURAS DE PARENTESCO JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL. ELLAS SON 

LAS QUE VAN A IMPULSAR LAS FORMAS HEREDITARIAS DE EJERCICIO DE 

FUNCIONES DEL PODER, PROCESO QUE PROVOCARA QUE LAS FUNCIONES SOCIALES 

CRISTALICEN EN UN APARATO POLITICD CLASISTA. !641 

POR OTRO LADO, LA TENDENCIA AL INCREMENTO DEL INTERCAMBIO ENTRE LAS 

COMUNIDADES, ASI COMO LA NECESIDAD DE SU REGULACION, CONFORMAN LOS 

FACTORES QUE ABREN EL CAMINO A LA FORMACIDN DE LA SOCIEDAD CIVIL 1651. 

ASIMISMO, EL SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL VA AUNADO A Lf. D!SOLUCION 

DE LOS GENS O CLAN Y A LA CONSOLIDACION DEL ESTADO. LAS DIFERENTES 

CLASES SOCIALES ESTAN RELACIONADAS DE DIVERSAS MANERAS EN EL PROCESO 

DE LA FORMACION DE LA MISMA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO; SITUACION QUE 

PERMITE ESTABLECER LA EXISTENCIA DE CLASES SOCIALES, QUE SON OPUESTAS 

TANTO EN SUS RELACIONES PASADAS COMO PRESENTES. 

(64J 18 ID. , P. 44. 
!651 LAWRENCE KRADER. IBID. , P. 330. 
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LA SOCIEDAD CIVIL ADQUIERE SU MAS ALTA MANIFESTACION EN LAS FASES 

SUPERIORES DE LAS FORMAS "ASIATICAS", DONDE LA NOBLEZA HEREDITARIA Y SU 

DOMINIO POLJTICO SE HAN CONSOLIDADO Y LAS RELACIONES COMERCIALES 

INTERNAS Y EXTERNAS HAN SIDO ESTRUCTURADAS AL SENO DE LA SOCIEDAD 

MISMA, LOS PERIODOS DE GUERRA SON CADA VEZ MAS ESCASOS, POR LO TANTO, 

EL INTERCAMBIO Y SU SECUELA POLJTJCO-ECONOMJCA EMPIEZA A ADQUIRIR MAYOR 

RELEVANCIA. 

LAS RELACIONES ENTRE LA ECONOMIA, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO SE 

DESARROLLAN EN LAS PRIMERAS ETAPAS DEL MODO DE PRODUCCJON ASJATJCO, 

COMO CONSECUENCIA DEL AVANCE SOCIAL; EL ESTADO POR SU PARTE, VA 

DJSTINGUIENDOSE COMO UNA INSTITUCJON SEPARADA CADA VEZ MAS DE LA 

SOCIEDAD CIVIL. 

EL ESTADO COMO SE HA VISTO SIRVE COMO LAZO DE UNION DE LAS COMUNIDADES 

AL INICIO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA ASIATICO; EN LAS PRIMERAS ETAPAS 

DEL MODO DE PRODUCCION ASJATICO EN PUEBLOS COMO PERU Y MEXICO, EL 

ESTADO TOMA ESTA FORMA Y ES SOLAMENTE EN SU POSTERIOR DESARROLLO QUE 

SE SEPARA DE LA SOCIEDAD CIVIL. 1661 

ESTE ES EL RESULTADO DE LA EVOLUCJON INTERNA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 

ESTADO EN EL MODO DE PRODUCCJON ASIATICO, DONDE EN UN PRINCIPIO NO SE 

DISTINGUE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD Y NO CONSTITUYEN AREAS SEPARADAS 

COMO LO FUERON POSTERIORMENTE. 

1661 LAWRENCE KRADER. IBID. , P. 336. 
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2,5. FORMACIONES SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL MODO DE PRODUCCION 

~ 

2.5,1. PRINC!PALES FORMACIONES SOCIALES DOMINADAS POR EL MODO 

DE PRODUCCION ASIATICO. 

LAS FORMACIONES SOCIALES AL SER PROCESOS HISTORICOS Y POR LO TANTO, 

ESTAR ENMARCADAS O DELIMITADAS EN TIEMPOS Y ESPACIOS ESPECIFICOS, TIENEN 

CARACTER!STICAS PROPIAS QUE COADYUVAN A LA MEJOR COMPRENSION DEL 

COMPORTAMIENTO DEL MODO DE PRODUCCION. 

DE COMO SURGE EL MODO DE PRODUCC!ON AS!ATlCO Y COMO ESTE DESINTEGRA Y 

SUBORDINA A LA COMUNIDAD PR!M!T!VA EN LAS DIFERENTES REGIONES EN QUE 

DICHO MODO DE PRODUCC!ON SE INSTAURA, DEPENDE DE LAS CARACTER!ST!CAS 

PARTICULARES DE CADA SOCIEDAD; ES DECIR, SUS RASGOS ESENCIALES FUERON 

CONFORMANDOSE DE DIFERENTE MANERA DE UNA REG!ON A OTRA Y DE UNA EPOCA 

A OTRA. 

LAS DIVERSAS FORMACIONES SOCIALES QUE TRANSITARON AL MODO DE 

PRODUCCION AS!ATICO NO DEPENDIERON TOTALMENTE DE SITUACIONES 

GEOGRAFICAS, Dl>DO QUE ESTE PROCESO SE DIO EN REGIONES HETEROGENEAS, 

• ... NO SE HA LOGRADO ESTABLECER QUE DETERMINADO HAB!TAT CONDICIONE EL 

SURGIMIENTO DE FORMAS ASIAT!CAS", 1671 

PUDIENDO SEllALARSE TAMB!EN QUE SI BIEN LAS CONDICIONES GEOGRAF!CAS NO 

DETERMINARON EL SURGIMIENTO DEL MODO DE PRODUCC!ON AS!AT!CO, S! PUDIERON 

1671 ROGER BARTRA IRECOP!LADORI, EL P!QDO ,,, , !BID., P. 15, 
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INFLUIR EN LA FORMACION DE ESTE, DADO QUE EN CIERTAS REGIONES SOLO SE 

PODIA PRODUCIR UN EXCEDENTE AGRICOLA, MEDIANTE EL CONCURSO DE UNA 

AMPLIA ORGANIZACION TERRITORIAL, LO QUE IMPLICABA HACER FRENTE A 

CONDICIONES NATURALES ADVERSAS A FIN DE SATISFACER LA PRODUCCION Y 

REPRODUCCION DE LA VIDA MATERIAL DE LAS COMUNIDADES. 

ESTO IMPLICO A SU VEZ l<EALIZAR IMPORTANTES TRANSFORMACION!lS DEL MEDIO 

AMBIENTE IJRRIGACION, CONTROL DE INUNDACIONES, ETC.l, O BIEN, EMPLEAR 

ENORMES CONTINGENTES HUMANOS EN LA PRODUCCION. 

TENEMOS QUE EN CIERTAS CIVILIZACIONES COMO LA EGIPCIA Y LA MESOPOTAMICA 

EL CONTROL SOBRE EL AGUA Y LAS OBRAS QUE ESTO IMPLICABA, FUERON BASE 

FUNDAMENTAL PARA SU DESARROLLO. SIN EMBARGO, POR OTRO LADO, CIERTAS 

CIVILIZACIONES AMERICANAS Y AFRICANAS NO TUVIERON COMO BASE OE SU 

FORMACJON EL CONTROL DEL AGUA. 

LAS FORMACIONES SOCIALES DOMINADAS POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO 

SE DIVIDIERON COMO SE HA MENCIONANDO, EN AQUELLAS CON GRANDES TRABAJOS 

PUBLICOS Y AQUELLAS SIN GRANDES TRABAJOS PUBLICOS. !66! 

POR OTRA PARTE, EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO POR EL MISMO HECHO DE 

HABER SIDO UNA DE LAS FORMAS DE EVOLUCION DE LA SOCIEDAD PRIMITIVA, SE 

ESTllBLECIO EN REGIONES MUY DIVERSAS, "EN SOCIEDADES A LAS QUE LA 

HISTORIA, ASI COMO LA GEOGRAFIA, IMPUSIERON RITMOS DE EVOLUCION MUY 

DIFERENTES". 1691 

!661 VER MAURICE GODELIER EN: ROGER BARTRA !RECOPILADORI, IBID., p, 
126. MAURICE GODELIER TOCA EL TEMA EN SU LIBRO LAS SOC!EQADES ,,, 
IBID., p, 171. 
!691 JEAN CHESNAUX Y OTROS. IBID. , P. 65. 
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AS! TENEMOS A LAS SOCIEDADES ASIAT!CAS CLASICAS COMO LAS DE LA INDIA, 

CHINA, VIETNAM, PERSIA, EGIPTO Y MESOPOTAMIA Y A OTRAS FORMACIONES 

POL!TICO-SOCIALES DE ESTA REGION POCO ANALIZADAS COMO POR EJEMPLO LAOS, 

CAMBOYA Y SIAM. 

ESTE MODO DE PRODUCC!ON TAMBIEN SE DESARROLLO EN ALGUNAS SOCIEDADES DE 

LA EUROPA ANTIGUA, TALES COMO LOS REINOS CRETOMICENICOS Y ETRUSCOS. 

EN AFRICA NEGRA, LOS REINOS E IMPERIOS DE MALI, GHANA, BAMUN, SONGHAI, 

TUVIERON Al MODO DE PRODUCCINJ ASIATICO COMO DOMINANTE. 

FINALMENTE, EN MESOAMERICA LOS AZTECAS Y LOS INCAS SON LAS SOCIEDADES 

ULTIMAS DETERMINADAS POR El MODO DE PRODUCCJON AS!ATICO EN ESTA REGION. 

tos PUEBLOS COMO El EGIPTO FARAONICO, LA MESOPOTAMIA' LOS REINOS 

MICENICOS, LOS IMPERIOS PRECOLOMBINOS PERTENECEN Al MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO Y REPRESENTAN LA MAS BRILLANTE CIVILIZACION DE LOS METALES; SON 

•tos TIEMPOS EN QUE El HOMBRE SE DESPRENDE DEFINITIVAMENTE DE LA 

ECONOMIA DE OCUAPAC!ON DEL SUELO Y PASA Al DOMINIO DE LA NATURALEZA E 

INVENTA FORMAS NUEVAS DE AGRICUl TURA, ADEMAS DE LA ARQUITECTURA, El 

CALCULO, LA ESCRITURA, EL COMERCIO, LA MONEDA, NUEVAS RELIGIONES, ETC.". 

(701 

LAS OBSERVACIONES DE MARX ACERCA DE LA INDIA FUERON JUSTAMENTE El 

PUNTO DE PARTIDA DE SUS REFLEXIONES GENERALES SOBRE El MODO DE 

PRODUCC!ON AS!AT!CO; MARX Y ENGElS VERIFICARON LA HlPOTESIS DE BERNIER 

(701 VER MAURICE GODEl!ER EN: ROGER BARTRA IRECOP!LAOORI, !BID. , 
P.130, 
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DE QUE EN LA INDIA Y EN GENERAL EN TODO EL ORIENTE, LA CLAVE DE LA 

ORGANIZACION SOCIAL ERA LA AUSENCIA DE PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA. 

EN LA INDIA TAMBIEN VIERON QUE UNA DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DE 

ESTE SISTEMA DE ORGANIZACION, ERA LA CONCENTRACION DE LOS TRABAJADORES 

EN ALDEAS AUTOSUFICIENTES, DONDE AGRICULTURA Y ARTESANIA SE ENCONTRABAN 

UNIDAS, ESTAS COMUNIDADES ALDEANAS YA PERMEADAS POR LAS DIFERENCIAS DE 

CASTAS, SE HALLABAN SOMETIDAS AL PODER ESTATAL. 

MARX Y ENGELS VEN EN LA INDIA EL REPRESENTANTE TIPICO DE LAS FORMAS DE 

ECONOMIA Y GOBIERNO DE LOS PAISES ASIATICOS OBLIGADOS POR SU EXTENSION 

Y ARIDEZ A UNA POLITICA DE TRABAJOS, OBRA CARACTERISTICA DE LOS 

GOBIERNOS DESPOTICOS. 

LA HIPOTESIS DE QUE LOS GRANDES TRABAJOS PUBLICOS CDNSTITUIAN EL PRIMER 

PREREQUISITO DE LA AGRICULTURA DE LAS COMUNIDADES, NO PARECE VEREFICADA 

PARA LA INDIA: "LA IRRIGACION POR SUPUESTO DESEMPERABA UN GRAN PAPEL, 

PERO EN SU CONJUNTO LA AGRICULTURA HABIA DEPENDIDO SIEMPRE DE LAS 

LLUVIAS Y DE LOS CHARCO~ O POZOS LOCALES DE LAS ALDEAS". C71J 

AL TIEMPO DE LA PENETRACION INGLESA, LA COMUNIDAD ALDEANA HINDU ERA UNA 

COMUNIDAD FAMILIAR, PATRIARCAL, QUE MANIFESTABA DIFERENCIAS HEREDITARIAS 

DE RANGO Y QUE IGNORABA LA PROPIEDAD PRIVADA DEL SUELO, SOMETIDA AL 

PODER ESTATAL, EL CUAL EXIGIA EL PAGO DEL TRIBUTO. 

t71J MAURICE GODELIER. LAS SQCIEDADgs,,. , IBJO, • P. 47. 
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LAS OBSERVACIONES DE MARX RELIZADAS SOBRE CHINA APOYARON SU TEORIA DEL 

MODO DE PRDDUCCION ASIATICO. CHINA SE ESTABLECE COMO UNA CIVILIZACJON A 

LA ORILLA DE LOS GRANDES RIDS CUYAS TIERRAS ERAN SUMAMENTE FERTILES; 

SIN EMBARGO, PARA LLEVAR A CABO EL CULTIVO DE ESTAS TIERRAS PANTANOSAS 

ERA NECESARIO UN SISTEMA DE RIEGO GENERALIZADO, LA IMPOSIBILIDAD DE 

ORGANIZAR LA IRRIGACIDN Y LA LUCHA CONTRA LAS INUNDACIONES A NIVEL DE 

LOS CLANES O TRIBUS, CONDUJO A LA DISGREGACION DEL REGIMEN DE CLANES Y 

AL ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDADES CENTRALES. 

PARTE DE SUS PROVINCIAS CONTABAN CON SUFICIENTES PRECIPITACIONES 

PLUVIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA AGRICULTURA SIN 

RECURRIR A LA IRRIGACION; LAS COMUNIDADES ALDEANAS ERAN LA BASE 

ECONOMICA DEL SISTEMA, LAS TIERRAS DIVIDIDAS EN PARTES IGUALES SE 

ADJUDICABAN A LAS FAMILIAS PARA QUE ESTAS LAS TRABAJARAN, DEJANDO UNA 

PARCELA PARA LA EXPLOTACION COLECTIVA, CUYO USUFRUCTO, POR OTRA PARTE, 

VA A DAR A MANOS DE LA COMUNIDAD SUPERIOR. 

POR OTRO LADO, LAS TRIBUS NEOLITICAS QUE POBLABAN EGIPTO EN EL QUINTO 

MILENEO ANTES DE NUESTRA ERA, VIVIAN DE LA CAZA Y DE LA PESCA PERO 

TAMB IEN SE OCUPABAN DE LA AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA. 

EN EL CUARTO MILENEO ANTES DE NUESTRA ERA, EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS 

OASIS Y LA DESECACION DE LOS TORRENTES OBLIGARON A LOS POBLADORES A 

CULTIVAR TODOS LOS A~OS LAS TIERRAS REGADAS POR EL NILO. EN ETAPAS 

POSTERIORES SE PROCEDIO A LA CONSTRUCCION DE ODRAS DE JRRIGACJON 

RUDIMENTARIAS PARA REGULAR LA LLEGADA DEL AGUA DEL NILO. AL AVANZAR EL 

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES EGIPCIAS, ESTAS LLEVARON A CABO SISTEMAS 
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DE IRRIGACION MAS COMPLEJOS, Y CON ESTO SATISFACIERON A LA SOCIEDAD EN 

SU CONJUNTO, DANDO PASO A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD EGIPCIA 

ANTIGUA BASADA EN LA PRODUCCION ALDEANA Y EN MONUMENTALES OBRAS 

PUBLICAS, 

EL NUCLEO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD FUE LA COMUNIDAD DE VECINDAD QUE 

REGULABA LA DISTRIBUCCION DE LAS AGUAS EN SU TERRITORIO, UNA COMUNIDAD 

SUPERIOR DIRIGIA LAS OBRAS COLECTIVAS Y VIVIA DE LOS TRIBUTOS DE LA 

COMUNIDAD INFERIOR. 

EN EL CASO DE VIETNAM EL PROBLEMA DE LA IRRIGACION ES FUNDAMENTAL; 

CONSTITUYE LA BASE MISMA DEL ESTADO, "LO QUE SIN DUDA ESTA LIGADO AL 

HECHO DE QUE EL PRINCIPIO DE LA PROPIEDAD DEL REY SOBRE EL CONJUNTO DE 

LAS TIERRAS SE HAYA MANTENIDO HASTA EPOCA MUY TARDIA". !721 

LOS MISMOS RASGOS SE ENCONTRARIAN EN OTROS PAISES DEL SUDESTE DE ASIA 

COMO CAMBOYA O SIAM, EN LOS QUE HASTA EPOCA RECIENTE EL REY ERA EL AMO 

DE LA TIERRA Y EL UNICO CON DERECHOS PARA ASIGNARLA. 

EL MEDITERRANEO, ANTES DEL ESTABLECIMIENTO EN GRECIA Y EN ROMA DEL MODO 

DE PRODUCCION ESCLAVISTA, CONOCIO BRILLANTES CIVILIZACIONES DOMINADAS 

POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, LOS TRABAJOS MAS RECIENTES SUBRAYAN 

EL CARACTER PALAClllL DE LA ECONOMIA SOCIAL EN MICENAS, SUCEDIENDO AL 

PARECER LO MISMO ENTRE LOS ETRUSCOS. 

(72) JEAN CHESNAUX Y OTROS. EL MODO DE PRQDlJCCIQN ... , IBtD. , P. 54. 
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SOBRE AFRICA NEGRA, J. SURE-CANALE INTENTO DESARROLLAR UNA HIPDTESIS 

SUBRAYANDO EL CARACTER ALDEANO DE LA PRDDUCCIDN AFRICANA PRECDLDNIAL, 

PERO TAMBIEN LA EXISTENCIA DE UNA CLASE DIRIGENTE DE FUNCION !REY Y 

ARISTOCRACIAJ QUE EXPLOTA ESTAS COMUNIDADES MEDIANTE LA PERCEPCIDN DE 

UN EXCEDENTE. 

ESTE AUTOR RECONOCE QUE LA VARIEDAD AFRICANA DEL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO DIFIERE DE LA ASIATICA, DONDE EL DESPOTISMO DEL PODER SOBERANO, 

ºADQUIRID UN RELIEVE MAS ACUSADO Y QUEDO SUJETO A REGLAMENTACION'. 1731 

LA APARICION DE LOS REINOS DE AHANA, MALI, SANGHI, ETC. NO SE DEBE A LA 

ORGANIZACION DE GRANDES TRABAJOS, 'SINO QUE APARECE RELACIONADA CON EL 

CONTROL DEL COMERCIO INTERTRIBAL O INTERREGIONAL EJERCIDO POR LAS 

ARISTOCRACIAS TRIBALES'. 1741 

FINALMENTE, LAS SOCIEDADES PRECOLOMBINAS QUE MARX MENCIONA BREVEMENTE 

EN LAS FORMEN, CONSTITUYEN UN CASO PRIVILEGIADO DE APLICACIDN DE LA 

NDCIDN DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. LAS COMUNIDADES ALDEANAS IAYLLO 

ENTRE LOS INCAS, CALPULLI ENTRE LOS AZTECAS! ERAN SUMAMENTE 

AUTARQUICAS, A LA VEZ QUE ESTABAN INTEGRADAS EN UN AMPLIO APARATO 

POLITICO-ECONOMICO CUYOS MIEMBROS CONSTITUIAN UNA VERDADERA CLASE 

DIRIGENTE. 

AL NO EXISTIR GRANDES TRABAJOS PUBLICOS EN MESOAMERICA, LA EXPLOTACION 

SE EXPRESO POR LA EXISTENCll\ DE TRIBUTOS O IMPUESTOS¡ 'DE CUALQUIER 

MANERA, AUN EN LOS SISTEMAS CARACTERIZADOS POR GRANDES TRABAJOS 

!731 CITADO POR IGNACY SACHS EN: JEAN CHESNAUX Y OTROS. IBID. , P.82. 
(741 MAURICE GODELIER EN: ROGER BARTRA IRECOPILADORl. IBIO., P. 129. 
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PUBLICOS, EL TRIBUTO ES LA CLAVE DE LA ESTRUCTURA, PUES EL TRABAJO 

EMPLEADO EN LAS OBRAS ES UNA FORMA DE PAGO DE IMPUESTOS DE LAS 

COMUNIDADES". l751 

COMO PODEMOS OBSERVAR, MUCHAS DE ESTAS CIVILIZACIONES NO TUVIERON COMO 

BASE OE SU AGLUTINACION LOS TRABAJOS DE IRRIGACION1 "LA CUESTION DE LA 

IRRIGACION NO HA TENIDO, SIN DUDA, EN LA HISTORIA DE LAS SOCIEDADES 

ASIATICAS LA IMPORTANCIA UNIVERSAL Y PERMANENTE QUE LE ATRJBUIA MARX". 

1761 

EN SUMA, LA DIVERSIDAD DE REGIONES EN LAS QUE SE DIO EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO IMPRIMIERON A ESTE RITMOS DE EVOLUCION DIFERENTES, 

CONSERVANDO LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES QUE LO DETERMINAN. 

2.5.2. PRINCIPALES SOCIEDADES PRECOLOMBINAS !MESOAMERICANAS! Y 

•MODO DE PRODUCCIDN ASIATICQ•. 

LAS FORMACIONES SOCIALES QUE SE DIERON EN DIVERSAS REGIONES Y EPOCAS 

DE LA AMERICA PRECOLOMBINA SIGUIERON UN CURSO PROGRESIVO, QUE LAS 

LLEVARON DE LOS ESTADIOS INFERIORES DE DESARROLLO A LA CREACION DE 

IMPORTANTES CIVILIZACIONES. 

LOS PRIMEROS HABITANTES DE AMERICA PROVINIERON PROBABLEMENTE DE GRUPOS 

MONGOLOIDES, DADO QUE ES CLARA LA AFINIDAD FISICA CON LOS ASIATICOS Y 

1751 ROGER BARTRA. MARXl5"0 ... , !BID. , P. 129, 
1761 JEAN CHESNAUX Y OTROS. !BID. , P. 44, 
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QUE EL PASO DE ASIA PARA AMERICA PUDO SER RELATIVAMENTE FACIL A TRAVES 

DEL ESTRECHO DE BERING, PUES AMBOS CONTINENTES ESTAN SEPARADOS 

SOLAMENTE POR POCO MAS DE ea KILOMETRQS, 

EXISTEN PRUEBAS DE LA PRESENCIA DEL HOMBRE EN LA PARTE NORTE DE 

AMERICA HACE UNOS 30 O 20 MIL A~OS. 

EN LA REGION DE MESOAMERICA, QUE SE EXTIENDE DESDE EL NORTE DE MEXICO 

HASTA ALGUNAS REGIONES DE CENTROAMERICA Y EN LA CUAL SE DESARROLLO LA 

CIVILIZACION AZTECA OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO, S1' Tl1'NEN DATOS CONCRETOS 

DE LA PRESENCIA DEL HOMBRE HACE UNOS 20 MIL AflOS APROXIMADAMENTE. 

CON LOS PRIMEROS HOMBRES SE INICIA, EN MESOAMERICA, EL HORIZONTE 

CULTURAL QUE SE LLAMA ARQUEOLITICO. DOS SITIOS SON REPRESENTATIVOS DE 

ESTE HORIZONTE: TLAPACOYA EN EL ESTADO DE MEXICO Y LA BARRANCA DE 

CAULAPAN EN VALSEQUILLO, PUEBLA, LOS ARTEFACTOS CARACTERISTICOS DE ESTE 

HORIZONTE SON OBJETOS GRANDES DE PIEDRA HECHOS MEDIANTE LA TECNICA DE 

TALLA QUE SE LLAMA CONTRA PIEDRA, SE TRATA DE UN PERIODO Y HORIZONTE 

CULTURAL EN EL QUE SE RECOLECTAN DISTINTOS PRODUCTOS, CON POCA 

DEPENDENCIA DE LA CACERIA QUE SI SE PRACTICABA. LA UNIDAD SOCIAL, 

NORMADA POR EL SISTEMA ECONOMICO DE APROPIACION DIRECTA. NO DEB ID SER 

MUY GRANDE; MAS BIEN DEBE PENSARSE QUE EL GRUPO MINIMO SUPONIA LA 

FAMILIA DOMESTICA Y QUIZA UNA INTEGRACION SUPERIOR AL NIVEL DE BANDA, DE 

RELACIONES MUY DEDILES A CAUSA DE LA BAJA DENSIDAD DE POBLACION Y DEL 

NOMADISMO. EL FINAL DEL llRQUEOLITICO PUEDE FIJARSE EN 14 MIL AROS A. C., 

SURGIENDO PARA EL 11 MIL EL HORIZONTE CULTURAL LLAMADO CENOLITICO O 
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'NUEVA LITICO•, EL CUAL SE SUBDIVIDE EN INFERIOR IDE 14 A 9 MIL MOS A.C.) 

V SUPERIOR IDE 9 A 7 MIL AROS A.C.>. 

EN ESTE HORIZONTE APARECEN PUNTAS DE PROYECTIL OE PIEDRA V COMIENZA A 

PRACTICARSE LA TALLA GOLPEANDO CON ALGUN OBJETO MAS BLANDO !MACERA O 

HUESO>. CON ESTE HECHO, SE AMPLIA EL NUMERO DE OBJETOS QUE SE OBTIENEN 

V CON ELLO UNA SERIE BASTANTE GRANDE DE INSTRUMENTOS PARA CUBRIR UN 

RANGO MUY DIVERSO DE FUNCIONES. USABAN OBJETOS DE FIBRAS VEGETALES, 

ADEMAS DE OTRAS DE CARACTER ORNAMENTAL, DE HUESO O CONCHA. 

LA AGRUPACION DE FAMILIAS EN BANDAS VA ERA POSlBLE, INCLUSIVE DE 

FAMILIAS ALGO HAVORES QUE LA DOMESTICA O NUCLEAR. APARECEN TAMBIEN 

IMPLEMENTOS DE MOLIENDA V MORTEROS. 

EN TERMINOS GENERALES, EN EL CENOLITICO PARECE HABER EXISTIDO UNA 

DESVIACION HACIA LA ECONOMIA CAZADORA. NO POR ELLO LA RECOLECCION PASO 

A SER SECUNDARIA, PUES LOS PRODUCTOS QUE PROPORCIONABAN ESTA ERAN MAS 

DIVERSOS '( ABUNDANTES QUE LOS DE LA CACERIA. 

EL FIN DE ESTE HORIZONTE, EN UN PERIODO INFERIOR, COINCIDE CON LA 

EXTlNCION DE GRANDES ESPECIES DE MAMIFEROS, LA ELEVACION DEL NIVEL DE 

LOS MARES V LA TENDENCIA AL CALOR V ARIDEZ EN ALGUNAS REGIONES. 

AL FINAL DEL CENOLITICO SUPERIOR ES VA CLARO EL DESARROLLO DE LA 

ESPECIALIZACION DE LA VIDA EN LA COSTA V DE LA EXPLOTACION DE RECURSOS 

MARITIMOS. 
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SURGE UN NUEVO HORIZONTE, EL PROTONEOLITICO, EN EL QUE SE OPERA EL 

TRANSITO DE LA RECOLECCION AL CULTIVO DE PLANTAS SILVESTRES. EN ESTE 

HORIZONTE EL MAIZ DE CONSUMO ERA EL SILVESTRE Y DESDE LA SEGUNDA MITAD 

DEL PROTONEDLITICO APARECE EL QUE SE HA CONSIDERADO PRIMER MAIZ 

CULTIVADO, SEMEJANTE EN TODO AL SILVESTRE SALVO POR SU MAYOR TAMMO. 

TAMBIEN PARA ENTONCES SE CULTIVA FRIJOL, HABA BLANCA Y CALABAZA. 

AUN SIN DESARROLLAR LA VIDA SEDENTARIA, EN ESTE HORIZONTE SE LLEGA A 

UNA MAYOR ESTABILIDAD CON MOVIMIENTOS ESTACIONALES ORGANICOS. SE INICIA 

TAMBIEN EL. SENTIDO DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL, LAS RELACIONES CON 

OTROS GRUPOS, EL ESTABLECIMIENTO DE ALDEAS PERMANENTES Y LA 

INCORPDRACIDN DE UN MEJOR ACABADO FORMAL A LOS OBJETOS DE PIEDRA, 

SOBRE TODO A LOS DE MOLIENDA. 

ESTA PERIDDIZACION CORRESPONDE, DENTRO DE LA TIPIFICACION DE LOS MODOS 

DE PRODUCCION, A LA COMUNIDAD PRIMITIVA, DONDE LOS GRUPOS FUERON 

FORMANDO COMUNIDADES NOMADAS DEDICADAS A LA CAZA Y A LA RECOLECCION, 

ESTABLECIENDOSE LAZOS DE UNION A TRAVES DEL PARENTESCO, LO QUE DIO 

PASO A ORGANIZACIONES COMO LOS GENS Y LA HORDA. 

POSTERIORMENTE SE DESARROLLO LA COMUNIDAD AGRARIA PRIMITIVA DONDE EL 

HOMBRE COMIENZA A DOMINAR EL CUL TIVD DE CIERTOS GRANOS Y A PARTIR DE LO 

CUAL LAS COMUNIDADES TRIBALES COMIENZAN A DESARROLLAR UNA VIDA 

SEMISEDENTARIA. COMO RESULTADO DE ESTOS PROCESOS, LA COMUNIDAD PRIMITIVA 

TRANSITA A FORMAS MAS DESARROLLADAS DE ORGANIZACION SOCIAL. 

CON EL INICIO DE LA AGRICULTURA SE CIERRA UNA ETAPA, A LA VEZ Q.UE SE 

ECHAN LAS BASES DE OTRA: LA APARICION DE LA ERA CERAMICA. LA LLAMADA 
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ERA CERAMICA ABARCA UN PERIODO DE CASI 3 MIL AROS QUE INCLUYE EL 

DESARROLLO DE LAS CIVILIZACIONES QUE TUVIERON LUGAR EN LA REGION DE 

MESOAMERICA DESDE 1300 A.c. HASTA 1500 o.e. 

EN SUMA, A PARTIR DE LA INTRODUCCION DE LA CERAMICA, PERO 

FUNDAMENTALMENTE CON LA APARICION DE LA AGRICULTURA, MESOAMERICA 

COMIENZA UNA EVOLUCION QUE CULMINARIA CON LA CIVILIZACION DE LOS 

AZTECAS. 

LA PERIODIZACION DE ESTA EVOLUCION SE ESTABLECE EN TRES APARTADOS: EL 

PRECLASICO, EL CLASICO Y EL POSCLASICO. 

-PRECLASICO. 

LOS GRUPOS DENOMINADOS ARCAICOS EN FORMA GENERAL Y LOS QUE COMPONEN 

LA LLAMADA CULTURA OLMECA SON SECTORES EN QUE SE PUEDE DIVIDIR EL 

PRECLASICO Y A SU VEZ, SON LOS MAS ANTIGUOS POBLADORES DE MESOAMERICA. 

LA CULTURA ARCAICA, SE EXTIENDE EN LA MESETA CENTRAL Y EN EL VALLE DE 

MEXICO DESDE UNOS 2 MIL A 3 MIL AAOS A.C. HASTA LOS COMIENZOS DE LA ERA 

CRISTIANA. 

LOS GRUPOS ARCAICOS YA TENIAN CARATERISTICAS QUE LOS IDENTIFICABAN 

SIGNIFICATIVAMENTE, COMO EL SER SEDENTARIOS Y AGRICULTORES, TENER 

A.LFARERIA Y HACER TEJIDOS. LOS DOS CENTROS MAS IMPORTANTES DEL PERIODO 

PRECLASICO ZACATENCO Y TECOMAN ESTABAN AL NORTE DEL LAGO DE TEXCOCO, 

LAS FASES TAROIAS DE AMBOS FUERON COPILCO Y CUICUILCO RESPECTIVAMENTE. 
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El TESTIMONIO CULMINANTE DE LA CULTURA ARCAICA ES LA PIRAMIDE DE 

CUICUILCO. 

CON LOS ARCAICOS APARECEN El CULTIVO DEL MAIZ. El CHILE Y El TOMATE; El 

USO DE LA COA PARA El CULTIVO Y LA PRODUCCJON DE CESTERIA Y CERAMICA. 

NO HACIAN TRABAJOS MONUMENTALES, CON EXCEPCION DE LA PIRAMIDE DE 

CUICUILCO, Y TAMPOCO TRABAJABAN LOS METALES, SOLO EN EL OCCIDENTE 

CCOLIMAI. 

PARA LA REALIZACION DE UNA OBRA COMO LA PIRAMIDE DE CUICUILCO DEBIERON 

TENER UNA ORGANIZACION SOCIAL COMPLEJA; ES DECIR, FUERON UNA SOCIEDAD 

CON UNA ESTRATIFICACION SOCIAi.. 

ASIMISMO, LA CULTURA OLMECA FLORECIO EN El PERIODO PRECLASICO Y QUE 

CRONOLOGICAMENTE SE UBICA HACIA El MIO 1500 A.C. Y TRANSITANDO POR TRES 

FASES: 

Al DE 1500 A 800 A.C., PRECLASICO INFERIOR Y MEDIO, El QUE SE DEFINEN 

COMO ·OLMECAS ARClUEOLOGJCOS•, INCLUYENDO A TLATJl.CO. APAP..ECE:~! ErJ c=rA 

FASE El CULTIVO DE ROZA Y El USO DE LA OBSIDIANA; HAY HECHICEROS O 

SHAMANES Y SU ORGANIZACION SOCIAL ES PATRILINEAL, SIENDO El JAGUAR EL 

CENTRO DE s.U TEOCRACIA; 

Bl DEL BOO AL 200 A.C., PRECLASICO SUPERIOR DONDE APARECE El USO DEL 

JADE Y El CRISTAL DE ROCA, LA ESTRATIFICACION SOCIAL ES MAS NITIDA Y 

APARECE EL SACERDOTE, HAY CONOCIMIENTO ASTRONOMICOS Y MATEMATICOS, 
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SURGIENDO LA ESCRITURA JERDGLIFICA; EL CENTRO MAS IMPORTANTE DE ESTA 

FASE ES LA VENTA. 

CI DEL 200 A.C. AL 200 o.e., PERIODO PROTOCLASICD DONDE SE UBICAN LOS 

SOBREVIVIENTES DE LA CULTURA OLMECA. 1771 

A PARTIR DEL SIGLO XIII A.C. COEXISTEN GRUPOS MUY DISIMBDLOS EN CUANTO EL 

GRADO DE CIVILIZACION. VARIOS DE ESTOS GRUPOS SE CONCENTRARON DENTRO DE 

LOS PATRONES ANTIGUOS Y ALCANZARON UN ESTADIO MAS ALTO EN FECHAS 

TARDIAS, POR LO QUE NO PERTENECIERON AL MUNDO OLMECA QUE INTEGRABA EL 

AREA METROPOLITANA Y QUE SE CONSTITUIA POR LOS DLMECAS MISMOS QUE 

HABITABAN ALGUNAS REGIONES DE LA COSTA DEL GOLFO !SUR DE VERACRUZ, 

NORTE DE TABASCO Y TIERRAS CIRCUNVECINAS!. 1761. 

LA AGRICULTURA OLMECA FUE EN GENERAL DEL TIPO DE ROZA, AUNQUE TAMB !EN 

EXISTID UNA AGRICULTURA DE HUMEDAD EN LAS MARGENES DE LOS RIOS Y EN 

LOS PANTANOS EXISTENTES EN EL AREA. 

LOS CENTROS OLMECAS MAS IMPORTANTES FUERON LOS DE TRES ZAPOTES EN 

TUXTLA, LA VENTA EN TABASCO !ZONA DE PANTANOS! Y EL CERRO DE LAS 

MESETAS. 

EL MUNDO OLMECA PUEDE CONSIDERARSE TERMINADO EN EL SIGLO 111 A.C. Y ES 

POSIBLE QUE SU OCASO SE DEBIERA A CONVULSIONES INTERNAS. 

1771 PIRA CHAN. CITADO POR ALBERTO J. PLA EN : !!!JDO DE PRQD!JCCIDN 
ASIATICO Y LAS FORl1AC!ONES ECOND!!ICO SOCIALES INCA y AZTECA , ED. 
EDICIONES EL CABALLITO, MEXICO, 1982. P. 66. 
1761 VER IGNACIO BERNAL EN: VARIOS AUTORES. HISJORIA GENERAL DE 
aa:JU.CD., EO. COLMEX-HARLA, MEXICO, 1967, TOMO 1, P. 129. 



POR OTRA PARTE, SURGE MONTE ALBAN ENTRE EL PRECLASICO Y EL CLASICO, 

QUE RECIBE INFLUENCIA DE VARIAS CULTURAS ENTRE LAS CUALES DESTACAN, LA 

OLMECA DEL BOD AL 300 A.C., DURANTE EL PRECLASICO SUPERIOR Y LA 

ZAPOTECA DEL 300 A.C. AL 100 o.e .. ESTA CULTURA POR su PARTE, ALCANZA EN 

MONTE ALBAN UN NOTABLE DESARROLLO DURANTE EL PERIODO CLASICO !DEL 100 

AL 800 D.C.l, COINCIDIENDO CON EL FLORECIMIENTO DE TEOTIHUACAN Y DE LOS 

CENTROS CLASICOS MAYAS. 

PODEMOS DECIR QUE EN LAS PRIMERAS EPDCAS DEL PERIODO DOMINADO POR 1.A 

AGRICULTURA Y LA ELABDRACION DE CERAMICA, LAS TRIBUS DESARROLLAN UN 

PROCESO DE AGLUTINACION EN COMUNIDADES QUE GENERAN UN EST,\DO 

EMBRIONARIO, BASADO PRINCIPALMENTE EN SU RELACION CON EL MUNDO DIVINO; 

ES DECIR, LOS SACERDOTES CONFORMAN LA COMUNIDAD SUPERIOR, SIN EMBARGO, 

ESTOS CONSTITUYEN UN DOBLE PODER: POR UN LADO, LOS JEFES TEDCRATICOS Y 

POR OTRO, LOS JEFES GUERREROS. 

NO OBSTANTE, ESTAS FORMACIONES QUE PRESENTAN YA LAS CARACTERISTICAS 

DEL MODO DE PRODUCC!DN ASIATICO, SE DISUELVEN CON RELATIVA RAPIDEZ 

DMlDD O!!IGEN A MIGRAC!DNES !POSIBLEMENTE COMO CONSECUENCIA DEL 

AGOTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA TIERRA Y EL INCREMENTO POBLAC!DNALI, EN 

BUSCA DE REGIONES MAS FAVORABLES. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS SE 

PRESENTAN COMO UNA CONSTANTE EN LAS FORMACIONES SOCIALES PREHISPANICAS. 

UNA VEZ ESTABLECIDAS EN LAS NUEVAS REG!DNES, ESTAS ORGANIZACIONES 

REINSTAURABAN SU SISTEMA, CON UN GRADO DE DESARROLLO SUPER!DR QUE 

IMPLICABA UNA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y SOCIAL MAS COMPLEJA. 
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CABE SEFIALAR QUE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS TENDIAN A REALIZARSE CADA 

VEZ MENOS, CONFORME LAS RELACIONES SOCIALES SE HACIAN MAS COMPLEJAS Y 

LAS DISTANCIAS ENTRE LOS CENTROS DE PODER ERAN MENORES. 

-CLASICO. 

EL PERIODO CLASICO COMPRENDE DESDE EL PRINCIPIO DE NUESTRA ERA HASTA 

EL AFIO 900. PUEDE DIVIDIRSE EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA HASTA 650, 

DOMINADA POR TEOTIHUACAN Y LA SEGUNDA HASTA 900, CARACTERIZADA POR 

VARIOS ESTADOS POCO RELACIONADOS ENTRE SI, CON UNA CLARA INFLUENCIA 

MAYA Y TEOTIHUACANA. 

A ESTE PERIODO SE LE HA DENOMINADO TEOCRATICO POR LA PREPONDERANCIA 

QUE TIENEN EN ESTAS SOCIEDADES LOS SACERDOTES. EXISTIENDO SOCIEDADES 

ESTRATIFICADAS CON UN ESTADO YA CONFIGURADO. 

EN EL PERIODO CLASICO LAS GRANDES CONSTRUCCIONES !PIRAMIDE DEL SOL, 

PALENQUE, COPAN, ETC.! MUESTRAN SOCIEDADES QUE COMO CARACTERISTICAS 

COMUNES, CONTIENEN POR UN LADO UN GRUPO DOMINANTE !SACERDOTAL! QUE 

MONOPOLIZA EL CULTO, CONTROLA LAS COSECHAS Y ADMINISTRA LOS EXCEDENTES 

Y POR OTRO, LAS COMUNIDADES AGRICOLAS EN LAS CUALES LA POBLACION 

CAMPESINA PRODUCE PARA TODOS. 

E·L SISTEMA TEOCRATICO ENTRA EN DECADENCIA ENTRE LOS SIGLOS IX Y X 

CUANDO SE PRODUCE EL ABANDONO DE TODOS LOS CENTROS CLASICOS, 
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•TEOTIHUACAN ES LA PRIMERA HUELLA QUE ENCONTRAMOS EN MESOAMERICA DEL 

ALTO FLORECIMIENTO DE UNA CULTURA, DE LA GRAN REVOLUCION ECONDMICA QUE 

SUFRE LA SOCIEDAD PREHISPANICA AL ROMPER EL CASCARON DE LA COMUNIDAD 

PRIMITIVA Y PENETRAR EN El AMBITD DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION 

CLASISTAS". 179> 

LA CAIDA DE TEOTIHUACAN SE PRODUCE HACIA EL SIGLO VII o.e. CUANDO LA 

CIUDAD PIERDE SU PAPEL DIRECTOR DE MESOAMERICA, DEBIDO PROBABLEMENTE A 

REVUELTAS INTERNAS, LUCHAS POR EL PODER O POR EL CRECIMIENTO 

POBLACIONAL Y POR LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES EN LA AGRICULTURA. 

DURANTE EL PROCESO DE GESTACION Y CONSOLIDACION DE LAS CULTURAS 

MESOAMERICANAS EL SISTEMA AGRICOLA SE BASA EN EL USO DE LA COA Y LOS 

SISTEMAS DE CULTIVO, AUNQUE LLEGARON A MODIFICARSE, SIEMPRE ESTUVIERON 

BASADOS EN EL USO EXTENSIVO DE LA TIERRA Y CUYOS SISTEMAS DE ROTACIDN 

TENDIAN A MERMAR SU PRODUCTIVIDAD, ESTABLECIENDO CADENAS DE 

RENDIMIENTOS DECRECIENTES QUE INCLUSO LLEGARON A ESTERILIZAR PARTE DEL 

SUELO. 

POR OTRA PARTE, SOCIEDADES COMO LA TEOTIHUACANA ENFRENTARON EL 

PROBLEMA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAl DERIVADO DE LA REPRODUCCION 

NATURAL DE LAS FAMILIAS Y TAMBIEN DE LA INCORPORACION DE NUEVAS TRIBUS, 

QUE PROVENIAN PRINCIPALMENTE DEL NORTE DE MESOAMEP.ICA PRESENTANDO UN 

PROCESO O ESTADO DE TRANSICION ENTRE LA HORDA NOMAOA Y LA COMUNIDAD 

AGRARIA PRIMITIVA. EN ALGUNOS CASOS INCLUSO, HABIAN PASADO ESTAS 

ORGANIZACIONES TRIBALES POR EMBRIONARIAS FORMAS "ASIATICAS", QUE DEBIDO 

1791 ROGER BARTRA. !!J\RX!Sl10.,. , IB!D. , P. 106. 
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AL CARACTER SEMINOMADA DE ELLAS, TENDIAN A DISOLVERSE REPIDAMENTE 

EMIGRANDO A OTRAS REGIONES PARA REINSTAURARSE O INCORPORARSE A 

SOCIEDADES YA ESTABLECIDAS. 

QUJZA HAYAN SIDO VARIOS DE ESTOS ELEMENTOS LOS QUE PROPICIARON LA CAIDA 

DE TEOTIHUACAN, PERO LO CIERTO ES QUE UN MAYOR INCREMENTO POBLACJONAL 

LIGADO A UNA MENOR PRODUCCIDN DE ALIMENTOS, TRAJO CONSIGO DEMANDAS 

SOCIALES QUE LA CLASE DOMINANTE NO PUDO SATISFACER, SIENDO EL FACTOR 

ESENCIAL QUE EXPLICA LA CAIDA DE TEOTJHUACAN. 

LA SEGUNDA ETAPA DEL PERIODO CLASJCO 1650 - 400 D.C.J COMPRENDE ALGUNOS 

ESTADOS QUE SIGUIERON VIVIENDO Y DESARROLLANDOSE DENTRO DE LA 

INFLUENCIA DE LA CULTURA TEOTIHUACANA. 

AS!, XOCHJCALCO, EL TAJIN Y LOS GRANDES CENTROS DEL AREA MAYA RESISTEN 

LA HONDA CONMOCIDN CAUSADA POR LA CAIDA DE TEOTJHUACAN, DENTRO DE UN 

MARCO CULTURAL QUE NO ES NUEVO POR MUY MODIFICADO QUE ESTE. POR OTRA 

PARTE, EL FIN DE LA CIUDAD DE TEOTIHUACAN NO SUPONE LA CAIDA DE TODA LA 

ZONA DEL ALTIPLANO, YA QUE CHOLULA, SU SEGUNDA CIUDAD, CONTINUA 

FLORECIENDO HASTA LA EPOCA AZTECA. 

AL IGUAL QUE EN TEOTJHUACAN, UNA BRILLANTE ARISTOCRACIA SACERDOTAL 

LLEVA LA CULTURA EN LA ZONA MAYA A NIVELES IMPRESIONANTES, PERO A 

DIFERENCIA DE AQUEL NO EXISTID UN FOCO PRINCIPAL DE IRRADIACJON, SINO UN 

NUMERO CONSIDERABLE DE LUGARES QUE SE HAN DENOMINADO CENTROS 

CEREMONIALES. NO ES FRECUENTE EN ESTA ZONA EL PATRON URBANO DE 

TEOTJHUACAN, SINO QUE EXISTIAN CENTROS POLITICO RELIGIOSOS RODEADOS DE 
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BARRIOS SEPARADOS QUE SE AGRUPABAN A SU ALREDEDOR <TIKAL, PALENQUE, 

ETC.I. 

AL IGUAL QUE EL TAJIN O XOCHICALCO, LOS CENTROS MAYAS SOBREVIVIERON 

CUANDO MENOS UNOS DOS SIGLOS DESPUES DE LA CAIDA DE TEOTIHUACAN, HASTA 

QUE MOTIVOS MUY SIMILARES LOS DESTRUYERON. EN YUCATAN LOS MAYAS 

ESTABLECIERON NUEVOS CENTROS DE DESARROLLO HASTA FINALES DEL 

PDSCLASICD. 

EL PERIODO CLASJCO CONCLUYE CON LOS ESTADOS FORMADOS BAJO LA 

INFLUENCIA DE TEDTIHUACAN, LOS QUE LLEGAN A FORMAR PARTE DEL PERIODO 

PDSCLASICO. 

LAS FORMACIONES SOCIALES DEL PERIODO CLASICD SE PUEDEN CARACTERIZAR 

COMO SOCIEDADES DE MODO DE PRODUCCIDN ASIATICD, DONDE LA COMUNIDAD 

ALDEANA AGLUTINADA SE VE EN LA DBLIGACION DE PAGAR UN TRIBUTO AL 

ESTADO, EL QUE SE ENCUENTRA EN SU FASE TEDCRATICA, CON CENTROS 

PDLITICD-REL!GIOSOS DE GRAN RELEVANCIA Y CUYA INFLUENCIA SE EXTIENDE A 

AMPLIAS REGIONES QUE LO CIRCUNDAN Y POR LO TANTO, LA COMUNIDAD SUPERIOR 

SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE DIVERSIFICADA Y JERAQUIZADA. 

SE DA EN ESTA ETAPA UNA CDNCENTRACION DEL PODER MILITAR Y RELIGIOSO EN 

UN SOLO GRUPO SOCIAL, EL SACERDOTAL. POR OTRO LADO, APARECE LA 

COMUNIDAD DE LOS PRODUCTORES INDIRECTOS, FORMADOS POR LOS SECTORES DE 

COMERCIANTES, ARTESANOS Y LOS LLAMADOS AGENTES DEL ESTADO CON UN GRADO 

MAYOR DE SDFISTICACIDN. 
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EN EL PERIODO DE TEOTIHUACAN PODEMOS HABLAR DE UNA FORMA SOCIAL 

TEOCRATICA-IMPERIAL, YA QUE SE CONSTITUYE EN UN CENTRO DE PODER 

POLJTJCO, RELIGIOSO, MILITAR Y ECONOMICO PROPIAMENTE DE TODA LA REGION 

MESOAMERICANA. SIN EMBARGO, A SU CAIDA SURGEN CENTROS DE PODER CON 

MENOR FUERZA Y CUYA INFLUENCIA TIENE UN RADIO MENOR. JBOI 

-POSCLASJCO. 

EL PERIODO POSCLASJCO SE INICIA A PARTIR DEL ABANDONO DE LOS CENTROS 

CLASICOS. 

EL PERIODO POSCLASICO ESTUVO CARACTERIZADO EN EL ALTIPLANO CENTRAL POR 

LOS ESTADOS TOLTECA Y MEXJCA; EN OAXACA POR LA CULTURA MIXTECA Y, 

FINALMENTE, EN YUCATAN POR LA CIVJLIZACION DE LOS ITZA. 

A PARTIR DE LA DESESTABILIZACJON DE TEOTIHUACAN, EN UNA PARTE 

IMPORTANTE DEL MEXICO ANTIGUO SE OBSERVA UN REACOMODO POBLACIONAL. UNO 

DE ESTOS REACOMODOS SE DA EN EL ALTIPLANO CENTRAL CON LA CULTURA 

TOLTECA, CUYA CAPITAL ERA TULA. 

SE TRATA DE UN ASENTAMIENTO CON BASE AGRJCOLA, RELATIVAMENTE NUCLEAOO, 

CON ESTRUCTURAS FUNDAMENTALMENTE DE TIPO HABITACJONAL Y CAMPOS 

ALREDEDOR DEL SITIO. A PESAR DE SU ALTA POBLACJON, EL SITIO OPERARIA, 

ESENCIALMENTE, COMO UNA SERIE DE UNIDADES AUTOSUFJCJENTES. 

(801 IGNACIO BERNAL EN: VARIOS AUTORES. HISTQRIA GENERAL ••• ,OP. 
CIT., P. 141. 
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UNO DE LOS ELEMENTOS MAS SIGNIFICATIVOS, ES QUE LOS SACERDOTES 

COMIENZAN A PERDER PODER y LOS GUERREROS COMIENZAN A ASCENDER, •tos 

NUEVOS SACERDOTES SERAN ASI FUNCIONARIOS DE UN PODER MAS AMPLIO•. 1611 

LA LEALTAD RELIGIOSA Y EL COMERCIO YA NO SON LAS FUERZAS PRINCIPALES 

QUE TIENDEN A REALIZAR LA COHESION SOCIAL. POR UNA PARTE, LA GUERRA Y 

LA EXPANSJON MILITAR Y POR OTRA, LA AGRICULTURA INTENSIVA Y LA 

APROPIACION DE LOS EXCEDENTES EN FORMA DE TRIBUTOS, FUERON LAS 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE ESTE PERIODO, 

LA CAIDA DE TULA EN 116B o.e. MARCA EL FIN POLITJCO DE ESTE 

CONGLOMERADO, PERO NO EL DE SU CULTURA, QUE CONTINUARA VIVA MUCHO 

TIEMPO. 

DESPUES DE LA CAIDA DE TULA APARECEN EN EL VALLE DE MEXICO, LOS 

IMPERIOS CHICHIMECAS Y TEPANECAS QUE PERDURARAN HASTA QUE TEXCOCO Y 

TENOCHTITLAN LOGRAN LA VICTORIA SOBRE ELLOS EN LA GUERRA TEPANECA 11426 

- 14331, OBTENIENDO LA HEGEMONIA SOBRE LOS VALLES CENTRALES Y UN A~O 

DESPUES FORMANDO LA TRIPLE ALIANZA, ASOCIANDOSE A TACUBA, CON EL PASO 

DEL TIEMPO TENOCHTITLAN ES CONSIDERADA EL CENTRO RECTOR DE ESTA 

ALIANZA. 

EN LA EPOCA INMEDIATA ANTERIOR A LA INVASION EUROPEA, EN EL SIGLO XVI, 

MEXICO SE CARATERIZABA POR UNA GRAN UNIDAD, QUE GENERALMENTE SE CONOCE 

COMO EL IMPERIO DE LOS AZTECAS. 

!611 ALBERTO J. PLA, f'!ODO DE PRQD\JCCION AS!ATICQ ••• , OP, CIT. P. 67, 
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SE OBSERVA COMO LA CONFUGURACION DE LAS SOCIEDADES PRECOLOMBINAS EN 

SUS RASGOS GENERALES, CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL 

MODO DE PRODUCCION ASIATICO. LAS DIFERENTES CULTURAS SE DESARROLLARON 

BAJO EL SUPUESTO DE LA FORMACION DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS Y EL 

ESTADO, DESDE LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES OLMECAS 1500 A.C. HASTA LAS 

CULTURAS DEL SIGLO XVI, 

EL IMPERIO MEXICA ES EN CIERTO MODO LA SINTESIS DE MESOAMERICA, LA 

INVASION EUROPA Y LA CONQUISTA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI, DERRIBARON 

ESTA CULTURA, TERMINANDO CON UNA EVOLUCION QUE A PESAR DE TODA LA 

HETEROGENEIDAD Y CARENCIAS QUE PRESENTABA A LOS OJOS DE LOS EUROPEOS, 

FORMA UNA PARTE IMPORTANTE Y DIGNA DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. SU 

CULTURA ASIMISMO, LLEGO A SER UNA PARTE INTEGRAL DE LA VIDA OCCIDENTAL, 

AUNQUE EL HOMBRE ACTUAL APENAS ESTE CONCIENTE DE ESTE HECHO 1621 , 

PARTICULARMENTE LOS PROPIOS MEXICANOS. 

162) WOLFGANG HABERLAND, CULTURAS DE LA A!1ERICA !ND!GENA , ED. F,C,E. 
MEX ICO, 1966, P. 174. 



" SOY LA MUJER AGUILA SAGRADA, 

SOY LA MUJER AGUILA DUERA, ••• 

SOY MUJER PIEDRA DEL SOL SAGRADA 

SOY MUJER PIEDRA DEL SOL DUE~A • 

CANTOS. 

MARIA SABINA. 



CAPITULO 3. 

LA FORMACION SOCIAL DE LOS AZTECAS. 
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3,1. LA SOCIEDAD AZ.TECA EN LOS SIGLOS XII AL XV. 

ASPECTOS GENERALES. 

3,1.l. LA ORGANIZACION AZTECA pESDE SUS ORIGENES HASTA 

LA FUNDACION PE TENOCHTITLAN. 

LAS PRIMERAS REFERENCIAS QUE SE TIENEN DE LOS AZTECAS SON AQUELLAS QUE 

LOS SEFIALAN COMO UNA TRIBU CHICHIMECA DEL NORTE DE MESOAMERICA 

EN EL SIGLO Xll, EN ESTE PERIODO LAS TRIBUS QUE HABITABAN LA REGION 

NORTE MOSTRABAN UN DESARROLLO DESIGUAL DE SUS FUERZAS PRODUCTIVAS, LO 

QUE PROBABLEMENTE TUVO COMO CONSECUENCIA QUE LAS DIFERENTES TRIBUS QUE 

LA POBLABAN ESTUVIERAN ESTRUCTURADAS EN FASES DE DESARROLLO DIST:NTAS; 

SIN EMBARGO, TODAS ELLAS SE ENCONTRABAN EN EL ESTADO SUPERIOR DE LA 

COMUNIDAD PRIMITIVA, YA QUE HABIAN DOMINADO LA AGRICULTURA, CONTABAN CON 

UNA DIVISION DEL TRABAJO MAS O MENOS DESARROLLADA Y FINALMENTE TENIAN, 

POR LO TANTO, UNA ESTRUCTURA SOCIAL JERARQUICA. 

LA COMPLEJIDAD EN LA RED DE LAS RELACIONES SOCIALES, COMO REFLEJO DEL 

GRADO DE DESARROLLO DE SUS FURZAS PRODUCTIVAS, DETERMINABA EL GRADO DE 

DESARROLLO GENERAL ALCANZADO POR UNA TRIBU. 

LA EXISTENCIA DE ZONAS DONDE LA ORGANIZACION TRIBAL ERA LA DOMINANTE, 

DENTRO DE REGIONES DONDE EXISTIA UN GRADO DE DESARROLLO MAS COMPLEJO 

DE LAS FORMACIONES SOCIALES, SE DEBIA A QUE LAS TRIBUS COEXISTIAN 

EN INTERES DE LAS SEGUNDAS. 
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ESTE HECHO LLEVA A ESTABLECER QUE LA TRIBU AZTECA COMO COMPONENTE 

LIMlTROFE ·DE. MESOAMERICA, DEPENDIA EN SU EXISTENCIA Y DESARROLLO 

J.NTERIOR' NO DE SU CONTORNO INMEDIATO, SINO DE SU RELACION CON LOS POLOS 

DE .DESARROLLO; ES DECIR, CON SU CAPACIDAD DE INTEGRACION A LOS 

CENTROS DE PODER DE LAS ORGANIZACIONES ALDEANAS, QUE EN ESTE CASO Y 

EPOCA SE ENCONTRABAN EN LA ZONA CENTRO DE MESOAMERICA, EN LA ZONA 

CONOCIDA COMO·'EL ALTIPLANO CENTRAL. 

EN EL PERIÓDO EN' QUE LOS AZTECAS INICIAN SU PROCESO DE INCORPORACION A 

LOS POLOS DE DESARROLLO, ESTE ESTA ENMARCADO POR LA ATRACCJON QUE 

SIGNIFICA LA EXPANSION Y LA POSTERIOR DECADENCIA DEL IMPERIO TOLTECA. 

SE CONSIDERA PROBABLE QUE LA CAIDA DEL IMPERIO TOLTECA SE DEBIO MAS 

QUE A UNA JNVASION Y CONQUISTA EXTERNA, A CONTRADICCIONES INTERNAS, 

ACENTUADAS ESTAS ENTRE OTROS FACTORES POR EL INCREMENTO POBLACJONAL 

OCASlot<ADO Pon LA INCORPORACIDN DE 1.AS TRIBUS DEL NORTE, QUE NO SE 

INTEGRABAN A LA BASE ALDEANA, SINO PERMANECIAN EN LAS CIUDADES, 

CONSERVANDO MUCHAS DE ELLAS SU IDENTIDAD PROPIA E INCREMENTANDO LA 

DEMANDA DE BIENES DE SUBSISTENCIA. ESTA DEMANDA NO PODIA SER SATISFECHA . 

POR LA ORGANJZACION ALDEANA ORIGINAL, DADO EL ESCASO DESARROLLO DE LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS QUE CARACTERIZABA A LAS FORMACIONES SOCIALES 

PRECOLOMBINAS, ASPECTO ESTE INHERENTE A LAS FORMACIONES SOCIALES 

DOMINADAS POR EL MODO DE PRODUCCJON ASIATICO. 

· EL PROCESO' DE INCORPORACION DE LAS TRIBUS DE LAS ZONA NORTE HACIA 

EL ALTIPLANO, PROVOCO QUE LAS TRIBUS SE CONSTITUYERAN EN SOCIEDADES 
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DE CARACTER SEMJ-NOMADA. LOS AZTECAS OESPUES DEL INICIO DE ESTE PROCESO 

DE MOVILIZACJON HACIA LOS POLOS DE DESARROLLO, QUE SE HA DENOMINADO 

GENERJCAMENTE ºPEREGRINACIONº, SE ESTABLECEN EN PERIODOS RELATIVAMENTE 

CORTOS EN DIVERSAS REGIONES A LO LARGO DE SU RECORRIDO, QUE INICIO EN 

LA REGION DE CHJCOMOSTOC O ºLUGAR DE LAS SIETE CUEVAS". 111 

ES PROBABLE QUE LOS AZTECAS SALIERAN DE ESTA REGION YA QUE A ELLA 

CONFLUIAN VARIAS TRIBUS CHICHIMECAS, CONSTJTUYENDOSE EN UN LUGAR DE 

REUNION PARA INICIAR EL ºPEREGRINAJE" HACIA EL ALTIPLANO CENTRAL, 

DURANTE EL SIGLO XII, COMO SE MENCIONO, BASICAMENTE POR LA ATRACCION QUE 

SIGNIFICABA EL IMPERIO MILITARISTA TOLTECA, SE DA EN ESTE LUGAR UN 

IMPORTANTE FLUJO MIGRATORIO. ASI, CHJCOMOSTOC SE ESTABLECE COMO EL 

PUNTO DE PARTIDA Y REUNJON, NO SOLO DE LOS AZTECAS SINO DE • ... UNA GRAN 

CANTIDAD DE J ... J GRUPOS QUE ENTRAN EN LA CUENCA DE MEXICO EN LOS 

MOMENTOS DE REAJUSTE POBLACIONAL QUE SE DA CON Y DESPUES DE TULA". 121 

PUEDE AFIRMARSE ASI, QUE CON LA CONSOLIDACION DEL ESTADO TOLTECA LOS 

FLUJOS TRIBALES DEL NORTE SE ACENTUAN. 

LOS AZTECAS ERAN UNA ORGANIZACJON TRIBAL QUE SE ENCONTRABA EN LA 

ULTIMA ETAPA DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA, CON UNA ACENTUADA ESTRUCTURA 

JERARQUICA. A LA CABEZA DEL GRUPO SE UBICABAN LOS SERORES QUE PORTABAN 

LA IMAGEN, LLAMADOS "LOS CUATRO PORTADORES DE LA IMAGEN" 131, LUEGO LAS 

111 VER ENRIQUE NALDA EN; ENRIQUE SEMO ICOORDINADORI. MEX!g!, UN 
fUEBLQ EN LA HISJUR!A , ED. ALIANZA EDITORIAL MEXICANA, MEXICO, 1990, 
TOMO J. P. 109. 
121 JO. , 
131 ENRIQUE NALDA EN: ENRIQUE SEMO ICOORDINADORI. MEXICO ••• , OP. 
CIT., P. 110. 
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FAMILIAS ORIGINALES DE LA TRIBU, ORIGINARIAS DE AZTLAN Y FINALMENTE, 

AQUELLOS MIEMBROS DE OTRAS TRIBUS QUE SE HAB IAN INCORPORADO A LOS 

AZTECAS, 141 

AL RESPECTO PODEMOS DECIR QUE TODA LA TRIBU, POR MEDIO DE LOS JEFES DE 

FAMILIA, PARTICIPABA EN LA TOMA DE DECISIONES Y QUE SOLO LOS SACERDOTES 

DEL DIOS HUITZILOPOCHTLI FORMABAN EN ESTA EPOCA EL EMBRIDN 

DE UN NUCLEO DE PODER, YA QUE CONCENTRABAN, ADEMAS DE SU OFICIO, UN 

MANDO MILITAR Y DE AUTORIDAD GENERAL SOBRE EL GRUPO. 

LOS AZTECAS ERAN UNA ORGANIZACION GENTILICIA QUE CONFIGURABA UNA HORDA, 

QUE SE ENCONTRABA EN LA ULTIMA FASE DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA, 

PERO QUE NO EVOLUCIONO A FORMAS MAS COMPLEJAS DE DESARROLLO POR SI 

MISMA, SINO DENTRO DE UN PROCESO DE INCORPORACION Y ASIMILACION A LAS 

ESTRUCTURAS SOCIO-ECONOMICAS DOMINATES DE LA EPOCA. 

LOS AZTECAS EN EL PERIODO DE LA "PEREGRINACION" PRESENTABAN UNA 

ESTRUCTURA DE PODER DONDE LOS CARGOS DE DIRECCION "ESTABAN LIGADOS A 

LA REPRESENTACION DEL DIOS PRINCIPAL; AS! MISMO, LA TRIBU SE ADAPTO A 

DIVERSOS AMBIENTES CONTANDO CON UNA ORGANIZACIDN SOCIAL FLEXIBLE QUE LE 

PERMITID ESTA ADAPTACIDN AL MEDIO CON GRAN EFICACIA, EN CONDICIONES DE 

CONTINUA MOVILIZACION. TENIAN UNA ECONOMIA QUE ALTERNABA LA APROPIACION 

CON LA PRODUCCION Y MMITENIMJ UN CONTINUO ENFRENTAMIENTO DE FRACCIONES 

AL INTERIOR DEL GRUPO, ASI COMO CON GRUPOS EXTERNOS. 

(41 ERIC WOLF. PlJEBLOS y CULTIJRAS DE MESQAMERICA , ED. EDICIONES ERA 1 

MEXICO, 1972. P. 125, 
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LA GRAN VARIABILIDAD ETNICA DE LOS AZTECAS FUE SUPERADA HASTA SU 

LLEGADA A COATEPEC, EXISTIENDO INDICIOS DE QUE PROBABLEMENTE LA TRIBU 

MEXICA SE CONVIRTIO EN UNA SOCIEDAD RELATIVAMENTE ESTRATIFICADA EN 

COATEPEC; 'SOLO ASI ES POSIBLE ACEPTAR, COMO DICEN LAS FUENTES, QUE LOS 

MEXICAS LOGRARAN IMPORTANTES TRANSFORMACIONES DEL AMB !ENTE Y QUE 

PARTICIPARAN EN UNA SERIE DE CONFRONTACIONES BELICAS". 151 

ESTO IMPLICO EN RESUMEN, QUE LOS AZTECAS FORMARAN UN BLOQUE SOCIO

ECONOMICO RELATIVAMENTE AUTOSUFICIENTE EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE 

SU PROPIA ESTRUCTURA. EL PROCESO DE INTEGRACION A NUEVAS FORMAS DE 

ORGANIZACION SOCIAL SE DA DE UNA MANERA VIOLENTA Y SUIGENERIS. 

DE COATEPEC LOS AZTECAS PASARON A TULA, PERMANECIENDO AHI POCO TIEMPO; 

NO LLEGAN A INTEGRARSE AL IMPERIO TOLTECA, DEBIDO PROBABLEMENTE A QUE 

ESTE SE ENCONTRABA EN AQUEL TIEMPO EN CRISIS, LA CUAL NO FUE SUPERADA, 

TENIENDO QUE DESINTEGRARSE. PUDO SER PROBABLE QUE LA TRIBU AZTECA 

LLEGARA A SER UTILIZADA COMO MANO DE OBRA SEMI-ESCLAVA O BIEN COMO 

MERCENARIOS AL SERVICIO DE LOS TOLTECAS, COMO COMPENSACION A LA 

PE&'"1Ar.'ENC1A Y USO DEL SUELO BAJO !..r\ CUSTODIJ'. TOLTEC.•.; SIN EMB.6:.P.GOl ESTA 

SITUACION DEBIO DURAR POCO TIEMPO POR LAS RAZONES EXPUESTAS. 

PARECE SER QUE ESTAS CONDICIONES FUERON CARACTERISTICAS A LO LARGO DE 

LA HISTORIA DE LA TRIBU DE LOS AZTECAS HASTA LA FUNDACION DE SU CIUDAD, 

TENOCHTITLAN. 

151 VER ENRIQUE NALDA ••• , IBID. , P. 113. 
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EL HECHO DE QUE LA TRIBU AZTECA NO SE INTEGRARA A LA CIUDAD DE TULA, 

PROBABLEMENTE TUVO COMO CONSECUENCIA EL QUE NO SE INCORPORARA A LOS 

GRUPOS PDBLACIDNALES QUE INICIARON LA DIASPDRA DE LA CIUDAD DE TULA Y 

QUE POSTERIORMENTE FORMARON LOS ESTADOS-COMUNIDAD EN EL VALLE DE 

MEXICD, DENTRO DE LOS CUALES COMO VEREMOS MAS ADELANTE, SE INICIO LA 

INTEGRACIDN DE LA DRGANIZACIDN TRIBAL AZTECA A NIVELES DE DESARROLLO 

SUPERIORES. 

POR OTRA PARTE, ES PROBABLE QUE LA MISMA DRGANIZACIDN TRIBAL DE LOS 

AZTECAS ACEPTARA ESTA SITUACIDN, YA QUE EL GRUPO DIRIGENTE PDDIA 

MANTENER SUS FRIVILEGIDS, NO TENIENDO QUE ENTRAR EN UN CONFLICTO 

DIRECTO CON UN DETERMINADO ESTADO-COMUNIDAD QUE EVIDENTEMENTE ERA 

SUPERIOR. 

DURANTE LA ESTANCIA DE LOS AZTECAS EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE 

TULA, ESTA SUFRE IMPORTANTES GUERRAS CIVILES QUE LA LLEVAN A LA PERDIDA 

DE SU PODER, DANDO PASO A DIVERSOS FLUJOS MIGRATORIOS, UNO DE ELLOS 

HACIA EL SURESTE QUE FINALMENTE CULMINA CON UNA FUSIDN CON LA CULTURA 

MAYA. OTROS GRUPOS SE MOVILIZARON HACIA EL VALLE DE MEXICO DONDE 

POSTERIORMENTE FORMARON IMPORTANTES ESTADOS-COMUNIDAD, EN UNION CON LOS 

GRUPOS QUE HABITABAN LA ZONA Y LAS TRIBUS CHICHIMECAS QUE SE 

INCORPORARON POSTERIORMENTE. 

LA DESTRUCCIDN DE TULA ••• FUE SEGUIDA DE UN PERIODO OE DIVISIONES 

PDLITICAS Y DE CAOS. BANDAS DE GUERREROS SE DEPLAZABAN EN TODAS 

DIRECCIONES QUERIENDO APROPIARSE DE LA PARTE DE LA HERENCIA IMPERIAL 

QUE LES CORRESPDNDIA 1 ••• 1 LEGIT!MOS O ADVENEDIZOS, TODOS SE DABAN EL 
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NOMBRE DE TOLTECAS, CREYENDO ASI LEGITIMIZAR SUS PRETENCIONES SOBRE EL 

GOBIERNO DE LAS POBLACIONES Y EL PAGO DE TRIBUTOS', 161 

A LA CAIDA DE TULA, EL VALLE DE MEXICO EN EL AREA CENTRAL DE 

MESOAMERICA, SE CONVIERTE EN EL NUCLEO ECONOMICO Y POLIT!CO DE LA 

REGION, ABSORVIENDO A LOS DIFERENTES GRUPOS TOLTECAS Y CHICHIMECAS, 

LA AMALGAMA ENTRE CHICHIMECAS Y TOLTECAS SERIA LA QUE FORMARIA LOS 

ESTADOS-COMUNIDAD EN LOS VALLES DE PUEBLA Y MEXICO, DISTINGUENDOSE 

ESTAS NUEVAS ENTIDADES POR SUS CONSTANTES LUCHAS ENTRE SI EN BUSCA DE 

LA HEGEMONIA DE LA ZONA. ESTO PERMITE REMITIRNOS AL FENOMENO REGIONAL 

QUE APARECE EN LAS FORMACIONES SOCIALES DOMINADAS POR EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO, EN LAS CUALES UNA VEZ ESTABLECIDOS LOS ESTADOS

COMUNIDAD, ESTOS TIENDEN A BUSCAR EL DOMINIO DE LA REGION A FIN DE 

INSTAURARSE COMO EL NUCLEO SOCIAL EN EL PODER, DANDO PASO DE ESTA 

MANERA A LA TENDENCIA DE LA FORMACION DE UNA ESTRUCTURA IMPERIAL. 

ESTE FUE EL PANORAMA AL CUAL SE ENFRENTO LA ORGANIZACION TRIBAL AZTECA 

AL IRSE INCORPORANDO AL SITEMA ECONOMICO-POLITICO DE LA REGION, 

ASI, NACIERON EN EL VALLE DE MEXICO CINCO ESTADOS TOLTECAS; EL PRIMERO 

CUYO CENTRO ERA AZCAPOTZALCO, CONTROLABA EL OESTE Y EL NOROESTE DEL 

VALLE. AZCAPOTZALCO QUE SE CONSIDERABA COMO HEREDERO DE TEOTIHUACAN, 

VINO A SER EN 1230 LA CAPITAL DE UN SISTEMA POLITICO A CUYA CABEZA SE 

HALLABAN LOS TEPANECAS. EL SEGUNDO ESTADO FUE XALTOCAN, EN LA ORILLA 

NORTE DEL CONJUNTO DE LAGOS, QUE SE FUNDO POR UNA TRIBU DE LENGUA 

161 ERIC WOLF. OP, CIT. , P, 116. 
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OTOMI APROXIMADAMENTE EN EL Af'IO DE 1250. EL TERCERO FUE EL DE LOS 

ALCOLHUAS A ORILLAS DEL LAGO DE TEXCOCO, ORGANIZADO POR UNA DINASTIA 

CHICHIMECA SOBRE UNA BASE TOLTECA EN EL A~O DE 1260. EL CUARTO FUE 

COLHUACAN EN LA REGION SURESTE DEL VALLE, SIENDO APARENTEMENTE EL 

ESTADO CON MAYOR DERECHO A CONSIDERARSE TOLTECA, YA QUE SUS JEFES SE 

DECIAN DESCENDIENTES DIRECTOS DE LOS SOBERANOS DE TULA Y QUE PUDO 

HABER SIDO FUNDADA POR REFUGIADOS DIRECTOS DE TULA HACIA 1207. EL 

QUINTO ESTADO FUE XICO, QUE AL IGUAL QUE COLHUACAN ERA UNA CIUDAD DE 

BASE TOLTECA, QUE DESDE 1160 CONTROLO LA PARTE SUROESTE DEL VALLE. 

OTRO GRUPO DE TRIBUS CHICHIMECAS INVADlO LA PARTE SEPTENTRIONAL DEL 

VALLE DE PUEBLA Y FUNDO TLAXCALA EN 1346. 

ASI, EXISTID EN LOS VALLES DE MEXICO, TLAXCALA Y PUEBLA LA LENGUA, LA 

RELIGIDN Y LAS COSTUMBRES DE LOS TOLTECAS. 

DE ESTA FORMA LOS ESTADOS-COMUNIDAD ESTABLECIDOS EN EL VALLE 

CONFORMARON soClEDAOES QUE ti.rrEGRAI10t'J A !./\S TRI9US CH1CH1MECAS 

CON LOS GRUPOS DESCENDIENTES DE LOS TOLTECAS; ES DECIR, HUBO LA FUSION 

DE VARIAS TRIBUS PARA ESTABLECER UN ORDEN BASADO EN LA COMUNIDAD 

ALDEANA, LO QUE POR UN LADO RESALTA LA CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD 

ALDEANA, EN EL CASO DE LOS GRUPOS TOLTECAS, PARA PODER 

RESTABLECER EN UN PLAZO RELATIVAMENTE CORTO DE TIEMPO, LAS CONDICIONES 

PARA EL SURGIMIENTO DE FORMAS "ASIATICAS" AVANZADAS EN UNA MISMA REGION. 

CON ESTO SE CONFIRMA LA TESIS DE QUE LAS COMUNIDADES ALDEANAS, POR SU 

CARACTER RELATIVAMENTE AUTOSUFICIENTE, ERAN CAPACES DE GENERAR 
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ORGANIZACIONES SOCIALES MISMAS SE HABIAN DESTRUIDO: CONFIRMA TAMBIEN LA 

EXISTENCIA DE LA NECESIDAD DE HEGEMDNIA QUE, EN UNA REGION DETERMINADA, 

SE DA ENTRE VARIOS ESTADOS-COMUNIDAD. ESTOS DOS PROCESOS SE 

DESARROLLAN TOMANDO EN CUENTA EL AVANCE ULTIMO ALCANZADO POR LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES ANTERIORES; ES DECIR, LAS NUEVAS ORGANIZACIONES 

CUENTAN CON LA EXPERIENCIA HISTORICA DE SUS ANTECESORAS EN TODOS LOS 

TERRENOS. 

POR LO TANTO, LOS ESTADOS-COMUNIDAD QUE SURGEN EN EL VALLE TIENEN 

DESDE UN PRINCIPIO UN CARACTER MILITARISTA, CON UNA TENDENCIA A ALCANZAR 

ETAPAS SUPERIORES DE DESARROLLO, COMO LA FASE NOBILIARIA CARACTERIST!CA 

DE LAS FORMACIONES SOCIALES CON MODO DE PRDDUCCION ASIAT!CO. ESTA FASE 

PARECE LLEGAR A ALCANZARSE EN LA ORGANIZACJDN MEXICA A PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XVI, EPOCA QUE SE ANALIZARA EN EL ULTIMO APARTADO DE ESTE 

CAPITULO. 

SIN EMBARGO, LOS AZTECAS DURANTE ESTE PERIODO DE INTEGRACION Y 

FORMACION DE NUEVOS ESTADOS-COMUNIDAD PERMANECEN ALEJADOS DE ESTE 

PROCESO, LO QUE HACE SUPONER QUE SU GRADO DE JERARQUIZACION E 

INTEGRACIDN INTERNA ERA MUY ELEVADO, LO QUE APARENTEME!<.E FUE L.~ C!IUSA 

QUE IMPIDIO A LA TRIBU AZTECA FUSIONARSE CON DTilDS GRUPOS. 

LOS AZTECAS COMIENZAN EL PERIODO QUE PODEMOS LLAMAR DE INTEGRACION 

A LAS CONDICIONES SOCID-ECONOMICAS DEL VALLE DE MEXICO, A PARTIR DE 
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QUE AZCAPOTZALCO COMENZO A CONFORMARSE COMO EL CENTRO HEGEMONICO DEL 

VALLE EN EL SIGLO XIII. LAS CAUSAS PROBABLES QUE INDUJERON A LOS 

AZTECAS A ESTA INCORPORACION FUERON POR UN LADO, LA DEMANDA DE 

GUERREROS PARA EL PROCESO EXPANSIVO DE AZCAPOTZALCO QUE LES PERMIT!RIA 

GOZAR DE CIERTOS BENEFICIOS POR PARTE DEL ESTADO-COMUNIDAD, YA QUE EN 

CASO DE OBTENER EL TRIUNFO EN LA BATALLA, LA TRIBU PODRIA TENER UNA 

CIERTA AUTONOMIA RELATIVA CON RESPECTO AL CENTRO DE PODER. 

COMO LA OBRA COMUNAL DE LA GUERRA SIGNIFICABA LA POSIBILIDAD DE 

CONSTITUIRSE EN EL ESTADO-COMUNIDAD DOMINANTE, LOS GRUPOS DE GUERREROS 

Y MERCENARIOS GOZABAN EN LO GENERAL DENTRO DE ESTAS SOCIEDADES DE UNA 

CONSIDERACION ESPECIAL. LA TRIBU AZTECA, QUE A LO LARGO DE LA M!GRACION 

Y EN DIFERENTES OCASIONES TUVO QUE ENFRENTARSE A GRUPOS ENEMIGOS 

DIVERSOS, CONSTITUYO EN SU SENO UNA ORGANIZACION GUERRERA DE ALTA 

CAPACIDAD QUE ERA APRECIADA Y SOLICITADA POR LAS COMUNIDADES SUPERIORES 

DE LOS DIFERENTES ESTADOS-COMUNIDAD. 

LA FEROCIDAD MOSTRADA FOR LOS ~.ZTECAS DURANTE L~S BATALLAS AS! COMO 

CIERTAS PRACTICAS QUE NO CORRESPONDIAN A LAS NORMAS MILITARES DEL 

ENTORNO, COMO LA MUTILACION CORPORAL DEL ENEMIGO VENCIDO, CON EL FIN 

DE DEMOSTRAR AL SOBERANO AL CUAL SERVIAN CUANTOS ENEMIGOS HABIAN 

DERROTADO, TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE A PESAR DE SER UNOS MAGNIFICOS 

GUERREROS, FUESEN CONSIDERADOS COMO UNA TRIBU BARBARA Y SALVAJE, ESTE 

FUE UN ELEMENTO EXTERNO QUE CONTRIBUYO A ACENTUAR EL CARACTER 

INDEPENDIENTE DE LA TRIBU, YA QUE NINGUNO DE LOS ESTADOS-COMUNIDAD 

FORMADOS EN EL VALLE DE MEXICO DESEABAN INCORPORARLOS A SUS 

COMUNIDADES ALDEANAS. ESTO TAMBIEN CONTRIBUYO A LA CONSTANTE MIGRACION 
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DE LA TRIBU, DENTRO DEL PROPIO VALLE, HASTA QUE PUDO INSTALARSE EN UNA 

REGION QUE PODRIAMOS LLAMAR "DE NADIE": EN UN ISLOTE A LAS ORILLAS DEL 

LAGO DE TEXCOCO DONDE INICIO SU PROCESO DE TRANSFORMACION. 

POR OTRO LADO, EL DESARROLLO DE ESTOS CENTROS DE PODER IMPLICABA EN LO 

GENERAL, UN AVANCE EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION, 

PERMITIENDO A TRAVES DEL USO DEL EXCEDENTE, LA CREACION DE CIUDADES 

DONDE EN TERMINOS RELATIVOS MEJORABAN TAMBIEN LAS CONDICIONES DE VIDA 

DE LAS TRIBUS QUE SE ENCONTRABAN AL MARGEN DE ESTE PROCESO Y POR LO 

TANTO, QUE SE ACERCARAN A LOS CENTROS DE PODER EN BUSCA DE PARTE DE 

ESTE DESARROLLO, AUNQUE ELLO IMPLICARA LA PERDIDA DE SU AUTONOMIA 

RELATIVA. 

CON LA EDIFICACION EN LOS VALLES DE MEXICO, PUEBLA Y TLAXCALA DE LAS 

DIVERSA TRIBUS MENCIONADAS, SE INICIA EL PROCESO PARA ALCANZAR LA 

ORGANIZACION SOCIAL REGIONAL, MAS SOFISTICADA JAMAS ANTES ALCANZADA EN 

LA REGION MESOAMERICANA, LA CUAL CULMINA CON LA CREACION DEL LLAMADO 

"IMPERIO AZTECA". 

LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE LAS CRECIENTES POBL4CIONES DE ESAS 

SOCIEDADES, LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE LAS TIERRAS DE CULTIVO Y 

LA NECESIDAD EN LO GENERAL, DE OBTENER EXCEDENTES. EXTRAORDINARIOS 

PARA LA CONSOLIDACION DE LA COMUNIDAD SUPERIOR, SE CONSTITUYERON MUY 

PROBABLEMENTE EN LOS ELEMENTOS PRINCIPALES QUE DIERON LUGAR A 

ENFRENTAMIENTOS CONSTANTES ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS ASENTADOS EN 

EL CENTRO DEL PAIS, POR LO QUE LA EXISTENCIA Y PERMANENCIA DE UN 
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EJERCITO SE HIZO IMPRESCINDIBLE. LA GUERRA ENTRE OTRAS COSAS, SE 

CONVIRTIO EN UN MECANISMO IMPORTANTE PARA INCORPORAR NUEVAS TIERRAS 

PERO FUNDAMENTALMENTE, PARA EXTRAER CANTIDADES RELATIVAMENTE MAYORES 

DE EXCEDENTES; SIN EMBARGO, A LA LLEGADA DE LOS AZTECAS, NINGUNA DE LOS 

ESTADO-COMUNIDAD DEL VALLE DE MEXICO HABIA PODIDO CONSOLODARSE COMO EL 

DOMINANTE, AUN CUANDO AZCAPOTZALCO TENIA UNA HEGEMONIA RELATIVA SOBRE 

EL VALLE. 

EN SUMA, CUANDO LOS AZTECAS ARRIBAN AL ALTIPLANO, ESTE SE ENCUENTRA YA 

POBLADO POR DIVERSAS SOCIEDADES CARACTERIZADAS POR EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO. DICHAS SOCIEDADES, COMO LO HEMOS VISTO, VA HABIAN 

DESARROLLADO LA DIVISIDN SOCIAL ENTRE LA COMUNIDAD SUPERIOR V LA 

COMUNIDAD ALDEANA llNFERIDRl. EL ESTADO SE ENCONTRABA BIEN DEFINIDO, 

SIENDO SUS FUNCIONES PRINCIPALES LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, LA 

DEFENSA DE LA COMUNIDAD, LA EXPANSION MILITAR DE LA MISMA V LA 

EXTRACCION INTERNA Y EXTERNA !SI ERA POSIBLE! DE EXCEDENTES EN FORMA DE 

TRIBUTOS. 

EN EL ARO DE 1256 APROXIMADAMENTE LA TRIBU AZTECA SE INSTALA 

PRACTICAMENTE EN EL VALLE DE MEXICO, REFUGIANDOSE EN EL LUGAR CONOCIDO 

COMO CHAPULTEPEC, HABIENDO SALIDO DE ZUMPANGO !EN EL MO 1216 

APROXIMADAMENTE!, TOCANDO A SU PASO XALTOCAN V OTRAS POBLACIONES 

COMO ECATEPEC, TUL TEPEC, TENA YUCA, ETC. 17!, HASTA UBICARSE EN EL VALLE. 

171 SOBRE EL INTINERARIO DE LOS AZTECAS VER: ENRIQUE NALDA ••• , 
!BID., P. 112. , Y FRANSISCO JAVIER CLAVIJERO. H!STQR!A ANT!GYA DE 
~ , ED. PORRUA, MEXICO, 1971, PP. 65-71. 
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EN CHAPULTEPEC QUE PERTENECIA A AZCAPOTZALCO, TENIAN QUE PAGAR TRIBUTO 

AL SE!'IOR TEPANECA. ESTE TRIBUTO POR LAS CARACTERISTICAS DEL MOMENTO, 

CONSISTIA EN LA APORTACION DE GUERREROS PARA LA PRETENDIDA 

CONSOLIDACION DE SU DOMINIO EN EL VALLE. EN CHAPULTEPEC LA TRIBU AZTECA 

TUVO QUE ENFRENTARSE A LOS ATAQUES DE DIFERENTES TRIBUS NAHUAS 

ASENTADAS EN EL VALLE, ENTRE ELLAS, LOS TEPANECAS, LOS QUE ENTRARON EN 

CONFLICTO CON LOS AZTECAS DESALOJANDOLOS VIOLENTAMENTE DE ESTE LUGAR. 

EN ESTAS CONDICIONES, LOS AZTECAS PIDIERON PROTECCION A COLHUACAN, QUE 

SE LA BRINDA AL PERMITIRLES ASENTARSE EN TIZAPAN. EN ESTE LUGAR LOS 

AZTECAS LOGRAN UNA CORTA ETAPA DE ESTABILIDAD, DURANTE LA CUAL 

COLABORAN CON SUS PROTECTORES EN CALIDAD DE SEMI-ESCLAVOS, FUNCIONANDO 

COMO MERCENARIOS PARA LA EXPANSION DE SUS DOMINIOS. EN FAVOR DE LOS 

CULHUACANOS TAMBIEN REALIZAN UNA EXITOSA CAMPMA CONTRA XOCHIMILCO. 

LA RELACION ENTRE AZTECAS Y COLUHACANOS PRONTO HIZO CRISIS, ~·A QUE LOS 

PRIMEROS SACRIFICARON A UNA PRINCESA COLHUACANA. HECHO QUE PROVOCO LA 

EXPULSION VIOLENTA DE LOS AZTECAS DE SU ASENTAMIENTO EN TIZAPAN Y LA 

FUGA HACIA EL ISLOTE SOBRE EL CUAL FUNDARON SU CIUDAD EN 1325. SEGUN 

SUS LEYENDAS, FUERON CONDUCIDOS A ESTE LUGAR POR SU DIOS "COLIBRI 

ZURDO'. 
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3.1.2. EL DESARROLLO DEL PUEBLO MEXICA DESDE LA FUNDACION DE 

TENOCHTITLAN HASTA FINALES DEL SIGLO XV. 

CUANDO LOS AZTECAS ARRIBAN AL ISLOTE PODEMOS SUPONER QUE HAN SUFRIDO 

UN PROCESO INTERNO CONTRADICTORIO VA QUE, POR UN LADO CONSERVAN SU 

ESTRUCTURA TRIBAL SOLIDAMENTE ARRAIGADA A SU ORGANIZACION SOCIAL, LO 

QUE LES IMPIDE FLEXIBILIZARSE A FIN DE PODER FUSIONARSE A ALGUNO DE LOS 

ESTADOS-COMUNIDAD VA ESTABLECIDOS POR OTRO LADO, HAN EXPERIMENTADO LA 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD ALDEANA DE LAS SOCIEDADES CIRCUNVECINAS, 

ORGANIZACION MEDIANTE LA CUAL LA SOCIEDAD ES CAPAZ DE ALCANZAR UNA 

ETAPA SUPERIOR DE DESARROLLO MEDIANTE LA CUAL PUEDEN TRANSFORMARSE 

LAS RELACIONES DE PRODUCCION PARA ALCANZAR ESTADIOS DE DESARROLLO MAS 

ALTOS QUE LES PERMITAN HACER FRENTE, EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, A 

LOS ESTADOS-COMUNIDAD VECINOS V ENEMIGOS A LA VEZ "LOS MEXICAS NO 

BUSCARON REFUGIO EN ESTE LAGO PANTANOSO POR SU GUSTO; FUERON SUS 

ENEMIGOS QUIENES LOS ARROJARON ALLI" !01 , CON LA PRESUNCION DE QUE NO 

PODRIAN SOBREVIVIR. SIN EMBARGO SE PUEDE SERALAR QUE LOS AZTECAS 

OCUPARON EN SU ASENTAMIENTO UN LUGAR ESTRATEGICO DE PRIMER ORDEN. 

LA ORGANIZACION EN COMUNIDADES ALDEANAS POR PARTE DE LA TRIBU AZTECA 

SE DA DE MANERA "SUl-GENERIS", SITUACION ESTA, QUE MARCA SU DESARROLLO 

POSTERIOR. 

ESTA ORGANIZACION EN COMUNIDADES ALDEANAS SE DIO EN BASE A LA DIVISION 

DE LA TRIBU EN CALPULLIS, QUE CONSTITUYERON LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

161 ERIC 'llOLF. !BID. , P. 122. 
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ALDEANAS. ESTAS UNIDADES FUERON CAPACES DE GENERAR UN EXCEDENTE MAS O 

MENOS CONSTANTE, EL CUAL SE ENTREGABA EN FORMA DE TRIBUTO, AL GRUPO DE 

MAS AL TO RANGO DE LA TRIBU, EL QUE DE ESTA FORMA LOGRO CONSTITUIRSE EN 

COMUNIDAD SUPERIOR; EL ESTADO V SUS AGENTES. 

EN LA CUMBRE DE ESTA JERARQUIZACION APARECERA EL TLATOANI O SOBERANO, 

QUE SE CONVERTIRA EN EL DUE,;iO UNIVERSAL DE LA TIERRA V POR LO TANTO, 

PODRA EXIGIR EL PAGO DEL TRIBUTO; ES DECIR EXTRAERA DE LOS CALPULLIS 

EL EXCEDENTE PRODUCIDO POR ELLOS, UTILIZANDO ESTE PARA LA MANUNTENCION 

DE SI MISMO V DE SU SEQUITO, COMENZANDO A ORGANIZAR LAS OBRAS PUBLICAS 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SOBREVJVENCIA DE LA SOCIEDAD, TANTO EN EL 

PAPEL ECONOMICO ICONTROL DE LAS AGUAS LACUSTRES, DESIGNACION DE LAS 

TIERRAS V DE LA PRODUCCION, ETCI, COMO EN EL IDEOLOGICO-POLITICO 

ICREACION DE TEMPLOS, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PALACIOS, DlsE,;io 

ARQUITECTONICO DE LA CIUDAD, ETC.I. 

ASIMISMO, ORGANIZARA LA DEFENSA DE LA CIUDAD V ESTABLECE LA ORGANIZACION 

MILITAR QUE LE PERMITIRA EN UNA PRIMERA INSTANCIA ALCANZAR SU 

INDEPENDENCIA DEL YUGO DE LAS SOCIEDADES VECINAS V POSTERIRORMENTE, 

AVENTURARSE A LA CONQUISTA V AL DOMINO DE LA REGION. 

EN LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS AZTECAS, EL ESTADO APARECE COMO 

ORGANIZADOR DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS CON EL FIN DE SUPERAR LAS 

LIMITACIONES TECNOLOGICAS, DESEMPEr'IANDO UN PAPEL ECONOMICO ESCENCIAL; SU 

ACCION, REBASABA EL AMBITO DE LAS OBRAS PUBLICAS V ENTRABA DE LLENO A 

LOS PROBLEMAS DE LA PRODUCCION. LAS OBRAS PUBLICAS, A DIFERENCIA DE LAS 

REALIZADAS EN LAS SOCIEDADES ORIENTALES, ERAN "EN ESCENCIA, OBRAS DE 
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ELITE DIRIGIDAS A LA PUESTA EN PRDDUCCION DE TIERRAS QUE NO VAN A LA 

COMUNIDAD, SINO A SU FRACCION DOMINANTE. 

AUNQUE NO POR ESTO DEJABAN DE SER BENEFICIADAS TAMB IEN LAS TIERRAS 

COMUNALES". 191 

LA ISLA ESTABA PRACTICAMENTE EQUIDISTANTE DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE 

PODER DE TIERRA FIRME, 

LOS ABUNDANTES RECURSOS DEL LAGO, EXPRESADOS EN LA ABUNDANCIA DE CAZA 

Y PESCA, ESTABAN AL ALCANCE DE LOS AZTECAS QUIENES RAPIDAMENTE 

EMPEZARON A CONTROLAR UNA DE LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE LA ZONA: 

EL TRANSPORTE POR AGUA. 1101 

ASI, EN LA ORGANIZACIDN SOCIAL AZTECA SOBRESALEN DOS FACTORES QUE LE 

PERMITIERON UN CRECIMIENTO ACELERADO, ALCANZANDO Y SOBREPASANDO EN UN 

PERIODO DE TIEMPO RELATIVAMENTE CORTO, EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS 

CIVILIZACIONES ASENTADAS EN EL VALLE. EL PRIMERO DE ELLOS ESTA 

RELAClONADO CON LAS VENTAJAS COMPAkÁTIVAS Y CARACTE:I'U~lCAS PECULIARES 

DEL ISLOTE, QUE PERMITIERON ALCANZAR CIERTOS BENEFICIOS DE ORDEN 

ECONDMICO: EL CONTROL COMERCIAL DEL LAGO, LA EXPLOTACION DE LOS 

RECURSOS NATURALES CON LOS QUE CONTABA EL ISLOTE Y PRINCIPALMENTE, LA 

CREACIDN DE TIERRA ARTIFICIAL PARA LA SIEMBRA, CONOCIDA COMO CHINAMPA. 

EL.SEGUNDO ELEMENTO FUE LA GUERRA. 

191 VER ENRIQUE NALDA ••• , IBID. , P. 131. 
1101 JOSE LUIS DE ROJAS. MEXICO IENDCKTITLAN. ECONOMIA Y SOCIEDAD EN 
EL SJGLQ XVI , ED. EL COLEGIO DE MlCHQACAN-F.C.E., MEXlCO, 1966, P. 
37. 
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EL LOS PRIMEROS MOS DE ASENTAMIENTO, BAJO LA PROTECCION DE 

AZCAPOTZALCO, EMPEZARON A CONTROLAR EL TRANSPORTE LACUSTRE DE BIENES, 

LO QUE LES PERMITID REGULAR SU CIRCULACION ENTRE LAS COMARCAS VECINAS. 

CABE HACER MENCION EN ESTE PUNTO, DE QUE UNA FRACCION DE LA TRIBU 

AZTECA ORIGINARIA, SE HABIA SEPARADO DE LA MISMA V BAJO EL AMPARO DE 

LOS SE~ORES TEPANECAS FORMARON EN UN ISLOTE CONTIGUO ANTES DE LA 

FUNDACION DE TENOCHT!TLAN, UNA CIUDAD COMERCIAL LLAMADA TLATELOLCO, 

APROXIMADAMENTE EN EL MO DE 1260. TLATELDLCO, QUE POSTERIORMENTE FUE 

INCORPORADA A LA SOCIEDAD MEXICA, FUE UNA CIUDAD QUE BASO SU 

SUBSISTENCIA EN EL COMERCIO, MEDIANTE EL CUAL OETENIA PARTE DE LOS 

EXCEDENTES CON LOS QUE TRAFICABA, DEBIEtiCO PAGAR PARTE DE ELLOS EN 

FORMA DE TRIBUTO, AL SE~OR TEPANECA DEL CUAL ERAN SUBDITOS. LAS 

ACTIVIDADES DE LOS TLATELOLCAS INCREMENTARON EL COMERCIO ENTRE LAS 

CIUDADES CIRCUNVECINAS DE LA REGION LACUSTRE, INCREMENTANDO LA 

IMPORTANCIA ECONOMICA DEL CONTROL DE LA CIRCULACION DE B !ENES POR ESTA 

VIA, SITUACION QUE FUE APROVECHADA EFICAZMENTE POR LOS AZTECAS AL 

ASENTARSE EN EL ISLOTE CONTIGUO AL DE LOS TLATELOLCAS V COLOCARSE EN 

UNA SITUACION VENTAJOSA. 

TLATELOLCO UTILIZO EN UN PRINCIPIO A LOS AZTECAS COMO MERCENAR!OS PARA 

PROTEGER SUS RUTAS COMERCIALES. PARECE NO EXISTIR DUDA DE QUE 

TENOCHTITLAN EN SUS INICIOS VIVID EN CALIDAD DE SUBORDINADO A LA ANTIGUA 

CIUDAD; SIN EMBARGO, AL CONSOLIDARSE LA ORGANIZACION MEXICA 

ESTOS SE ENFRENTARON A SUS ALIADOS, ANEXANDOSE TLATELOLCO POR LA 

FUERZA. 
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POR OTRO LADO, LA ABUNDANCIA DE CAZA Y PESCA, PERMITID CONTRARESTAR EN 

TERMINOS RELATIVOS, LA DEPENDENCIA DE LA POBLACION CON RESPECTO A 

PRODUCTOS DE TIERRA FIRME, PRINCIPALMENTE MAIZ Y FRIJOL. 

SIN EMBARGO, FUE BASICAMENTE LA CREACION DE LAS CHINAMPAS Y SU 

INCORPORACION AL SISTEMA ECONOMICO DE LOS AZTECAS, LO O.UE LES PERMITID 

AVANZAR RAPIDAMENTE A NIVELES MAS ALTOS DE DESARROLLO, 

A TRAVES DEL CULTIVO DE LAS CHINAMPAS SE PODIAN OBTENER HASTA TRES 

COSECHAS ANUALES, A DIFERENCIA, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, DE LAS DOS 

LOGRADOS POR EL SISTEMA DE "ROZA", UTILIZADO EN TIERRA FIRME. LAS 

CHINAMPAS POR SUS PROPIEDADES, DABAN MEJORES COSECHAS DE PRODUCTOS 

HORTICOLAS O.UE DE MAIZ Y FRIJOL, LOS QUE SE SEMBRABAN PRINCIPALMENTE 

PARA EL AUTOCONSUMO DE LOS MIEMBROS DEL CALPULLI. 1111 

LOS PRODUCTOS HORTICOLAS ERAN CONSIDERADOS, EN LAS RELACIONES DE 

INTERCAMBIO DE LA REGION, COMO UN PRODUCTO DE MAYOR VALOR QUE EL DE 

LOS GRANOS IMAIZ, FRIJOL, ETC.>. PODEMOS ENTENDER ESTO SI CONSIDERAMOS 

QUE EN TIERRA FIRME, DONDE SE ENCONTRABAN INSTALADAS LA MAYORIA DE LAS 

COMUNIDADES DEL VALLE, ERA MAS SENCILLA LA SIEMBRA Y COSECHA DE GRANOS 

BASICOS 0.UE LA DE HORTALIZAS, YA QUE ESTAS REQUERIAN DE MAYORES 

CUIDADOS, DE UN TIPO Y CALIDAD DE LA TIERRA ESPECJFICOS Y DE UN 

DETERMINADO DEL SISTEMA DE RIEGO, CONDICIONES ESTAS ULTIMAS PROPICIAS 

POR LA CONSTITUCION INTERNA DE LA CHINAMPA, TIERRA DE LODAZAL EN 

CONSTANTE CONTACTO CON EL AGUA, QUE CONTABA CON AMPLIOS SISTEMAS DE 

1111 JOSE LUIS DE ROJAS. ('ll:XJW,.., OP. CIT. , P. 141. 
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RIEGO PROPORCIONADOS POR LA MISMA REGION LACUSTRE SOBRE LA QUE SE 

CONSTRUIA. 

ESTA VENTAJAS RELATIVAS TRAJERON COMO CONSECUENCIA MODIFICACIONES EN 

LAS RELACIONES SOCIALES DE PROOUCCION, YA QUE PROVOCARON UNA CIERTA 

ESPECIALIZACION DE LOS BARRIOS, LO QUE A SU VEZ GENERO UNA RELATIVA 

PERDIDA DE LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS QUE 

CARACTERIZO A LOS CALPULLI. POR OTRO LADO, LA ESPECIALIZACIDrJ PERMITID 

LA EXTRACCION OE MAYORES MONTOS DE EXCEDENTE POR PARTE DEL ESTADO. 

EL MERCADO, REGULADO POR LAS AUTORIDADES POLITICAS, OCUPABA POSICION 

SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA EFECTUANDO LOS INTERCAMBIOS NO REALIZADOS 

POR LA ELITE EN EL PODER, " LAS TRANSACCIONES MERCANTILES NO 

ORGANIZABAN LA PRODUCCION PORQUE NI LA TIERRA NI EL TRABAJO ERAN 

MERCANCIAS, SINO EN MINIMA MEDIDA "· 1121 

EN LA ORGANIZACION MEXICA COMENZO A DESARROLLARSE LA PRODUCCION 

ARTESANAL Y EL COMERCIO, BASADOS EN LAS NECESIDADES DE LA CLASE 

DOMINANTE O BIEN PAP..~ SATl!::FACER LAS DE AQUELLAS CAPAS SOCIALES 

URBANAS QUE TRABAJABAN COMO AGENTES DIRECTOS O INDIRECTOS DEL ESTADO Y 

POR LO TANTO NO PODIAN PRODUCIR SUS PROPIOS UTENSILIOS. 

SIN EMBARGO, ESTOS SECTORES, AUNQUE EL ULTIMO DE ELLOS ALCANZO GRAN · 

IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA SOCIEDAD MEXICA, NO 

DESARROLLARON NECESIDADES PROPIAS QUE SE INTERPUSIERAN CON LOS 

1121 PEDRO CARRAZCO EN: ENRIQUE FLORESCANO fCOMPILADORI. ENSAYQS 
SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO Y AMERICA LATINA 11500-1975) 
, ED. F.C.E. , MEXICO, 1987, P. 49. 
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INTERESES DE LA CLASE DOMINANTE, YA QUE EL PODER ILIMITADO DEL SOBERANO 

Y SU CORTE OBLIGABA A ESTOS A PAGARLE TRIBUTO, RESTANDOLES LA 

CAPACIDAD DE ACUMULACION DE RIQUEZA. LA IDEA DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCION !TIERRA, INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y 

FUERZAS PRODUCTIVASI NO LLEGO A DESARROLLARSE DE MANERA SIGNIFICATIVA 

EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LA FORMACION MEXICA. 

LA TENDENCIA DE LOS AZTECAS FUE CONFORMAR UNA SOCIEDAD BASADA EN LAS 

ESTRUCTURAS DE LAS COMUNIDADES A SU ALREDEDOR, FORMANDO INSTITUCIONES Y 

REDES PRODUCTIVAS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LAS DESARROLLADAS EN EL 

VALLE DE MEXICO; FUE TANTO SU DESEO DE ALCANZAR LOS NIVELES ECONOMICOS, 

POLITICOS Y SOCIALES DE LOS PUEBLOS VECINOS, QUE INCLUSO SU DJNASTIA 

HEREDITARIA EN EL PODER HICIERON APARECER A LOS AZTECAS COMO 

DESCENDIENTE DE LOS TOLTECAS Y POR LO TANTO COMO PUEBLO DESTINADO A 

PROSEGUIR SU OBRA Y ENGRANDECERLA, SITUACION ESTA QUE LES PERMITID 

ADQUIRIR ASCENDENCIA MORAL SOBRE LAS ORGANIZACIONES VECINAS PARA 

SOMETERLl\S (f'QR LA FUE'ñ.ZAJ A su MANDA'ro. 

SE PUEDE SERALAR QUE LA INSTAURACION DE LOS CALPULLJ, LA PROPIEDAD 

COLECTIVA DE ESTOS SOBRE LA TIERRA Y LA PROPIEDAD UNIVERSAL DE ESTA EN 

MANOS DEL SOBERANO, ASI COMO LA CREACION DE LA COMUNIDAD SUPERIOR Y EL 

ESTABLECIMIENTO DEL PAGO DEL TRIBUTO, ETC. SON ELEMENTOS QUE COMPONEN A 

LA SOCIEDAD MEXICA Y QUE A SU VEZ CONF JGURAN AL CONCEPTO MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO, • ••• LA ECONOMIA DEL MEXICO PREHJSPANICO SE PUEDE 

CONSIDERAR COMO UNA VARIANTE DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO•. 1131 

1131 JO. , 



188 

ASJ, LA TRIBU AZTECA SE ESTABLECE EN UNA TIERRA CON POCAS POSIBILIDADES 

DE EXPLOTACION, SOBREVIVIENDO Y FORMANDO, EN UN LAPSO DE TIEMPO MUY 

CORTO, UN ESTADO Y UN CENTRO URBANO, ASI COMO, UNA ORGANIZACJON 

PRODUCTIVA EN CALPULLIS !COMUNIDADES ALDEANASI CAPACES DE GENERAR UN 

EXCEDENTE EN FORMA REGULAR. 

SIN EMBARGO, DESDE LA FUNDACION DE TENOCHTITLAN SE ESTABLECE EL PAGO 

DEL TRIBUTO CON EL FIN DE MANTENER AL GRUPO DOMINATE Y GARANTIZAR SU 

PARTICIPACION EN EL ORDEN ECONOMJCO, POR OTRO LADO, EL CALPULLI, DESDE 

SUS ORIGENES, CUMPLE LA FUNCION DE LA UNIDAD ECONOMJCA SOBRE LA CUAL SE 

BASE LA ESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD MEXJCA, SI Blrn E•: ESTA UNIDAD 

SOBREVIVEN ALGUNOS DE LOS RASGOS DE LA ORGANIZACION TRIBAL, EL CALPULLJ 

CUMPLE LA FUNCION DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA CAPAZ DE GENERAR UN MONTO 

DE EXCEDENTE EN FORMA PERMANENTE, CON LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL 

MISMO A TRAVES DE LA AYUDA DE UN NUCLEO CENTRAL GLOBALIZADOR, QUE SE 

MANTIENE A SU VEZ, DE LA EXTRACCJON DEL EXCEDENTE, DE LA UNJON DE 

VARIAS UNIDADES PRODUCTIVAS, NO DE UNA SOLA DE ELLAS, EN ESTE CASO 

ESPECIFICO, DE LOS 20 CALPULLIS QUE CONFORMA LA ORGANIZACION ECONOMICA 

PRIMARIA DE TENOCHTJTLAN. 

EL REGIMEN DE PARENTESCO ES PROPIO DE LOS CALPULLI UN REZAGO DE LA 

ESTRUCTURA GENTILICIA EN CUANTO ORGANIZACJON SOCIAL, TENDIENDO A 

TRANSFORMARSE RAPIDAMENTE, SIN CONSTITUIR UNA FORMA ECONOMICA DE 

CARACTER GENTILICIO, SINO QUE DESDE UN PRINCIPIO, CONFORMA UNA COMUNIDAD 

ALDEANA. ESTA SITUACION SOBRE EL CARACTER DEL CALPULLI DEBE DE 

ANALIZARSE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS CONDICIONES SUJGENERIS DENTRO DE 
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LAS CUALES LA SOCIEDAD AZTECA PASA DE SU ETAPA GENTILICIA A UNA 

ESTRUCTURACJON SOCIAL MAS COMPLEJA. 

LAS NECESIDADES DE DEFENSA Y EXPANSION, QUE NO SOLO TENIAN LOS AZTECAS 

SINO QUE ERA UNA CARACTERISTICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN EL 

VALLE EN ESTE PERIODO, DETERMINAN QUE EL ESTADO SURJA DURANTE SU FASE 

MILITARISTA, QUE POR OTRO LADO, HAB!A SIDO LA FASE DE DESARROLLO 

ALCANZADA POR LA C!VlLlZAC!ON TOLTECA COMO ULTIMA FORMAC!ON DOMINANTE 

EN EL ALTIPLANO, MISMA QUE HAB IA MARCANDO EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS 

NUEVOS ESTADOS-COMUNIDAD SURGIDOS EN LA REGION. 

POR LO TANTO, AL ESTABLECERSE LOS AZTECAS EN EL VALLE HACEN FRENTE A 

LAS NECESIDADES GENERALES IMPERANTES EN LA REG!ON, EN EL SENTIDO DE 

ESTABLECER UN DOMINIO HEGEMONICO DE UNO DE LOS PUEBLOS SOBRE LOS 

DEMAS, LO QUE TRAE CONSIGO LOS CONSTANTES ENFRENTAMIENTOS BEL!COS 

ENTRE LOS DIFERENTES ESTADOS-COMUNIDAD Y SUS ALIANZAS. POR OTRO LADO, 

INTERNAMENTE EL CRECIMIENTO POBLACJONAL EN GENERAL, Y EN ESPECIAL EL DE 

LA CLASE DOMINANTE, EMPUJAN A LOS MEXICAS A CONSIDERAR A LA GUERRA 

COMO LA GRAN TAREA COMUNAL, ACTIVIDAD EN LA QUE LOS AZTECAS HABIAN 

SOBRESALIDO DESDE LOS INICIOS DE SU MOV!L!ZAC!ON HACIA EL VALLE. ESTE 

HECHO PERMITE CONSIDERAR A LA ACTIVIDAD GUERRERA COMO UNA VENTAJA 

RELATIVA DEL PUEBLO AZTECA SOBRE LOS PUEBLOS ASENTADOS EN EL VALLE. 

LOS AZTECAS SE VEN OBLIGADOS A CONCERTAR ALIANZAS CON OTROS ESTADOS

COMUNIDAD PARA CONQUISTAR O SOMETER A NUEVOS TERRITORIOS, OBTENIENDO DE 

ESTA MANERA EN CALIDAD DE ALIADOS, YA NO COMO MERCENARIOS, PARTE DEL 

EXCEDENTE EXTRA !DO A LAS COMUNIDADES VENCIDAS, SITUACJON ESTA, QUE LES 
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PERM!TlO HACER FRENTE A LAS NECESIDADES ECONOMICAS DERIVADAS DEL 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE SU CENTRO DE PODER, ASI COMO DE LAS MAYORES 

EXIGENCIAS SUNTUARIAS DEL GRUPO DOMINANTE. 

PODEMOS CONSIDERAR TRES ETAPAS QUE MARCAN EL ASCENSO DEL PODER MILITAR 

DE LOS MEXICAS: LA PRIMERA, AQUELLA QUE COMPRENDE SU ALIANZA CON LOS 

TEPANECAS, PARTICIPANDO EN LA RAPIDA EXPANSION DEL DOMINO DE 

AZCAPOTZALCO, ENTRE 1367 Y 1418 APROXIMADAMENTE. LA SEGUNDA ETAPA, EN LA 

QUE LOS MEXICAS SE UNEN A LOS DERROTADOS ALCOLHUAS DE TEXCOCO PARA 

COMBATIR CONTRA LOS TEPANECAS, APROXIMADAMENTE EN EL AFIO DE 1427 Y, 

EN 1430 BAJO EL MANDO DE IZCOATL CONQUISTAN EL SE,;iORIO DE 

AZCAPOTZALCO, FORMANDOSE LA TRIPLE ALIANZA, JUNTO CON LOS ESTADOS

COMUNIDAD DE TEXCOCO Y TLACOPAN. TAMBIEN DURANT~ ESTA SEGUNDA ETAPA DE 

EXPANSION MILITAR INCORPORAN AL SE,;iORIO DE TENDCHTITLAN A LA CIUDAD 

GEMELA DE TLATELOLCO, REEMPLAZANDO AL SOBERANO TLATELOLCA POR 

FUNCIONARIOS MEXICAS Y QUE LOS AZTECAS TRANSFORMAN SUS ORIGENES 

ADQUIERIENDO LA CONCEPCION DE UN LINAJE PREDESTINADO DE RAICES 

TOLTECAS, LLAMANDOSE A SI MISMOS, PARTICULARMENTE LA CLASE EN EL PODER, 

MEXICAS. 

FINALMENTE, LA TERCERA ETAPA QUE PUEDE UBICARSE A PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVI, EN LA QUE SE DA LA HEGEMONIA DEL PUEBLO MEXICA SOBRE LA TRIPLE 

ALIANZA, 

ASI, EN MENOS DE DOS SIGLOS LOGRARON LOS AZTECAS DOMINAR PRACTICAMENTE 

TODA MESOAMERICA, CONVIRTIENDO A TENOCHTITLAN EN EL CENTRO DE LA 

ADMINISTRACION DE UNA VASTA REGION Y EN LA CAPITAL DEL "IMPERIO". 
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LA ESTRUCTURA POL!TICO SOCIAL DE LOS AZTECAS SUFRID IMPORTANTES 

TRANSFORMACIONES DURANTE ESTE PERIODO. DESDE EL INICIO DE SU VIDA EN EL 

ISLOTE, HABIAN ABANDONADO DEFINITIVAMENTE LA ESTRUCTURA DE PODER A BASE 

DE CUATRO PORTADORES DE LOS DIOSES, ADQUIRIENDO LA DE UN JEFE TRIBAL 

<TENOCH>, QUE SE COLOCABA POR ENCIMA DE UNA SERIE DE LIDERES MENORES. 

DURANTE ESTA FASE, SE FUE FORMANDO UN GRUPO DEFINIDO EN EL PODER QUE 

BUSCABA EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES VECINAS. CON ESTE FIN 

ESTABLECIERON UNA RELACION EN BASE AL INTERCAMBIO MATRIMONIAL CON EL 

PUEBLO DE COLHUACAN DE DONDE POSTERIORMENTE TOMARIAN LA BASE PARA 

JUSTIFICAR SU DESCENDENCIA DIRECTA DE LOS TOLTECAS. 

DE ESTA FORMA, LA CLASE DIRIGENTE NO SOLO SE SEPARA DE LA COMUNIDAD 

INFERIOR POR LAS RELACIONES ECONOMICAS, SINO QUE ESTABLECE EL MECANISMO 

IDEOLOGICO/MORAL QUE LE PERMITE JUSTIFICAR EL ESTATUS DE CLASE 

PRIVILEGIADA, YA QUE ELLOS, EL GRUPO EN EL PODER, DESCIENDEN AHORA YA 

NO DE UNA TRIBU CHICHIMECA, SINO DE LOS FORJADORES DE LA CIVILIZACION EN 

EL ALTIPLANO, LOS TOLTECAS. 

ES PROBABLE QUE ANTES DEL ASCENSO DE SU PRIMER SOBERANO ABSOLUTO, EL 

PODER SE ENCONTRARA EN EL GRUPO SOCiAL CONFORMADO POR LOS JEFES DE 

LOS CALPULLI. EL CARGO DE TLATOANI ES ASUMIDO POR PRIMERA VEZ POR 

ACAMAPICHTLI, DANDO ORIGEN AL NACIMIENTO DE UN GRUPO EN EL PODER 

HEREDITARIO. ESTE GRUPO CONSTITUYO LA NOBLEZA, QUE A SU VEZ FUE LA 

PUNTA PIRAMIDAL DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA COMUNIDAD SUPERIOR. 

FUENTES DE LA EPOCA NARRAN QUE LOS NOBLES MEXICAS Y LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PLEBEYOS O MACEHUAL TIN SOSTUVIERON UN DIALOGO 
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QUE CONCLUYO EN UN PACTO, EN EL QUE SE ESTIPULABA QUE EN CASO DE 

DERROTA <CONTRA LOS TEPANECASI, LOS NOBLES SE ENTREGARIAN A LOS 

PLEBEYOS PARA SER DESCUARTIZADOS. EN CASO CONTRARIO LOS PLEBEYOS SE 

COMPROMETIAN A SERVIR A LOS NOBLES Y PAGAR TRIBUTO A LOS MISMOS. 

ES MUY PROBABLE EL CARACTER FALSO DE ESTE RELATO, QUE SIN EMBARGO 

ILUSTRA LA SlTUAC!DN POR LA CUAL ATRAVESABA LA SOCIEDAD MEXICA DE ESTA 

EPOCA; ES DECIR, EL GRUPO EN EL PODER CONSOLIDA SU POSICION 

DE PREV 1 LEGJO' CON RESPECTO AL RESTO DE LA POB LACJON, LO CUAL POR OTRO 

LADO, REFLEJA LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD SUPERIOR CONSTITUIDA POR EL 

ESTADO Y SUS AGENTES ILA NOBLEZA! Y DE LA DE LA COMUNIDAD INFERIOR, LOS 

PLEBEYOS O MACEHUALTJN, SIENDO ESTOS ELEMENTOS PARTE CARACTERJST!CA DE 

LAS FORMACIONES SOCIALES REGIDAS POR EL MODO DE PRODUCCION J\SlATICO. 

EL TRIUNFO DE: LOS MEXICAS SOBRE AZCAPOTZALCO ASEGURO EL PODER 

ECONOMICO Y POLJTJCO DE LA NOBLEZA. DE ESTA MANERA PARECE SER QUE LA 

SOCIEDAD MEXICA ALCANZA LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS ESTADOS

COMUNIDAD VECINOS Y ENTRA DE LLENO EN IGULADAO DE CIRCUi.J.s7KNC1AS A LA 

LUCHA POR EL PODER HEGEMONICO DENTRO DEL VALLE. 

EL PRINCIPAL BOTIN OBTENIDO EN LA GUERRA CONTRA LOS TEPANECAS FUE LA 

TIERRA DE LAS PROVINCIAS CONQUISTADAS PARA CONSAGRAR LOS PRIVILEGIOS DE 

UNA ELITE EN EL PODER, AJENA A LA JURISDICCION POPULAR. LA CONQUISTA DE 

NUEVAS TIERRAS, PERMITID LA CREACION DE UNA ELITE POR SERVICIOS 

PRESTADOS A LA COMUNIDAD AZTECA Y DESARROLLAR A LA NOBLEZA DE LINAJE. 

"LA DERROTA DE AZCAPOTZALCO NO SIGNIFICO EL ORIGEN DE LA ESTRATIFICACION 
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SOCIAL DE LOS MEXICAS, LO QUE EL TRIUNFO MEXICA SOBRE AZCAPDTZALCO HIZO 

FUE ACRECENTAR LAS DIFERENCIAS SOCIALES". <141 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE LA FORMACION SOCIAL DE LOS AZTECAS 

EVOLUCIONO DE UNA ESTRUCTURA GENTILICIA TRIBAL A UNA FDRMACION MAS 

COMPLEJA, QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS EXPUESTAS, LOS ELEMENTOS 

QUE LA COMPUSIERON TIENDEN A CONFORMARSE Y A COMPORTARSE 

DENTRO DEL ESQUEMA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, POR ENCIMA DE OTRO 

TIPO DE FDRMACION PRECAPJTALISTA. 

LA SOCIEDAD AZTECA TENDIO EN TODO MOMENTO A INSTAURAR EN SU PROPIO 

SENO LAS CONDICIONES SOCIALES QUE REGIAN LA VIDA DE LOS ESTADDS

CDMUNIDAD CIRCUNVECINOS LAS QUE A SU VEZ, POR EL ANALISIS PRESENTADO, 

CONFORMABAN FORMACIONES SOCIALES DOMINADAS POR EL MODO DE PRDDUCCION 

ASIATICO. ASI, PARECE SER QUE LA SOCIEDAD AZTECA IMPRIMID A SU 

ORGANIZACION, BAJO EL SELLO CARACTERISTJCO PROPIO DE CADA FORMACION 

SOCIAL EN LO PARTICULAR, EL CARACTER DE UNA SOCIEDAD BASADA EN LA 

COMUNIDAD ALDEANA BAJO LA TUTELA Y CONTROL DE UN ESTADO Y SUS AGENTES. 

POR LO TANTO, LA SOCIEDAD MEXICA RECIBE TRIBUTO DE SUS COMUNIDADES 

ALDEANAS ICALPULLISI Y A TRAVES DE LA GUERRA, DE ESTADOS-COMUNIDAD 

SUBORDINADOS. LOS CALPULLIS CONSERVAN EL CARACTER COLECTIVO DE LA 

TIERRA Y EL TLATOANI SE CONVIERTE EN EL PROPIETARIO UNIVERSAL DE LA 

MISMA. LOS CALPULLIS VEN ALTERADA SU DRGANIZACION RELATIVAMENTE 

AUTOSUFICIENTE, DADAS LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES AGRICDLAS QUE 

PRODUCEN, HORTALIZAS Y LEGUMBRES, DESDE EL PRINCIPIO DE SU FORMACION; 

MIENTRAS QUE LA CLASE EN EL PODER NECESITA DEL COBRO 

1141 VEASE ENRIQUE NALDA ••• , IBJD., P. 119. 
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DE TRIBUTO PARA SOBREVIVIR. 

EL MOTOR QUE PARECJO MOVER EN LOS PRIMEROS TIEMPOS A LA SOCIEDAD 

AZTECA ASENTADA EN EL VALLE FUE EL DE ACELERAR LAS CONDICIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS PARA ALCANZAR A LAS CIVILIZACIONES DE SU TIEMPO. 

EN ESTE SENTIDO SE PUEDEN DISTINGUIRSE TRES FASES DE LA EVOLUCJON DE 

LA SOCIEDADA AZTECA: LA. ORGANIZAC.ION GENTILICIA, LA FASE MILITAR Y LA 

FASE NOBILIARIA. 

LA FASE GENTILICIA COMPRENDE TODA LA MIGRACJON DE LOS AZTECAS HASTA 

SU ARRIBO AL VALLE DE MEXJCO. 

LA FASE MILITAR COMPRENDE DESDE LA FUNDACION DE TENOCHTITLAN HASTA 

FINALES DEL SIGLO XV Y SE CARACTERIZA POR LA FORMACJCN DE UNA 

ARJSTICRACIA DE PRIVILEGIO FORMADA POR LOS GRUPOS MILITARES EN EL PODER. 

ASI COMO POR EL FORTALECIMIENTO DE UNA BUROCRACIA ESTATAL Y SACERDOTAL 

QUE CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO FUE EXCLUYENDO A LOS PLEBEYOS DE LA 

PARTICIPACION EN LOS CARGOS GUBERNAMENTALES. 

FINALMENTE, LA FASE NOBILIARIA QUE SE INICIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI Y 

CULMINA CON LA CONQUISTA ESPMOLA EN 1521. 

EN LAS FASES MILITAR Y NOBILIARIA, LA SOCIEDAD MEXICA PRESENTA TRES 

RASGOS PROPIOS DEL ESTADO EN EL MODO DE PRODUCCION ASJATICO: "11 LA 

DESCOMPOSJCJON DEL CALPULLJ BASADO EN LAS RELACIONES DE PARENTESCO: 21 
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LA EXISTENCIA DE llN PODER PUBLICO EXCLUSIVAMENTE EN MANOS DE UNA ELITE 

Y, 31 LA OBLIGACION DE LA POBLACION A PAGAR TRIBUTO". 1151 

LA FASE MILITAR CUENTA CON LA EXISTENCIA DE UN ESTADO Y SUS AGENTES 

PERFECTAMENTE DEFINIDOS RESPECTO AL RESTO DE LA POBLACION. LA 

CONDUCCJON DE LA GUERRA, ASI COMO LA ORGANIZACJON ECONOMICA PARA 

SOSTENERLA, HICIERON PALPABLE LA EXISTENCIA DE UN PODER CENTRAL QUE LA 

GUIARA Y ADMINISTRARA, POR LO QUE, EN ESTA FASE EXISTO UN ESTADO, AL 

SENO DE LA ESTRUCTURA MEXICA. 

POR OTRO LADO, LA FASE NOBILIARIA DEFINE LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR 

COMO UN CAMBIO CUALITATIVO EN LA ORGANIZACION MEXICA DEL SIGLO XVI, QUE 

SE DEBE A LA CONSOLIDACJON DE LA ELITE NOBILIARIA, POR ENCIMA DE LOS 

GRUPOS SACERDOTALES Y MILITARES, COMO GRUPO SOCIAL DOMINANTE. EN ESTA 

FASE EL CALPULLI SE MODIFICA ADQUIRIENDO LA FORMA DE UNA ORGANIZACION 

DE CARACTER ADMINISTRATIVO, PERDIENDO DE MANERA DEFINITIVA SUS RASGOS 

GENTILICIOS. 

FINALMENTE, EL PAGO DEL TRIBUTO SE ESTRATIFICA Y ADMINISTRA DE ACUERDO 

A LAS NECESIDADES DEL GRUPO EN EL PODER; ES DECIR, SE ESTABLECEN 

NORMAS SOBRE LOS MONTOS Y TIPOS DE TRIBUTO POR CALPULLJ, AL INTERIOR Y 

POR SEi'IORJO, AL EXTERIOR, LO QUE LE DA UN CARACTER CADA VEZ MAS 

COMPLEJO E INSTITUCIONAL AL COBRO Y PAGO DEL MISMO. 

t15l FREDRICH KATZ. CITADO POR FRANSJSCO GONZALEZ GOMEZ EN: VARIOS 
AUTORES. PE CUAtJHTEMQC A JUAREZ Y DE CORTES A MAXlMILIANQ , EO. 
EDICIONES QUINTO SOL, MEXICO, 1990. P. 15. 
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EN SUMA, SE PUEDE SEi'IALAR tlUE LOS AZTECAS DESARROLLAN SU ORGANIZACION 

SOCIAL HASTA ALCANZAR LA FASE "IMPERIAL" EN BASE A LA ORGANIZACION DE 

LA COMUNIDAD ALDEANA ICALPULLll, ESTRUCTURANDO UN ESTADO-COMUNIDAD EN 

CUYA CUSPIDE SE ENCUENTRA EL SOBERANO ABSOLUTO, TLATOANI, tlUIEN ES EL 

DUERO UNIVERSAL DE LA TIERRA Y POR LO TANTO, EXISTE LA OBLIGACION DE 

PAGARLE TRIBUTO, TANTO EN ESPECIE COMO EN TRABAJO. ESTO, IMPLICA LA 

EXISTENCIA DE LA DIVISION SOCIAL DE LOS AZTECAS EN COMUNIDAD SUPERIOR Y 

COMUNIDAD INFERIOR, EL ESTABLECIMIENTO DE CLASES SOCIALES ITRABAJAD!JRES 

DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS CUALES SE EXTRAIA EL EXCEDENTE Y MIEMBROS 

tlUE VIVIAN DE ESTE EXCEDENTE SIN PRODUCIRLO! CON SUS RESPECTIVAS 

JERARtlUIZACIONES Y ORGANIZACIONES PARTICULARES, CREANDO CAPAS SOCIALES 

INTERMEDIAS CUYA UBICACION EN LA ESCALA SOCIAL DEPENDIA EN LO GENERAL, 

DE SI PRODUCIAN O EXTRAIAN PARTE DEL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LA 

COMUNIDAD. 

LA SOCIEDAD AZTECA PASO DE LA ORGANIZACION TRIBAL A LA ORGANIZACION 

DE COMUNIDAD ALDEANA DE BASE, NO COMO RESULTADO DE LA UNION CON OTRAS 

TRIBUS, SINO ORGANIZANDO AL CLAN EN COMUNIDADES ALDEANAS. ESTE FENOMENO 

PERMITID A ESTA SOCIEDAD ACELERAR su PROCESO !>E DESARROLLO INTE;mo. 

EN LOS APARTADOS SIGUIENTES ANALIZAREMOS LA ESTRUCTURA SOCJO-ECONOMICA 

DE LA ORGANIZACION MEXICA EN EL SIGLO XVI, A FIN DE CONOCER Y ESTUDIAR 

LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE DIERON SUS RELACIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS, SU GRADO DE DESARROLLO, EL TIPO DE FORMACION SOCIAL Y SU 

TENDENCIA, HASTA SU DESTRUCCION POR LA INVASION EUROPEA. 
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3.2. ORGANIZACION POLITICO-SOCIAL DE LA FORMACION MEXICA 

EN EL SIGLO XVI. 

3.2.1. ORGANIZACION SOCIAL. 

COMO SE HA EXPLICADO EN EL APARTADO ANTERIOR, UNA VEZ QUE LOS AZTECAS 

SE ESTABLECEN EN EL ISLOTE DEL LAGO DE TEXCOCO Y COMIENZAN A EDIFICAR 

SU CIUDAD, VAN ASIMILANDO RAPIDAMENTE LA ESTRUCTURA POLITICA-SOCIAL 

EXISTENTE EN EL VALLE. EN UN TIEMPO RELATIVAMENTE CORTO FORMAN UN 

ESTADO EMBRIONARIO Y POR ENDE, UNA INCIPIENTE CLASE SUPERIOR. 

POR OTRA PARTE, LA TRIBU SE DIVIDE EN CUATRO GRUPOS PARA CONSTITUIR LA 

ORGANIZACION DE COMUNIDAD ALDEANA. EN LOS PRIMEROS AROS DE VIDA EN EL 

ISLOTE NO EXISTE TODAVIA UNA SEPARACION MUY DEFINIDA ENTRE LA COMUNIDAD 

SUPERIOR Y LA COMUNIDAD INFERIOR, SINO QUE EXISTE UN LAZO DE UNION O DE 

RECIPROCIDAD ENTRE AMBAS. UNA SEPARACION MAS NITIDA SE DA SOLO HASTA 

QUE LOS AZTECAS DERROTAN A AZCAPOTZALCO. 

MUCHO SE HA DISCUTIDO ACERCA DE CUAL ERA LA FORMA DE ORGANIZACION DE 

LOS AZTECAS DESDE SU ASENTAMIENTO EN EL ISLOTE. ASI, PARA ALGUNOS 

AUTORES 1161 CADA UNO DE LOS CUATRO BARRIOS ESTABA OCUPADO POR UN 

LINAJE O POR UN CLAN IAGRUPACION AUN MAYOR QUE LA GENI CUYOS MIEMBROS 

ESTABAN LIGADOS POR CONSANGUINIDAD O POR EL PARENTESCO. 

!161 LOS AUTORES QUE SOSTIENEN ESTA TESIS SON PRINCIPALMENTE LEWIS H. 
MORGAN Y ADOLPH F. BANDELIER. 
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PARA OTROS AUTORES 1171 CUANDO LOS AZTECAS SE INSTALAN EN EL ISLOTE, 

LOS ANTIGUOS CLANES SE TRANSFORMAN EN 20 BARRIOS DENOMINADOS CALPULLI; 

ES DECIR, EN "UNIDADES TERRITORIALES DE HABITACION Y DE ADMINISTRACIDN" 

1181 EN LAS QUE SOLO ALGUNAS CARACTERISTICAS RECORDABAN LAS ANTIGUAS 

FUNCIONES TRIBALES, COMO POR EJEMPLO LA EXISTENCIA DEL CONSEJO DE 

ANCIANOS Y EL NOMBRAMIENTO POR PARENTESCO DEL JEFE DEL CALPULLI 

ICALPULLECI. 

FINALMENTE, UN TERCER GRUPO DE AUTORES C19l CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE 

LOS AZTECAS POSEIAN A LA VEZ RASGOS DE CLASE Y DE CLAN Y, QUE QUIZA 

FORMARON CLANES PIRAMIDALES, ESTO ES, 'UNIDADES DE PARENTESCO QUE UNEN 

A SUS MIEMBROS ENTRE SI POR MEDIO DE LAZOS FAMILIARES CC:W:L'NES, PERO 

ENTRE LOS MIEMBROS SE REPARTEN DESIGUALMENTE LA RIQUEZA Y EL PODER, 

ESTAS UNIDADES DE PARENTESCO DESCENDIAN DE UN ANCESTRO ORIGINAL, REAL O 

FICTICto, PERO AL MISMO TIEMPO, DABAN PREFERENCIA A SUS DESCENDIENTES EN 

LINEA DIRECTA, REGLAMENTANDO EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS SOCIALES, 

ECONOMICAS Y POLITICAS'. 1201 

LA MAYORIA DE LOS AUTORES DIVIDE EN DOS GRUPOS A LA SOCIEDAD AZTECA: EL 

GHUl-'0 l>OMINANl'B 't EL GRUt-'ú OOMJNAl>U U TAMBIEN, LA CLA!:::iE DIRIGENTE 'f EL 

COMUN DEL PUEBLO. 

1171 DESARROLLAN ESTA IDEA WALTER KRICKEBERG, WDLFGANG HABERLAND Y 
JOSE LUIS DE ROJAS. 
1181 WOLFGANG HABERLAND. CULTURAS DE LA AMERICA INDIGENA , ED. 
F.C.E. , MEXICO, 1986, P. 152. 
1191 QUIEN SOSTIENE ESTA TESIS ES PAUL KIRCHHOFF, Y ES APOYADA POR 
ERIC WDLF Y POR ALBERTO J. PLA. 
<20) ERJC WOLF. IBID., P. 125. 
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DENTRO DE LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION, ESTA DIVISION 

CDRRESPONOER!A A LA COMUNIDAD SUPERIOR Y A LA COMUNIDAD INFERIOR O 

ALDEANA, RESPECTIVAMENTE; LA COMUNIDAD SUPERIOR COMO LA COMUNIDAD 

INFERIOR DE LOS AZTECAS ESTABAN COMPUESTAS POR DIVERSOS GRUPOS 

SOCIALES EN EL SIGLO XVI. 

LA CLASE SOCIAL DOMINANTE INCLUIA TRES RANGOS <211 FUNDAMENTALES 

TOMANDO EN CUENTA SUS FUNCIONES, SU IMPORTANCIA Y LOS HONORES QUE SE 

LE CQNFERIAN: 

AJ EL DEL SOBERANO O TLATOANI, COMO EL RANGO MAS ELEVADO Y QUE 

LITERALMENTE SIGNIFICA HABLADOR, MANDON O GOBERNANTE, EL TLATOANI ES LA 

AUTORIDAD SUPREMA DEL SEAOR!O Y COMBINA FUNCIONES CIVILES, MILITARES Y 

RELIGIOSAS, JUDICIALES Y LEGISLATIVAS. ES TAMBIEN EL CENTRO RECTOR DE LA 

ORGANIZACION ECONOMICA¡ RECIBE TRIBUTOS Y SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS, ASI COMO !'>E LOS PRODUCTOS DE CIERTAS TIERRAS, TLATOCAMILLI O 

"MILPAS DEL SOBERANO". EL TLATOANI ERA NOBLE DE NACIHIEo~TO Y GOBERNABA 

DE POR VIDA. 

TEORICAMENTE "EL TLATOANI", PODIA SER ELECTO DE ENTRE TODAS LAS 

FAMILIAS, AUNQUE EN LA PRACTICA SIEMPRE SURGIERA DE LA MISMA, LO QUE 

FRECUENTEMENTE TAMBIEN SUCEDIA CON OTROS 'CARGOS ELECTIVOS", COMO POR 

EJEMPLO EL DEL CALPULLEC. RARA VEZ SE PASABA EL TITULO DE PADRE A HIJO¡ 

NORMALMENTE SE PASABA AL MAS CAPAZ !AL MAS HABIL POLITICAMENTEI. 

PARECIERA SER TAMBIEN QUE ORIGINALMENTE, EL GOBERNANTE AZTECA DEPENDIA 

"••• DE CIERTOS GREMIOS ClUE TDDAVIA EXISTIAN HACIA EL AilO 1500, PERO QUE 

<Z11 PEDRO CARRASCO EN1 VARIOS AUTORES. HISTPRI& GENERAL DE MEXICQ, 
ED. COLMEX-HARLA, MEXICO, 1967, TOMO 1, P. 192. 
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HABIAN PERDIDO SU IMPORTANCIA, MIENTRAS QUE EL GOBERNANTE YA SE HABIA 

CONVERTIDO EN UN MONARCA ABSOLUTO". 1221 

BI EL SEGUNDO RANGO ES EL DE SE~OR O TECUHTLI QUE FORMABA LA CAPA 

SUPERIOR DE LA CLASE DIRIGENTE EN EL ORDEN MILITAR ADMINISTRATIVO O 

JUDICIAL. EL TERMINO TECUHTLI SE APLICABA A LOS PRINCIPALES COMANDANTES 

DE LOS EJERCITOS, A LOS FUNCIONARIOS DE RANGO MAS ELEVADO EN LA CIUDAD 

Y EN LOS CALPULLJ, A LOS JEFES DE BARRIO Y A LOS JUECES. 

NO OBSTANTE, PARECE SER QUE LA MISION PRINClFAL DE LOS TECUHTLI ERA 

ADMINISTRAR SUS DOMINIOS !CASA SE~ORIAL O TE~ALLll Y A LA GENTE QUE 

RESIDIA Y TRABAJABA EN ELLOS, GENTE DE LA CASA SE~ORIAL O TECALLEQUE,· 

QUIENES RENDIAN TRIBUTOS Y SERVICIOS A TECUHTLI EN VEZ DE DARLOS 

DIRECTAMENTE AL TLATOANJ. PARECE SER QUE EL TITULO DE TECUHTLI SE 

OTORGABA COMO RECOMPENSA A ACCIONES PARTICULARMENTE VALEROSAS Y 

SOBRESALIENTES, Y ERA EL RESUL TADD DE UNA DECISJON POLITICA DEL 

TLATOANJ. "SE LLEGABA A SER TECUHTLI POR ELECCION, AUNQUE MAS BIEN ES 

POR DESIGNACJON, Y LA SELECCJON DE LOS ELECTORES RECAIA POR LO GENERAL 

SOBRE UN MIE:MDflO DI: LA :1tSMA FAMILIA, ?ARA UNA FUNCION DETERMINADA". t231 

CI EL TERCER RANGO ES EL DE NOBLE O PILLJ, SURGIDO COMO CONSECUENCIA DE 

LAS GUERRAS, ESTE RANGO APOYABA EL CRECIENTE PODERIO DEL TLATOANI 

DESEMPE~ANDO PARTE DE LAS TAREAS DE ESTE EN LA ADMINISTRACJDN, LA 

DIRECCJON DEL EJERCITO, LA JUSTICIA Y EL CULTO. ESTOS NOBLES SE LLAMABAN 

1221 lllOLFGANG HABERLAND. CULTURAS DE LA AMERICA JNDIGENA, ED. F.C.E., 
MEXJCO, 1986. P. 158. 
1231 JACQUES SOUSTELLE. LA VIDA COTIDIANA DE LOS AZTECAS EN VISPEHAS 
DE LA CONQUISTA , EO. F.C.E. , MEXICO, 1992, P. 53. 
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PILLI, Y ES EL RANGO C!UE ALCANZABAN TODOS LOS HIJOS DE UN TLATOANI Y 

TECUHTLI. 

LOS NOBLES SE REUNIAN EN LA SALA DEL PALACIO LLAMADA PILCALLI O 

TECPlCALLI <"CASA DE LOS NOBLES"!; FUNGIAN COMO EMBAJADORES, 

ADMINISTRADORES DE JUSTICIA Y RECAUDADORES DE TRIBUTO Y ADEMAS DE 

RECIBIR ALH1ENTOS DEL PAL/\CIO. TENIAN TIERRAS HEREDITARIAS IPILLALLll Y 

RENTEROS EN ELLAS IMAYEC!UEI. PILLI O PIPILTIN "ES UN TERMINO GENERAL PARA 

TODA LA CLASE SUPERIOR, PUESTO C!UE REYES Y SE;iORES ERAN TAMBIEN NOBLES 

DE NACIMIENTO". 1241 

EN LA NOBLEZA AZTECA SE DISTINGUIAN DOS TIPOS; LA NOBLEZA DE NACIMIENTO 

ITLAZOPILLI, "PRECIADO HIJO"!, COMPUESTA POR PARIENTES Y DESCENDIENTES DE 

LA FAMILIA REINANTE Y LA NOBLEZA POR MERITO IC!UAUHPILLI "HIJO DE AGUILA"l, 

COMPUESTA POR LOS GUERREROS CONDECORADOS POR EL TLATOANI, O COMUNES 

ENNOBLECIDOS. 

LA POSICION DE PRIVILEGIO DE LA NOBLEZA ERA LA ~A.SE DE LA DINAMtCA 

SOCIAL AZTECA, EN LA QUE LOS ASCENSOS ESTABAN EN ORIGEN, FUNDAMENTADOS 

EN LOS EXITOS GUERREROS. EN UN PRINCIPIO, LOS MACEHUAL TIN PUDIERON 

ALCANZAR UN ESTATUS SIMILAR AL DE LA NOBLEZA. EL ASCENSO SE REALIZABA 

POR MERITOS DE GUERRA Y RECIBIENDO AQUELLOS EL NOMBRE DE QUAUHPIPILTIN 

!"NOBLES AGUILAS"l. TENIAN UNA SALA DESTINADA A ELLOS EN EL PALACIO 

!TEC!UIHUACALLI O QUAUHCALLll, ESTABAN EXENTOS DEL PAGO DEL TRIBUTO Y SUS 

HIJOS ERAN PILLI DESDE EL MOMENTO DE SU NACIMIENTO. LOS NOBLES AGUILA 

!241 PEDRO CARRASCO EN: VARIOS AUTORES. HISTQRIA GENERAL ••• ,OP. CIT. 
, P. 194, 
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TENIAN TIERRA, PERO NO PODJAN TENER MAYEQUE Y SOLO SE LES PERMJTIA 

VENDER SUS TIERRAS A OTROS NOBLES. 

COMO PODEMOS OBSERVAR, LA NOBLEZA CONCENTRABA LAS FUNCIONES MAS 

IMPORTANTES DE LA SOCIEDAD AZTECA. POR OTRA PARTE, LA NOBLEZA GOZABA DE 

MUCHOS PRIVILEGIOS COMO POSEER TIERRAS, NO PAGAR TRIBUTOS EN ESPECIE AL 

SOBERANO, TENER GENTE EN CALIDAD DE SEMIESCLAVOS TRABAJANDO SUS 

TIERRAS Y ADEMAS, RECIBIR TRIBUTOS DE ELLOS. 

POR OTRA PARTE, SU PODER ECONOMICO SE ACRECENTO AL REPARTIRSE LA 

TIERRA ARREBATADA A LOS TEPANECAS Y LA OBTENIDA EN GUERRAS 

POSTERIORES. 

EN ESE SENTIDO, LA NOBLEZA POCO A POCO SE COMIENZA A SEPARAR DE OTROS 

GRUPOS SOCIALES <SACERDOTES Y GUERREROS! PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD 

SUPERIOR LLEGANDO A CONSTITUIRSE EN UN GRUPO AUTONOMO QUE DETENTA EL 

PODER DEL ESTADO, SUBORDINANDO A SUS INTERESES A LOS DIVERSOS GRUPOS 

DE LA SOCIEDAD AZTECA. 

SI BIEN ES CIERTO QUE EN UN PRINCIPIO INCLUSO LOS MACEHUALTIN PODIAN 

CONVERTIRSE EN NOBLES, ESTA TEDENCIA SE ELIMINA DURANTE EL GOBIERNO DE 

MOCTEZUMA 11 11502 - 15201, CUANDO SE REALIZA LA LLAMADA "REVOLUCION DE 

LA NOBLEZA", QUE CONSISTID EN CESAR DE SUS CARGOS A MUCHOS FUNCIONARIOS 

DE ORIGEN POPULAR, CON ESTO, LA NOBLEZA SE CONSTITUYE EN UN GRUPO 

FUERTEMENTE CERRADO Y AUTONOMO, QUE SOMETE Y CONTROLA A LOS GUERREROS 

Y A LOS SACERDOTES Y QUE PROPORCIONA LOS ALTOS MANDOS DE ESTOS GRUPOS. 
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ES POR ESTOS FACTORES QUE CONSIDERAMOS QUE LOS AZTECAS EN EL SIGLO XVI 

HABIAN TRANSITADO DE LA FASE MILITARISTA A LA LLAl1ADA FASE NOBILIARIA, 

REGIDA POR UNA NOBLEZA HEREDITARIA QUE APARECE COMO UN GRUPO SOCIAL 

PERFECTAMENTE DEFINIDO, SIENDO ESTA UNA TENDENCIA DE LA MAYORIA DE LAS 

SOCIEDADES DOMINADAS POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO; ES DECIR, SE 

CONSIDERA AL GOBIERNO DE LA NOBLEZA COMO LA ETAPA DE DESARROLLO MAS 

ALTA QUE ALCANZO LA MAYORIA DE LOS ESTADOS- COMUNIDAD CARACTERIZADAS 

CON ESTE MODO DE PRODUCCION. 

ENTRE LOS AZTECAS, LOS ULTIMOS OCUPANTES DE LA CLASE NOBLE ERAN LOS 

CALPULLEQUE O SEÑORES DEL CALPULLI, QUIENES ERAN HIJOS O PARIENTES 

CERCANOS DE SU ANTECESOR EN EL RANGO. ESTOS, TENIAN COMO MISION VELAR 

POR SUS MACEHUAL TIN Y LLEVAR EL REGISTRO DE LA ASIGNACION DE TIERRAS, 

ASI COMO REPRESENTAR A SU GENTE ANTE LOS TRIBUNALES. UNA PARCELA DEL 

CALPULLEC ERA CULTIVADA POR LOS MIEMBROS DEL MISMO, RECIBIENDO DE ESTE 

MODO SU SUSTENTO. AUNQUE EL CARGO LLEVABA ANEXO UN CIERTO ESTATUS, LA 

CARENCIA CE POSESIONES LO ALEJABA DEL NIVEL DE LOS NOBLES. 

POR DEBAJO DE LA NOBLEZA SE SITUABAN LOS JEFES GUERREROS. 

DESDE SU NACIMIENTO, EL VARON ESTABA CONSAGRADO A LA GUERRA Y EL 

GUERRERO P001A LLEGAR HASTA UNA DE LAS DOS ORDENES MILITARES 

EXISTENTES: LA DE LOS "CABALLEROS TIGRE" O LA DE LOS "CABALLEROS 

AGUILA". PARECE SER QUE ESTAS DOS ORDENES HABIAN FORMADO UNA TROPA O 

ORUPO ESPECIAL, DADO QUE HABIA DIFERENTES RANGOS. 

LOS AZTECAS TENIAN LA OBLIGACIDN DE HACER EL SERVICIO MILITAR CUYOS 

RANGOS INFERIORES SALIAN DEL TEPOCHCALLI, MIENTRAS LOS ALTOS MANDOS 
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EGRESABAN DEL CALMECAC. 'SI CONSIDERAMOS QUE LOS 20 CALPULLIS CONTABAN 

CADA UNO CON 300 GUERREROS, EL CUERPO MILITAR DE TENOCHTITLAN PODIA 

HABER TENIDO UNOS 6000 GUERREROS". 1251 

ENTRE LOS CARGOS DE TLATOANI O EMPERADOR ESTABA EL DE TLACATECUHTLI, 

"SEf:IOR DE LOS HOMBRES", ES DEClR "DE LOS GUERREROS" CUYA FUNClON 

PRIMORDIAL CONSITIA EN MANDAR LOS EJERCITOS NO SOLO DE LOS MEXICAS, SINO 

TAMBIEN DE LAS CIUDADES ALIADAS. 

DE ESTA FORMA, SE OBSERVA A FINALES DEL SIGLO XV '{ PRINCIPIOS DEL XVI 

QUE EL CARGO DE TLATOANI JUSTIFICABA DE ALGUNA MANERA EL PODER DE LA 

NOD LEZA SOBRE EL DE LOS GUERREROS, YA l<UE POR NORMA DEL ESTADO, AQUEL 

SE CONVERTIA AUTDMATICAMENTE EN EL JEFE SUPREMO DE LOS GUERREROS, 

TENIENDO QUE SOMETERSE LOS GUERREROS A SU MANDATO. AS!, LA ESTRUCTURA 

JERARQUICA MEXICA TENIA EN SU CUSPIDE AL NOBLE, QUE CONSOLIDA SU MANDO 

COMO UN SOBERANO DESPOTA. ESTA SITUACION LLEVA A CONSIDERAR, QUE LA 

SOCIEDAD AZTECA ESTABA CONFORMANDOSE, HASTA ANTES DE LA CONQUISTA 

ESPMOLA, EN UNA FORMA TRIBUTARIA-DESPOTICA, LLAMADA POR MARX 

DESPOTISMO ORIENTAL., ñ.EFtRIENDOSE A LAS CULTURAS ORJENTAl.ES, 

PRINCIPALMENTE LA INDIA, PERSIA 'f CHINA, FORMA FINAL QUE ALCANZA, EN LA 

ESTRUCTURA SOCIOPOLITICA, EL MODO DE PRODUCCION ASIAT!CO. 

POR LO TANTO, SE VE EN LA FIGURA DE MOCTEZUMA ll AL PRIMER SOBERANO 

DESPOTICO EN LA CULTURA MEXICA, QUE SURGE NO COMO PRODUCTO DE LA 

SOCIEDAD TRIBAL, SINO COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO INTERNO 

!251 WALTER KR!CKEBERG. LAS ANTIGUAS CULTURAS !!EXICA!:la:i, ED. F.C.E., 
MEXICO, 1982, P. 78. 
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DE UNA FORMACION SOCIAL CARACTERIZADA POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO, 

LA RELIGJON DE LOS AZTECAS ESTABA CONSTITUIDA POR EL POLITEISMO (VARIOS 

DIOSES DE DIVERSAS FORMAS>, QUE IMPLICO EL DESARRO.LLO DE INFINIDAD DE 

CEREMONIAS QUE RELACIONAN AL HOMnRE CON LOS DIOSES. 

LOS MEXICAS FUERON UN PUEBLO CUYA VIDA ENTERA SE DESENVOLVIA A LA 

SOMBRA DE LA RELIGION, POR LO QUE LAS FIGURAS PRINCIPALES DE LA VIDA 

PUBLICA ERAN POR SUPUESTO, LOS SACERDOTES, QUIENES SE DIVIDIAN EN VARIOS 

GRUPOS, DESDE EL SUMO SACERDOTE QUE SE ENCONTRABA EN LA CUSPIDE DE LA 

JERARQUIA, CARGO DESEMPE~ADO GENERALMENTE POR UN HERMANO MENOR DE 

TLATOANI, HASTA EL CRIADO DEL TEMPLO. SAHAGUN EN SUS ESCRITOS LLEGA A 

MENCIONAR HASTA 36 CATEGORIAS DE SACERDOTES, SOLO EN TENOCHTITLAN. 

EN LA CUSPIDE DEL SISTEMA SACERDOTAL SE ENCONTRABAN DOS GRANDES 

SACERDOTES CON PODERES IGUALES• EL QUETZALCOATL TDTECTLAMACAZQUI 

!SACERDOTE DE NUESTRO SE~ORJ Y EL QUETZALCOATL TLALOC TLAMACAZQUI 

(SACERDOTE DE TLALOCJ, EL PRIMERO ENCARGADO DEL CULTO DE HUITZILOPOCHTLI 

Y EL SEGUNDO AL CULTO DE TLALOC. SUBORDINADOS A ESTOS DOS GRANDES 

SACERDOTES, NUMEROSOS PRELADOS ERAN RESPONSABLES, YA SEA DE RAMAS 

DETERMINADAS DE LA ACTIVIDAD RELIGIOSA O DEL CULTO DE TAL D CUAL 

DIVINIDAD. 



206 

POR DEBAJO DE LOS GUERREROS Y LOS SACERDOTES SE SITUABAN LOS 

COMERCIANTES A LOS QUE SE LES CONSIDERABA COMO UN SECTOR EN ASCENSO 

SOCIAL. 1261 

ASIMISMO, LOS COMERCIANTES ERAN DE ORIGEN DIFERENTE A LOS MEX!CAS¡ ES 

DECIR, LA CLASE PRIVILEGIADA DE LOS POCHTECA NO SE DESARROLLO DENTRO DE 

LA POBLACION DE TENOCHTITLAN¡ LOS COMERCIANTES COMO GRUPO NO PROVENIAN 

DE ESTA, SINO CONST!TU!AN LA MAYOR PARTE DE LA POBLAC!ON DE TLATELOLCO. 

CUANDO LOS MEXICAS HABIAN CONSOLIDADO SU PODER, EMPRENDIERON LA TAREA 

DE SITUAR BAJO SU PROPIA ADMIN!STRACION A ESTE COMERCIO QUE FORMABA 

PARTE DE LAS PRERROGATIVAS DE LA NOBLEZA TLATELOLCA. LA TOMA DE 

TLATELOLCO FUE SIN DUDA EL PRIMER PASO EN TAL SENTIDO, 

UNA VEZ DOMINADO TLATELOLCO, LOS GOBERNANTES AZTECAS PERMITIERON QUE 

LOS POCHTECAS CONSERVARAN PARTE DE SUS PRIVILEGIOS Y AUTONOMIA DADA LA 

GRAN AYUDA ECONOMICA QUE PROPORCIONABAN AL ESTADO. 

BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LA ORGAN!ZACION, LOS POCHTECAS SE 

ENCONTRABAN ALTAMENTE JERARQUIZADOS EN M!EMEP.DS EMPl\RENTJ\DOS '( 

ORGANIZADOS EN CORPORACIONES. AS!, LOS MIEMBROS DE LAS AGRUPACIONES DE 

COMERCIANTES RECONOCIAN EN CADA CASO UN ORIGEN COMUN '( QUE SOLO POR 

EXCEPC!ON SE CONCED!A EL CARACTER DE MIEMBRO A GENTE NO LIGADA POR 

PARENTESCO, DE ESTE MODO, AL MENOS EN° UN PRINCIPIO, SOBREVIVIERON 

TAMB!EN EN EL CAMPO DEL COMERCIO ELEMENTOS DE LA ANTIGUA ORGANIZACION 

TRIBAL, NO OBSTANTE LA PAULATINA DIVERSIF!CACION DE ESTE GRUPO EN UNA 

SOCIEDAD ESTRA TlFICADA. 

(261 JAQUES SOUSTELLE. LA VIDA COTIDl~NA ••• , OP, CIT. P. 70 Y 
ALBERTO J. PLA , EL l'IODO DE PRODUCCION ••• , OP. CIT. , P. 203. 
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A ESTE RESPECTO, CADA UNO DE LOS GRUPOS TENIA JEFE ASI COMO DIVERSAS 

CATEGORIAS DE PARTICIPANTES. LOS DIRECTORES RECIBIAN GENERICAMENTE EL 

TITULO DE "JEFES DE LOS POCHTECAS" IPOCHTECATLATOQUEI. 

EXISTIAN ESPECIALIZACIONES ENTRE LOS COMERCIANTES, PROBABLEMENTE 

ALREDEDOR DE SESENTA Y NUEVE CATEGORIAS DISTINTAS DE TRAFICANTES, ENTRE 

LAS QUE PUEDEN MENCIONARSE LOS MERCADERES DE ESCLAVOS, LOS DE METALES 

PRECIOSOS, LOS DE TABACO, DE COCOA, DE ANIMALES, DE PAPEL HECHO DE MATE, 

DE CARGAS DE MA IZ, ETC. 

LOS COMERCIANTES POSEIAN EMBLEMAS, DIOSES Y CEREMONIAS PROPIAS; 

IMPARTIAN LA JUSTICIA EN CORTES CON SUS PROPIOS JUECES Y ERAN 

GOBERNADOS POR SUS PROPIOS FUNCIONARIOS. 

LOS COMERCIANTES, CONTITUIAN UNA SOCIEDAD CERRADA EN EL SENO DEL 

CONJUNTO AZTECA. NO SE RECLUTABAN DE ENTRE LA GENTE COMUN, PUESTO QUE 

EL CARGO DE COMERCIANTE PAS.~SA DE ftADRES A HIJOS. LAS FAMILIAS DE 

POCHTECAS RESIDIAN EN LOS MISMOS BARRIOS Y SE UNIAN UNOS A OTROS POR 

MEDIO DE MATRIMONIO, POR LO QUE SU ASCENSION ERA EVIDENTE. SUS HIJOS 

TENIAN YA DERECHO A ENTRAR EN EL CALMECAC CON LOS HIJOS DE LOS 

DIGNATARIOS. 

AL PARTICIPAR COMO CONSULTORES DEL ESTADO EN LA VIDA ECONOMICA DEL 

MISMO, NO SERIA DE EXTRAl'IAR QUE LOS POCHTECAS LLEGARAN A OBTENER 

NUMEROSOS PRIVILEGIOS, QUE LOS LLEVARON A EQUIPARARSE CON LOS MIEMBROS 

DE LA NOS LEZA. 
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TRES FUERON LAS FORMAS PRINCIPALES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE 

ASUMIERON LOS MERCADERES MEXICAS. LA PRIMERA DE ESTAS PODRIA 

DESCRJB IRSE COMO LA DE PROMOTORES DE CULTURA; LA SEGUNDA ESTABA 

RELACIONADA DIRECTAMENTE CON El ESTADO PUES IMPLICABA El HACERSE CARGO 

DEL COMERCIO REAL Y OCASIONALMENTE FUNGIR COMO ESPIAS Y LA TERCERA, 

ESTABA DIRECTAMENTE LIGADA CON LA POBLACJON EN GENERAL, AL ORGANIZAR 

BANQUETES PARA LOS MIEMBROS DE LA NOBLEZA Y PARA El PUEBLO. 

POR OTRO LADO, PARALELAMENTE A LOS COMERCIANTES EXISTIAN TAMBIEN EN 

TENOCHTITLAN LOS BARRIOS DE ARTESANOS. SU FUNCION ERA DE SUMA 

IMPORTANCIA, YA QUE TRABAJABAN LA MAYOR PARTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 

TRAIDAS POR LOS COMERCIANTES. LA ESTRECHA RELACION DE LOS ARTESANOS 

CON LOS COMERCIANTES, LES PERMITID ALCANZAR UN STATUS IGUALMENTE 

PRIVILEGIADO. 

LOS ARTESANOS, SITUADOS EN UN GRADO INFERIOR AL DE LOS POCHTECAS Y EN 

CIERTO SENTIDO LIGADOS A ELLOS, FORMABAN UNA CLASE NUMEROSA ORGANIZADA 

EN BARRIOS PARTICULARES Y CON INSTITUCIONES PROPIAS. 

EXISTIAN LAS CORPORACIONES DEDICADAS A LAS BELLAS ARTES COMO LA 

ORFEBRERIA, LA JOYERIA Y EL MOSAICO DE PLUMAS. ESTOS ARTESANOS DE LUJO 

ERAN CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE "TOl TECAS", DEBIDO A QUE EL ORIGEN DE 

SUS METODOS Y TECNICAS SE ASIGNABA TRADICIONALMENTE A LA ANTIGUA 

CIVILJZACION TOLTECA. CADA TALLER ERA UNA FAMILIA Y LOS HIJOS APRENDIAN 

EL OFICIO TRABAJANDO JUNTO A SUS PADRES. 
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LA CONDICION SOCIAL DE ESTOS "TOLTECAS", AUNQUE MODESTA PUES NO 

PRETENDIAN ALCANZAR PODER Y RIQUEZA, NO CARECIA DE UNA CIERTA 

CONS!DERAC!ON, SIENDO PROBABLE QUE EN ESCALAS DIVERSAS, LOS ARTESANOS 

RECIBIERAN CUANTIOSOS EMOLUMENTOS; ASIMISMO, TENIAN LA OBLIGACION DE 

PAGAR TRIBUTO, PERO AL IGUAL QUE LOS COMERCIANTES ESTABAN EXENTOS DEL 

SERVICIO PERSONAL Y DE LAS LABORES AGRICOLAS, SIENDO REPRESENTADOS POR 

SUS PROPIOS JEFES ANTE EL PODER DEL TLATOANI Y ANTE LA JUSTICIA, 

LOS ARTESANOS ERAN UN SECTOR PRIVILEGIADO COLOCADO POR ENCIMA DE LA 

MASA DE LOS PLEBEYOS, PERO QUE SE DISTIGUIAN DE LOS COMERCIANTES POR 

QUE ENTRE ELLOS NO SE OBSERVABA LA TENDENCIA DE ASCEDER EN LA JERAQUIA 

SOCIAL. "LA CLASE DE LOS COMERCIANTES ERA DINAMICA; LA DE LOS ARTESANOS 

ESTAT!CA Y SOLO SE CONFORMABA CON OCUPAR EN LA ESCALA SOCIAL EL GRADO 

INMEDIATO SUPERIOR AL PUEBLO". 1271 

COMO HEMOS VISTO A LO LARGO DE LA DESCRIPCION DE ESTOS CUATRO GRUPOS, 

LOS SACERDOTES, LOS GUERREROS, LOS COMERCIANTES Y LOS ARTESANOS, SI 

BIEN TENIAN CADA UNO DE ELLOS SUS ESTRUCTURAS DE PODER PROPIAS, 

ESTABAr-1 TGDOS ELLOS BAJO EL FODEñ: DIRECTO DEL SOiJERArm SUPREMO, ~L 

TLATOAN!. AUNQUE EL SACERDOCIO SE PUEDE CONSIDERAR COMO UN PODER 

PARALELO AL DE LA NOBLEZA, ESTE NO PODIA EXISTIR MAS COMO TAL SIN LA 

ACEPTACION DEL MANDO ABSOLUTO POR PARTE DEL SOBERANO. INCLUSO DENTRO 

DE LA FAMILIA NOBLE, LA MAS ALLEGADA AL TLATOANI, ERA DE DONDE SURGIAN 

LOS SACERDOTES SUPREMOS DE LA REL!GION MEX!CA, POR LO CUAL ESTOS 

CUERPOS RELIGIOSOS FORMABAN MAS BIEN PARTE DE LA CLASE NOBLE QUE UN 

GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTA. 

1271 JAQUES SOUSTELLE. IBID. , p, 79, 
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POR OTRO LADO, QUIZA EL GRUPO SOCIAL MAS INTERESANTE LO CONFORMABA EL 

DE LOS COMERCIANTES, YA QUE PROBABLEMENTE ESTOS, JUNTO CON EL GRUPO DE 

LOS ARTESANOS, PODIAN VER SUS INTERESES AFECTADOS POR EL PODER 

DESPOTICO EN MANOS DEL SOBERANO Y DE SU SEQUITO, LA NOBLEZA. 

POR OTRO LADO, SE PUEDE SE~ALAR QUE PROBABLEMENTE DEBIDO A LA 

NECESIDAD DE LA DIVERSIFICACION DE BIENES QUE ESTE GRUPO MANEJABA, PUDO 

HABER LLEGADO A ESTABLECER UNA RELACION INCIPIENTE DE INTERCAMB ID 

DESIGUAL LO QUE LE HUBIERA PERMITIDO, YA NO POR LA VIA DE EXTRACCION DE 

EXCEDENTE DIRECTO !LA GUERRA!, SINO EN FORMA !N~IRECTA !EL COMERCIO! LA 

ACUMULACION DE RIQUEZA INDEPENDIENTE DE L.\ ACUMULADA POR LA CORTE, SIN 

EMBARGO, DENTRO DE LA EVOLUCION DE LAS FORMACIONES SOCIALES 

CARACTERIZADAS POR EL MODO DE PRDDUCCION ASIATICO ESTE POSIBLE CHOQUE 

DE INTERESES NUNCA LLEGO A TOMAR UNA FORMA DEFINITIVA QUE IMPULSARA A 

LAS FUERZAS PRODUCTIVAS HACIA UNA ETAPA SUPERIOR DE SU DESARROLLO. 

LA ACUMULACION DE RIQUEZA DE LA CORTE SIEMPRE ESTUVO POR ENCIMA DE LA 

CAPACIDAD DE ACUMULACION DEL GRUPO DE LOS COMERCIANTES, DEBIDO ENTRE 

OTRAS CAUSAS, A QUE ERA RELATIVAMENT!:: PE:Q.UI:f.lO EL MONTO DE EXCEDENTE 

QUE PODIAN EXTRAER POR ESTE MEDIO, UNA VEZ DESANGRADA LA ORGANIZACION 

COMUNAL CON EL PAGO DEL TRIBUTO. POR LO QUE TANTO, EL GRUPO DE LOS 

COMERCIANTES COMO EL DE LOS ARTESANOS, PERMANECIERON DURANTE LA ETAPA 

DE CONSOLIDACION DEL IMPERIO AZTECA SUBORDINADOS AL SOBERANO, EL PODER 

ABSOLUTO DEL TLATOANI, DE ESTA MANERA, SE CONSOLIDO DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA SOCIAL MEXICA. 
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TODOS ESTOS GRUPOS DESCRITOS HASTA AQUI CONSTITUYERON LA COMUNIDAD 

SUPERIOR AZTECA, CUYA SUSTENTACION DEPENDIA DEL TRABAJO EXCEDENTE 

EXTRAIDO A LAS COMUNIDADES ALDEANAS EN SU FORMA TRIBUTARIA, QUE 

PERMITID LA SATISFACCION DE NECESIDADES SUNTUARIAS DE SUS MIEMBROS Y, A 

LA VEZ, LA REPRODUCION DE LAS CONDICIONES PARA CONTINUAR EJERCIENDO LA 

EXPLOTACION DEL TRABAJO COMUNAL. 

POR DEBAJO DE ESTA COMUNIDAD SUPERIOR SE ENCONTRABA EL RESTO DE LA 

POBLACION, QUE A SU VEZ ESTABA COMPUESTA POR DIVERSOS GRUPOS SOCIALES. 

EN PRIMER PLANO TENEMOS A LOS 11ACEHUALTIN, QUIENES SE AGRUPABAN EN LOS 

CALPULLI, SIENDO SU PRINCIPAL OCUPACION EL CULTIVO DE LA TIERRA. POR 

OTRA PARTE, LOS MACEHUALTIN TENIAN TRES OBLIGACIONES PRINCIPALES: PAGO 

DE TRIBUTO, SERVICIO MILITAR Y TRABAJOS PUBLICOS. 

EXISTIA UN GRADO DE DIFERENCIACION ENTRE LOS MACEHUAL TIN, QUE RESIDIA EN 

LA CANTIDAD DE TIERRA ASIGNADA A CADA UNO DE ELLOS. LOS h'OHBiiES POl>IAN, 

EN CASOS ESPECIALES, OBTENER UNA PARCELA EN OTRO CALPULLI PAGANDO POR 

ELLO UNA PARTE ESTIPULADA DE LA COSECHA. 

LA PRINCIPAL DIFERENCIA EN ESTE GRUPO RESIDIA EN LA CONDICION DE LA 

PERSONA A QUIEN DEBIA DE PAGAR EL TRIBUTO Y DAR SERVICIO. LA MAYORIA 

ESTABA SUJETA AL TLATOANI, PERO ALGUNOS PODIAN SER ASIGNADOS POR 

PERIODOS A ALGUN NOBLE Y OTROS ESTABAN PERMANENTEMENTE LIGADOS AL 

TECCALLI !TIERRA DE LOS NOBLES!; PESE A ELLO, PERTENECIAN A UN CALPULLI. 
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OTRO SEGMENTO IMPORTANTE DE LA GENTE COMUN ESTABA COMPUESTO POR LOS 

MAYEQUE IRENTEROSJ, LOS MAYEQUES CULTIVABAN LA TIERRA DE LOS NOBLES Y 

ESTABAN LIGADOS A ELLA, AUNQUE EL NOBLE HUBIESE FALLECIDO O LA DONARA. 

ESTABAN OBLIGADOS A PAGAR TRIBUTO Y A DAR SERVICIO A UN SE~OR. AL PAGAR 

TRIBUTO A UN NOBLE NO ESTABAN OBLIGADOS A HACERLO AL TLATOANI. EL 

ORIGEN DE LOS MAYEQUE SE PUEDE UBICAR EN LA RECONVERSION DE MIEMBROS 

DEL CALPULL! LIBRES EN LAS TIERRAS QUE ERAN CONQUISTADAS Y REPARTIDAS; 

OTRO POSIBLE ORIGEN DE LOS MAYEQUES, PUDO SER EL QUE FUERAN MIEMBROS 

DE OTRAS TRIBUS QUE ARRIBARON A LA CIUDAD Y QUE FUERON UTILIZADOS EN 

CALIDAD DE SEM!ESCLAVOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DOTARLOS DE TIERRA 

PARA QUE DESARROLLARAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTl'JAS. 

LOS ESCLAVOS Y LOS TAMEMES !CARGADORES> FORMABAN LA CAPA SOCIAL MAS 

BAJA ENTRE LOS AZTECAS. UNA PERSONA EN LA SOCIEDAD AZTECA ERA ESCLAVO, 

PRINCIPALMENTE, POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 

A) LAS DEUDAS. EN ESTE CASO LA ENTREGA QUE EL DEUDOR HACIA DE SU 

PERSONA EQU!VAL!A, POR LO GENERAL, AL MONTO DE LA DEUDA. 

B> LA VENTA. UN MACEHUAL POD!A VENDERSE EL MISMO O A SUS HIJOS EN CASO 

DE EXTREMA MISE:RlA. 

Cl POR CASTIGO IMPUESTO POR LA LEY. 

DI PRISIONERO DE GUERRA. ERA LA ESCLAVITUD EN QUE !NCURRIA EL QUE ERA 

CAPTURADO EN LA GUERRA, PUDIENDO SER DESTINADO AL SACRIFICIO. 1281 

1281 MANUEL OROZCO Y BERRA. LA CIV!LIZACION AZIECA , ED. SEP , 
MEXICO, 1988. PP. 31-36. 
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LA ESCLAVITUD ENTRE LOS AZTECAS ERA FLEXIBLE YA QUE UN ESCLAVO PODIA 

TENER FAMILIA Y OBTENER SU LIBERTAD PAGANDO SU DEUDA, RESTITUYENDO EL 

PRECIO DE SU COMPRA O BIEN CUANDO LOGRABA HUIR DE LA CUSTODIA DE SU 

AMO. 

pOR OTRA PARTE, RECIBIAN UN TRATO HUMANO, NO PODIAN SER MUERTOS NI 

VENDIDOS POR SU SEROR, TENIAN PERTENECIAS EN MEDIDA MODESTA E INCLUSO, 

PODIAN ADQUIRIR OTROS ESCLAVOS PARA SU SERVICIO. 

LA MANO DE OBRA ESCLAVA SE UTILIZABA PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE 

Y EL SERVICIO DOMESTICO Y EN MENOR ESCALA PARA EL TRABAJO AGRICOLA. 

CABE SERALAR QUE LOS HIJOS DE LOS ESCLAVOS NACIAN LIBRES. 

LA VENTA DE ESCLAVOS SE HACIA EN MERCADOS ESPECIALES DELANTE DE 

TESTIGOS ANCIANOS, LOS CUALES FIJABAN EL PRECIO Y ESTIPULABAN LOS 

TERMINOS DEL CONTRATO. 

ESTOS SECTORES SOCIALES CONSTITUIAN LA DENOMINADA COMUNIDAD INFERIOR Y 

ESTABAN SUJETOS AL PAGO DE TRIBUTO. 

PARECE SER QUE ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS CALPULLI Y LA LLAMADA 

COMUNIDAD SUPERIOR NO EXISTIA UNA RELACION MAS ALLA QUE EL PAGO DEL 

TRIBUTO Y LA ASIGNACION DE LAS TIERRAS. 

EN LA ESTRATIFICACION DE LA SOCIEDAD MEXICA, LA COMUNIDAD INFERIOR O 

ALDEANA, TENIA COMO FUNCION PRINCIPAL LA DE PRODUCIR UN EXCEDENTE, QUE 

ERA EXPROPIADO POR LOS GRUPOS SOCIALES QUE COMPONlAN A LA DENOMINADA 
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COMUNIDAD SUPERIOR, A TRAVES DE LA FORMA TRIBUTARIA QUE PODIA PAGARSE 

EN ESPECIE Y EN TRABAJO. 

EL PAGO DEL TRIBUTO INTERNO AL TLATOANI APARECE YA AQUI, NO COMO UNA 

IMPOSICION DE LA COMUNIDAD SUPERIOR, SINO COMO PARTE DE LA ESTRUCTURA 

INTEGRAL DE LA SOCIEDAD AZTECA. 

POR OTRO LADO, LA ESCLAVITUD NO LLEGO A SER LA BASE SOBRE LA CUAL SE 

ASENTARON LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION DE LOS MEXICAS, DEBIDO 

A QUE EL TRABAJO ESCLAVO NUNCA LLEGO A CONSTITUIRSE COMO UNA FORMA 

PRODUCTIVA SIGNIFICATIVA Y NI SIQUIERA A PRESENTAR UNA TENDENCIA HACIA 

ESE SENTIDO¡ SI BIEN ESTOS ESCLAVOS PODIAN AYUDAR EN LA PRODUCCION 

DIRECTA DE BIENES, POR LO GENERAL ERAN UTILIZADOS COMO AYUDANTES EN LAS 

FAENAS Y SERVICIOS DE CARACTER DOMESTICO. 

DEBIDO A QUE LA BASE DE PROPIEDAD ENTRE LOS AZTECAS NO ERA LA PRIVADA 

SINO LA COMUNAL, NO EXISTIAN LOS DUE;:!OS INDIVIDUALES DE LA TIERRA QUE 

PUDIERAN HACER USO DEL TRABAJO ESCLAVO Y GENERALIZAR ESTA PRACTICA A 

LA SOCIEDAD MISMA. 

FINALMENTE, EL CASO DEL MAYEQUE ES UN Tll'O DE MANO DE OBRA QUE ADQUIRIO 

CIERTA IMPORTANCIA Y POR CUYAS CARACTERISTICAS, FLUCTUA ENTRE EL 

TRABAJO ESCLAVO Y EL TRABAJO DEL MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ALDEANA. ESTE 

TRABAJADOR PODRIA ACERCARSE A LA CONCEPCION DEL SIERVO EN LA EDAD 

MEDIA, PERO EL PESO RELATIVO TANTO EN LA POBLACION COMO EN LA 

INJERENCIA EN LA PRODUCCION NO CONSTITUYO UNA TENDENCIA A CONVERTIRSE 

EN EL TIPO DE USO DE MANO DE OBRA DETERMINANTE, SINO QUE SURGIO DE 
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CIERTAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA ORGANIZACIDN ,\ZTEC,\¡ COMO VIMOS, 

EL MAYEQUE PARECE NO PERTENECER EN LO GENERAL, A L,\ COMUNID,\D DEL 

CALPULLI, SINO M,\S BIEN ERAN MIEMBROS DE OTR,\S TRIBUS QUE SE AGREGAB,\N 

,\ LA COMUNIDAD ALDEANA Y POR LO TANTO NO POSEIAN TIERR,\, VIENDOSE 

OBLIGADOS A ªRENTARª SU C,\P,\CIDAD DE TRABAJO. 

POR OTRO LADO, AL GENERARSE LA ASIGNACION DE TIERRAS PROPIAS A LA 

NOBLEZA, ESTA NECESITO DE TR,\BAJO QUE NO ESTUVIERA VINCULADO 

DIRECT,\MENTE CON LA TIERRA COMUNAL, UTILIZANDO AS!, LA DISPONIBILID,\D DE 

LOS MAYEQUES PAR,\ SU PROPIO SERVICIO. SIN EMBARGO, ESTAS TIERRAS ERAN 

RELATIV,\MENTE PEQUER,\S EN COMPARACION CON LAS TIERRAS EN MANOS DE LA 

COMUNIDAD ALDEANA. ADEMAS, LA NOBLEZA ESTABA A SU VEZ SUBORDINADA AL 

PODER DEL TLATOANI, SITUACION POR LA CU,\L FUE POCO PROBABLE QUE LA 

NOBLEZA PUDIERAN DESARROLLAR SUS PROPIOS 'FEUDOS", ESTABLECIENDO 

SERORIOS INDEPENDIENTES DEL PODER DEL TLHOANI. ,\SI, EL GRUPO DE LA 

NOBLEZA QUE OSTENTABA EL PODER, SE CONFORMABA CON TENER PRIVILEGIOS 

SOBRE EL RESTO DE LA SOCIED,\D PERO NUNCA LLEGO A CONSTITUIRSE EN 

ENEMIGA DE SI MISMA. 

POR OTRO LADO, LA BASE DE L,\ ORGANIZACION SOCIAL MEXICA SE ENCONTRAD,\ 

EN LA PRODUCCION DE LA COMUNID,\D ALDEANA INTEGRADA POR LOS MACEHUALTIN, 

SIN PRESENT,\R NINGUN,\ TENDENCIA SIGNIFIC,\TIVA HACIA SOCIEDADES DE 

CAR,\CTER ESCLAVISTA O FEUD,\L. 
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3,2.2, ORGAN!ZACION POLIT!CA. 

CUANDO LOS AZTECAS DERROTAN A LOS TEPANECAS DE AZCAPOTZALCO, ESTOS 

ULTIMOS SON OBLIGADOS A PAGAR TRIBUTO. LOS MEXICAS DESPOJAN A LOS 

TEPANECAS DE SUS TIERRAS Y SON REPARTIDAS ENTRE LA NOBLEZA, ASIMISMO 

ESTOS HECHOS MODIFICARON LA ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA DE LOS 

MEXICAS, PUES A PARTIR DEL TRIUNFO SOBRE AZCAPOTZALCO ARRANCA LA FORMA 

DE GOBllZRNO, EL MODO DE TR!BUTACION Y EL SISTEMA DE APROPIACION DE LA 

TIERRA DE LOS AZTECAS DURANTE LOS SIGLOS XV Y XVI. 

HEMOS MENCIONADO ANTERIORMENTE ALGUNOS DE LOS RASGOS ESENCIALES DE LA 

FORMA DE GOBIERNO Y EN GENERAL DE LA ORGANIZACION POLITICA DE LOS 

AZTECAS EN EL SIGLO XVI, SE TRATA DE UNA FORMA ESTATAL DONDE GOBIERNA 

LA NOBLEZA HEREDITARIA, PUES ES ELLA l¡UIEN DETENTA EL PODER DE ESTADO 

EN TANTO OCUPA LOS PUESTOS Y CARGOS MAS IMPORTANTES, INCLUYENDO EL DE 

TLATOANI, QUIEN TIENE BAJO SU CONTROL Y MANDO A LOS GUERREROS Y A LOS 

SACERDOTES. EL TLATOANI PARA ESTAS FECHAS SE HA CONSOLIDADO COMO UN 

SOBERANO DESPOTA QUE EJERCE UN PODER ABSOLUTO SOBRE EL RESTO DE LA 

POBLACION. ESTOS RASGOS PUEDEN CA!'J\CTERIZARSE COMO ELEMENTOS DEL MODO 

DE PRODUCCION ASIATICO, 

SU ORGANIZACION POLITICA DE LOS AZTECAS SE ESTABA ALTAMENTE 

JERARQUIZADA, ENCONTRANDOSE EN LO MAS ALTO DE LA JERARQUIA EL SOBERANO 

O TLATOAN!, l¡U!EN CONCENTRABA FUNCIONES TALES COMO SER EL JEFE DE LOS 

GUERREROS, EL REPRESENTANTE DE LA NOBLEZA Y EL PROTECTOR DE LOS 

PLEBEYOS, POR OTRA PARTE, RECIBIA TRIBUTOS DE LOS MACEHUALTIN Y ERA EL 
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DlJEllO ABSOLUTO DE LA TIERRA !TODO ESTOS ELEMENTOS LO CONVIERTEN EN UN 

SOBERANO ABSOLUTO Y DESPOTICOI. 

AL PRINCIPIO ERA EL CONJUNTO DEL PUEBLO ILOS JEFES DE FAMILIA! QUIEN 

DESIGNABA AL SOBERANO. A MEDIDA QUE SE FUE CONSOLIDANDO EL IMPERIO LA 

ELECCION ERA REALIZADA POR UN CUERPO ELECTORAL, EL "SENADO", CADA VEZ 

MAS REDUCIDO. EN SUMA, YA NO ERA EL PUEBLO SINO UN GRUPO O FAMILIA DE 

LA CLASE SUPERIOR QUIEN CUMPLIA ESTA FUNCION, "LA ELECGION DEL 

EMPERADOR ESTABA, PUES, EN MANOS DE UNA ESTRECHA OLIGARQUIA". 1291 

POR DEBAJO DEL SOBERANO ESTABAN LOS LLAMADOS "GRANDES DIGNATARIOS" QUE 

POR LO GENERAL ERAN PARIENTES DEL SOBERANO E INCLUSO LLEGABAN A 

GOBERNAR JUNTO CON EL. 

EL DE MAYOR JERARQUIA LLEVABA EL TITULO DE CIHUACOATL !MUJER SERPIENTE! 

Y PODIA CONSIDERARSE COMO UN VERDADERO 'VICEEMPERADOR'. 

LAS ATRIBUCIONES DE ESTE ALTO DIGNATARIO ERAN DIVERSAS, INCLUYENDO EL 

SER JUEZ SUPREMO EN LO MILITAR, ORGANIZAR LAS EXPEDICIONES MILITARES Y 

NOMBRAR A LOS COMANDANTES DEL EJERCITO¡ INCLUSO LLEGABA A DESEMPEllAR 

LAS FUNCIONES DEL TLA TOANI EN CASO DE AUSENCIA DE ESTE. EN FORMA 

TRANSITORIA ASUMIA TAMBIEN EL PODER CUANDO FALLECIA EL TLATOANI YA QUE 

CONVOCABA AL COLEGIO ELECTORAL A LA MUERTE DEL SOBERANO DESEMPEllANDO 

LAS FUNCIONES DE JEFE DE ESTADO MIENTRAS SE ELEGIA UN NUEVO TLATOANI. 

129) JAQUES SOUSTELLE. IB!D., P. 96. 
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AS!, EL CIHUACOATL SE CONSIDERA COMO EL PRIMER PERSONAJE DEL ESTADO 

DESPUES DEL SOBERANO; TENIA LA OBLIGACION DE AYUDAR A LAS MULTIPLES 

TAREAS GUBERNAMENTALES Y ACTUAR ASIMISMO, EN ASUNTOS RELIGIOSOS Y DE 

ADMINISTRACION PUBLICA. FINALMENTE, EL CIHUACOATL PERCIBIA UNA PARTE 

IMPORTANTE DEL TRIBUTO EXIGIDO A LAS CIUDADES CONQUISTADAS, 

DESPUES DEL CIHUACOATL ESTABAN CUATRO DIGNATARIOS MILITARES QUE ERAN 

JUNTO CON ACIUEL, LOS PRINCIPALES CONSEJEROS DEL EMPERADOR. DOS DE ELLOS 

ERAN OFICIALES DE MAYOR RANGO, EL TLACCATECATL, 'EL CIUE MANDA A LOS 

GUERREROS', TENIA A SU CARGO EL MANDO DE LAS TROPAS, Y EL 

TLACOCHCALCATL, 'EL DE LA CASA DE LOS DARDOS•, QUIEN TENIA A SU CARGO 

LOS ARSENALES DONDE SE GUARDABAN LAS ARMAS; DE ENTRE ELLOS SE ELEGIA 

AL SOBERANO, SIENDO GENERALMENTE PARIENTES DEL EMPERADOR. 

LOS OTROS DOS GRANDES DIGNATARIOS RECIBIAN LOS TITULOS DE 

HUITZNAHUATLAILOTLAC Y TIZDCIAHUACATL RESPECTIVAMENTE Y TENIAN 

ATRIBUCIONES DE JUECES PRINCIPALES. 

SE CONSIDERA QUE ESiOS CU!.TllO DlG.'!JITARIOS HABIAN SIDO ANTARO LOS 

DIRIGENTES DE LOS CUATRO BARRIOS EN LA FUNDACION DE TENOCHTITLAN Y LOS 

CUATRO PORTADORES DEL DIOS HUITZILOPOCHTLI DURANTE LA PEREGRINACION DE 

LOS AZTECAS. 

OTROS DOS DIGNATARIOS IMPORTANTES ERAN EL PETLACALCATL 'EL QUE ESTA A 

CARGO DEL COFRE" CUYA FUNCION ERA LA ADMINISTRACION DE LOS GRANEROS Y 

ALMACENES DONDE SE ACUMULABAN LOS TRIBUTOS Y EL HUEYCALPIXQUI, 'EL 

MAYORDOMO MAYOR', QUE REUNIA EN SU PERSONA LAS FUNCIONES DE PREFECTO 
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DE LA CAPITAL V LA ALTA DIRECCION DE LOS RECAUDADORES DEL TRIBUTO EN 

EL IMPERIO, 

FINALMENTE SE ENCONTRABA EL TECUHTLAMACAZQUI, QUIEN PARECE HABER SIDO 

EL REPRESENTANTE DE LA JERAQUIA SACERDOTAL ANTE EL PODER DEL ESTADO, 

CON EXEPCION DEL PETLACALCATL V DEL HUEVCALPIXQUI, QUIZA PORQUE SUS 

FUNCIONES TENIAN UN CARACTER PURAMENTE CIVIL, LOS DEMAS GRANDES 

DIGNATARIOS DEBIAN FORMAR PARTE DEL TLATOCAN O CONSEJO SUPREMO, EL QUE 

ESTABA PROBABLEMENTE COMPUESTO POR DOCE DIGNATARIOS, 

PARTE DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LOS AZTECAS ERA EL TLATOCAN O 

CONSEJO SUPREMO DE LA CIUDAD. ESTE CONSEJO ERA PRESIDIDO POR EL 

EMPERADOR O EN SU AUSENCIA, POR EL CIHUACOATL V RECIBIA LAS CONSULTAS 

RELATIVAS A TODA CUESTION RELEVANTE DEL IMPERIO, COMO LA ASIGNACION DE 

EMBAJADAS, DECLARACIONES DE GUERRA, MONTOS DE TRIBUTO, ETC.; FORMABA 

TAMBIEN EL NUCLEO DEL COLEGIO ELECTORAL ENCARGADO DE NOMBRAR AL 

SOBERANO. 

SIN DUDA, ORIGINALMENTE EL TLATOCAN ESTUVO COMPUESTO POR DELEGADOS 

ELECTOS DE LOS DIVERSOS CALPULLI, PERO VA EN EL SIGLO XVI V 

PROBABLEMENTE DESDE FINALES DEL XV, ERA EL EMPERADOR QUIEN DESIGNABA 

DIRECTAMENTE A LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS, SIENDO ELECTA SOLO UNA 

PEQUERA PARTE POR LOS REPRESENTANTES. 

POR OTRA PARTE, LOS MIEMBROS DEL TLATOCAN EN EL SIGLO XVI PROVENIAN EN 

SU MAVORIA DE LA NOBLEZA, DESPLAZANDO A LOS JEFES DE LOS CALPULLI QUE 

PERTENECIAN A LA VIEJA ORGANIZACION TRIBAL. AS!, LOS JEFES DE LOS 
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CALPULLI VEJAN REDUCIRSE CADA VEZ MAS SU AUTORIDAD AL SER DESPLAZADOS 

POR LA ASCENDENTE NOBLEZA Y AL SUBORDINARSE CRECIENTEMENTE AL TLATOANI 

Y A SU BUROCRACIA. ESTO PROVOCO QUE, LA IMPORTANCIA Y EL PODER DEL 

CONSEJO SUPREMO FUERA DISMINUYENDO CON EL PASO DEL TIEMPO, DE TAL 

FORMA QUE PARA MEDIADOS DEL SIGLO XV, EL PODER QUE EJERCIA EN LOS 

PRIMEROS TIEMPOS DE TENOCHTITLAN COMO CONTRAPESO A LA IMPORTANCIA Y EL 

PODER DEL TLATOANI, ESTABA YA MUY MERMADO. NO ES FACTIBLE QUE PARA EL 

SIGLO XVI EL TLATOCAN REPRESENTARA AL ORGANO MAXIMO DE GOBIERNO, SINO 

QUE ESTE RECAIA EN MANOS DEL TLATOANI, AFIRMANDOLO COMO SOBERANO 

ABSOLUTO. 

POR SU PARTE, CADA BARRIO O CALPULLI DE LA CAPITAL TENIA SU JEFE, EL 

CALPULLEC, ELECTO DE POR VIDA POR LOS HABITANTES CON LA CONFORMIDAD 

DEL SOBERANO Y DE PREFERENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA¡ 

ESTABA ASISTIDO POR UN CONSEJO DE ANCIANOS, LOS HUEHUETQUE, SIENDO SU 

PRINCIPAL TAREA EL TENER AL DIA EL REGISTRO DE LAS TIERRAS COLECTIVAS 

PERTENECIENTES AL CALPULLI. 

ELECTO POR VOLUNTAD POPULAR, EL CALPULLEC DEBIA SU PERMANENCIA EN EL 

PODER A LA BUENA VOLUNTAD DEL SOBERANO. SIN BIEN ERA JEFE TEORICO DE 

LAS INSTITUCIONES COMUNALES, DEBIA CEDER EL TEMPLO LOCAL AL QUACUILLI, 

SACERDOTE DEL BARRIO QUIEN LO RELEVABA DE LA CATEGORIA SACERDOTAL, ASI 

COMO LA LLAMADA "CASA DE LOS JOVENES" INSTITUCION PARAMILITAR, DIRIGIDA 

POR GUERREROS INSTRUCTORES NOMBRADOS DESDE LAS ALTAS ESFERAS 

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO. 
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POR DEBAJO DEL CALPULLEC HABIA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE VIGILAR A LAS 

FAMILIAS DEL CALPULLI A FIN DE COBRAR EL TRIBUTO Y ORGANIZAR EL TRABAJO 

COLECTIVO. AUNQUE ESTOS FUNCIONARIOS TEORICAMENTE DEPENDIAN DEL 

CALPULLI, SE TIENE LA CLARA IMPRESION DE QUE ESTABAN INCORPORADOS A UN 

SISTEMA ADMINISTRATIVO COMO AGENTES DEL ESTADO CUYAS ATRIBUCIONES 

ESCAPABAN AL MANDO DEL CALPULLEC. 

PARA EL SIGLO XVI EL CALPULLEC, QUE EN UN PRINCIPIO TUVO FUNCIONES 

MILITARES, PRACTICAMENTE HABIA SIDO DESPOJADO DE ELLAS. EL PESO 

ESPECIFICO DE IMPORTANCIA Y PODER DEL JEFE DEL CALPULLI PARA TAL FECHA 

SE HABIA REDUCIDO NOTABLEMENTE, DANDO PASO A LA CONCENTRACION DEL 

PODER POR PARTE DE LOS AGENTES DEL ESTADO, DE LOS GRUPOS 

ADMINISTRATIVOS, DE LOS 'GRANDES DIGNATARIOS' Y SOBRE TODOS ELLOS DEL 

TLATOANI, ESPECIFICAMENTE DEL EMPERADOR AZTECA, QUIEN POR OTRA PARTE 

ERA QUIEN LOS ASIGNABA O APROBABA. 

LA ORGANIZACION POLITICA DEL MEXICO ANTIGUO REPRESENTA VARIOS NIVELES DE 

INTEGRACION POLITICO-TERRITORIAL, DISTINGUIENDOSE llL MENOS TllESi EL 

PRIMERO Y MAS AMPLIO ES EL DENOMINADO 'IMPERIO AZTECA', NIVEL DE 

INTEGRACION QUE CONTO CON EL ORGANO POLITICO DE MAYOR AMPLITUD, EN EL 

QUE BAJO LA CUSTODIA DEL EMPERADOR, HABIA OTROS SUBORDINADOS DE MENOR 

CATEGORIA. 

EL SEGUNDO NIVEL DE INTEGRACION LO COMPONIAN LAS TRES PARTES 

CONSTITUYENTES POR SEPARADO DEL IMPERIO: LAS COMARCAS DE MEXICO, 

TEXCOCO Y TLACOPAN. CADA UNA DE ELLAS ESTABA ENCABEZADA POR UN 

SOBERANO LLAMADO HUEY TLATOANI, MANDATARIO DE LA CIUDAD CAPITAL DE LA 
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COMARCA, EL CUAL COMPRENDIA A SU VEZ VARIAS OTRAS CIUDADES CON SUS 

RESPECTIVOS GOBIERNOS. 

EL TERCER NIVEL, ERA EL DE LOS SEÑORIOS QUE COMPONIAN LA COMARCA. 

LA CIUDAD GOBERNADA POR UN SOBERANO SE PUEDE TOMAR COMO LA UNIDAD 

POLITICA FUNDAMENTAL, BIEN FUERA LA CAPITAL DE UNA COMARCA O UNO DE SUS 

SEÑORIOS COMPONENTES. UNA CIUDAD COMPRENDIA SIEMPRE VARIOS CALPULLI 

COMO UNIDADES TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

LA ORGANIZACION POLITICA DE UNA COMARCA SE BASABA PARCIALMENTE EN LA 

ESPECIALIZACION DE DIVERSOS GRUPOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL 

GOBIERNO, AGRUPADOS POR LO GENERAL EN CALPULLI. 

LAS TRES COMARCAS QUE CONFORMARON AL IMPERIO ERAN CADA UNO UN CONJUNTO 

DE SEi'lORIOS ENCABEZADO POR EL MAS IMPORTANTE DE ELLOS, CUYO MANDATARIO 

ERA EL SOBERANO DEL SEÑORIO EN SU CONJUNTO. LOS SOBERANOS DE LOS OTROS 

SEÑORIOS, ERAN POR LO COMUN MIEMBROS DEL MISMO LINAJE O DE LINAJES 

EMPARENTADOS Y ADEMAS, PODIAN ESTAR RELACIONADOS MEDIANTE ALIANZAS 

MATRIMONIALES. 

EN RESUMEN, SE PUEDE CONSIDERAR QUE DURANTE EL MANDATO DE MOCTEZUMA 11 

EN EL SIGLO XVI, EXISTIA UNA ESTRUCTURA POLITICA EN DONDE SE CONSOLIDO 

EL PODER DEL SOBERANO, DEFINIENDO SU CARACTER DESPOTICO, QUE NO SOLO SE 

REFLEJA AL INTERIOR DE SU COMUNIDAD SINO A UNA AMPLIA ZONA DE 

INFLUENCIA, CUYAS COMARCAS SON SOMETIDAS A LA VOLUNTAD DEL TLATOANI 

AZTECA, LO QUE DETERMINO SU CARACTER DE EMPERADOR. SE CONSTITUYE DE 
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ESTA MANERA, EN LO POLITICO, EL CARACTER IMPERIAL DE LA ORGANIZACION 

MEXICA EN ESTE PERIODO. 

DE ACUERDO A LO EXPUESTO PARECE SER llUE LA ORGANIZACION POLITICA V 

SOCIAL DE LOS AZTECAS ESTABA BASADA EN UNA ORGANIZACION SOCIAL 

ALTAMENTE JERARQUIZADA DONDE APARECEN POR UN LADO, GRUPOS SOCIALES 

PRIVILEGIADOS EN CUYA CABEZA ESTA EL TLATOANI V POR OTRO, EL COMUN DEL 

PUEBLO QUE TIENE LA OBLIGACION DE CEDER EL EXCEDENTE PRODUCIDO POR 

ELLOS A TRAVES DEL PAGO DE TRIBUTO. ESTE FENOMENO QUE SE PRESENTA Al 

INTERIOR DE LA SOCIEDAD AZTECA CLARAMENTE DEFINIDO V ESTRUCTURADO LLEVA 

A DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA COMUNIDAD SUPERIOR V DE UNA COMUNIDAD 

INFERIOR, DIVISION SOCIAL QUE CORRESPONDE AL MODO DE PRODUCCION ASIATICO¡ 

ES UNA SOCIEDAD DIVIDIDA EN CLASES, DONDE EN TERMINOS GENERALES APARECE 

LA CLASE QUE USUFRUCTUA EL EXCEDENTE V LA CLASE llUE LO PRODUCE, SIENDO 

POR LO TANTO LOS INTERESES DE AMBOS, ANTAGONICOS ENTRE SI. 

SIN EMBARGO AL SENO DE LA SOCIEDAD AZTECA Y EN GENERAL EN LAS 

SOCIEDADES DE FORMA ASIATICA, NO LLEGA A FORMARSE UNA CLASE SOCIAL POR 

ENCIMA DE ESTAS DOS CUYOS INTERESES SE INTERPONGAN r.oN LOS DE LA 

DOMINANTE; PODEMOS SEFIALAR ENTRE LAS CAUSAS DE ESTO LA NO EXISTENCIA 

DE PROPIEDAD PRIVADA DE LOS FACTORES BASICOS DE LA PRODUCCION: LA 

TIERRA V LA FUERZA DE TRABAJO, LOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS 

FORMACIONES "ASIATICAS" , EN Ul TIMA INSTANCIA, BAJO El CONTROL DEL 

SOBERANO llUIEN APARECE COMO EL DUERO ABSOLUTO DE AMBAS. 
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EN EL SIGUIENTE APARTADO ESTUDIAREMOS LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LOS 

AZTECAS Y SU POSIBLE CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS BASICOS QUE 

CONFORMAN EL CONCEPTO MODO DE PRODUCCION ASIATICO, 

3.3, ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA FORMAC!ON MEXICA EN EL SIGLO XVI. 

- LA PRODUCCION AGRICOLA. 

LA BASE MATERIAL DE LA CIVILIZACION MESOAMERICANA Y PARTICULARMENTE 

ENTRE LOS AZTECAS, FUE LA AGRICULTURA; PRODUCIENDOSE PRIMORDIALMENTE 

MAIZ, FRIJOL, CHILE Y OTROS PRODUCTOS EN DIVERSAS CONDICIONES 

AMBIENTALES. POR OTRA PARTE, HABIA UNA ESPECIALIZACION DEFINIDA DE 

DISTINTAS REGIONES EN EL CULTIVO DE PLANTAS APROPIADAS A LA 

AMBIENTACION REGIONAL, COMO CACAO, ALGODON Y VARIOS FRUTALES. 

LA SOCIEDAD MEXICA DEL SIGLO XVI, A PESAR DE LA COMPLEJA RED ALCANZADA 

EN SUS RELACIONES ECONOMICAS, TENIA COMO BASE FUNDAMENTAL LA 

PRODUCCION AGRICOLA. 

LA PRODUCCION EN LAS PARCELAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD MEXICA, A TRAVES 

DEL SISTEMA DE CHINAMPAS, SUSTITUYO LOS CULTIVOS TRADICIONALES POR 

AQUELLOS QUE PERMITIERON UNA VENTAJA COMPARATIVA EN EL INTERCAMBIO 

REGIONAL. ASI TENEMOS QUE LA PRODUCCION DE MAIZ, FRIJOL, CHILE, ETC., SE 

VIO DETERMINADA EN LO GENERAL, POR EL AUTOCONSUMO DE LOS MIEMBROS DEL 

CALPULLI, YA QUE EN LA COMPOSICION DEL TRIBUTO EN ESPECIE, TUVO CADA 

VEZ UN PESO MAYOR OTRO TIPO DE PRODUCTOS, PRINCIPALMENTE PRODUCTOS 
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HORTICOLAS. ESTO PERMITIO OBTENER, A TRAVES DEL INTERCAMBIO, EXCEDENTES 

AGRICOLAS DE OTRAS REGIONES; TENDENCIA ESTA, QUE A PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVI SE SEGUIA MANIFESTANDO Y CONSOLIDANDO. EN ESTA EPOCA APARECEN DOS 

RASGOS ESPECIFICOS EN LA PRODUCCION AGRICOLA: EL PRIMERO DE ELLOS, ES 

AQUEL DONDE EL TIPO DE PRODUCCION SE ENCAMINO NO SOLO A ENRIQUECER EN 

FORMA INMEDIATA Y DIRECTA A LA CLASE DOMINANTE, SINO EN BUSCAR A TRAVES 

DEL COMERCIO BENEFICIOS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, LO QUE DETERMINO 

UNA RELATIVA ESPECIALIZACION AGRICOLA ENTRE LOS CALPULLI, O MEJOR DICHO, 

EN AQUELLAS ZONAS DE LA CIUDAD QUE AUN SE DEDICABAN A LA PRODUCCION 

AGRICOLA. 

POR OTRO LADO, EL AVANCE POLICO-MILITAR DE LOS AZTECAS SUBORDINO A SUS 

INTERESES A LOS PRINCIPALES ESTADOS-COMUNIDAD DE LA REGION, LO QUE LES 

PERMITID CONTAR A TRAVES DE LA CONQUISTA DIRECTA, CON PARCELAS EN 

TIERRA FIRME, QUE PRODUCIAN DE ACUERDO A LOS INTERESES INTERNOS DE LA 

COMUNIDAD. ESTAS ERAN TIERRAS QUE POR LO GENERAL ESTABAN EN MANOS DE 

GUERREROS Y NOBLES. 

ASIMISMO, SE ORGANIZABA EL PAGO DEL TRIBUTO DE LOS ESTADOS-COMUNIDAD 

SUBORDINADOS, CON EL FIN DE QUE EL CENTRO DE PODER MEXICA CONTARA CON 

LOS BIENES DE SUBSISTENCIA NECESARIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

GENERALES DE LA CRECIENTE POBLACION URBANA. 

EL CRECIMIENTO DE LA ZONA URBANA FUE DESPLAZANDO EN TERMINOS RELATIVOS 

LAS ZONAS DE SIEMBRA EN LA REGION DE LOS LAGOS, POR LO QUE 

APARENTEMENTE, SI BIEN LOS CALPULLI PODIAN CONSERVAR SU AUTOSUFICIENCIA 

ALIMENTARIA, ERA NECESARIO EXTRAER DE LOS TERRITORIOS SUBORDINADOS 
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IMPORTANTES MONTOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA CIUDAD. 

ESTAS CARACTERJSTJCAS PROPIAS DEL DESARROLLO DEL PUEBLO AZTECA, EN 

BASE A UN ASENTAMIENTO LACUSTRE, CONTINUARON BASADAS EN LA PRODUCCJON 

AGRJCOLA Y EN EL EXCEDENTE QUE LOGRA GENERAR LA COMUNIDAD ALDEANA, POR 

LO QUE PARA PODER SOBREVIVIR, NECESITABAN FUNDAMENTALMENTE DE LA 

PRODUCCION AGRJCOLA. 

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS, DERIVADAS DE LA PRODUCCION AGRJCOLA A TRAVES 

DE LAS CHJNAMPAS, SE VIERON DISMINUIDAS EN EL SIGLO XVI, PUES LAS 

NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LA POBLACION URBANA HABJAN SOBREPASADO LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS CHINAMPAS EN SI MISMAS, TENIENDO QUE 

RECURRIR A LA PRODUCCION AGRJCOLA TRADICIONAL EN TIERRA FIRME, A TRAVES 

DEL PAGO DEL TRIBUTO DIRECTO O BIEN, MEDIANTE LA IMPOSICION DEL PAGO DEL 

MISMO A ESTADOS-COMUNIDAD SUBORDINADOS. 

EN CUANTO A LAS TECNICAS DE CULTIVAR LA TIERRA, ESTAS ERAN DIVERSAS Y 

ADAPTADAS A LOS DISTINTOS AMB !ENTES. EN LA TIERRA FIRME, LAS TECNICAS SE 

9ASAB.~N EN LOS SISTEMAS DE ROZAS DE LAS REGIONES BOSCOSAS, LA 

OCUPACION DE UN CAMPO ES TEMPORAL "Y LAS COSECHAS SON, EN PROMEDIO, DOS 

VECES MAS GRANDES QUE LAS QUE SE CONSIGUEN LABRANDO LA TIERRA CADA 

Al'IO" 1301. POR OTRA PARTE, EN LOS LLANOS O EN LAS TERRAZAS DE LAS 

LADERAS SE ESTABLECIA UN CULTIVO PERMANENTE CON RIEGO. OTRO SISTEMA DE 

CULTIVO ENTRE LOS AZTECAS ERA EL DE DOS PARCELAS, EN EL QUE SE 

1301 ERIC WOLF. JBJD, , P. 84. 
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CULTIVABA UN CAMPO Y EL OTRO SE QUEDABA EN BARBECHO DURANTE UNO O DOS 

AROS HASTA QUE VOLVIERA A RECUPERAR SU FERTILIDAD. 

ASIMISMO, UTILIZABAN EL CULTIVO DE TERRAZA, CONSISTENTE EN PAREDES DE 

SOSTEN HECHAS DE PIEDRAS PARA IMPEDIR LA EROSION DE LOS FLANCOS DE LAS 

COLINAS Y LA LIBRE CIRCULACION DE LAS AGUAS DE LAS LLUVIAS; UNIDOS A 

ESTOS SISTEMAS ESTABAN LOS DE IRRIGACION Y EL DE CHINAMPAS. 

A PESAR QUE EN ESTA EPOCA EL PESO RELATIVO DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

DE LAS CHINAMPAS HABIA DISMINUIDO, ESTAS SEGUIAN SIENDO LA FUENTE 

INTERNA SEGURA DE TRIBUTO QUE PERMITID LA EXISTENCIA DEL ESTADO MEXICA. 

PODEMOS DECIR, QUE LAS TECNICAS O SISTEMAS DE CULTIVAR LA TIERRA ERAN 

GENERALMENTE DEL TIPO LLAMADO EXTENSIVO, SISTEMA QUE TRAIA CONSIGO EL 

RAPIDO AGOTAMIENTO DE LA TIERRA Y, POR ENDE, RENDIMIENTOS CADA VEZ MAS 

DECRECIENTES DE LA MISMA. 

POR OTRA PARTE, Y AUNADO A LO ANTERIOR, SE OBSERVA UN GRADO MUY BAJO 

DE DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO CON QUE SE LLEVABAN A 

CABO LOS CULTIVOS, PUES AUN CUANDO YA SE HABIA DESARROLLADO EL RIEGO, 

EL PRICIPAL INSTRUMENTO AGRICOLA UTILIZADO PARA CULTIVAR LA TIERRA 

SEGUIA SIENDO LA COA, "ESTA SIMPLICIDAD TECNICA POR MAS QUE HAGA 

RESALTAR LA MAGNITUD DE LOS ADELANTOS AGRICOLAS, NO DEJABA DE 

PRESENTAR PROBLEMAS DEBIDO A LA CARENCIA DE FUENTES DE ENERGIA 

DISTINTAS DE TRABAJO HUMANO Y DE MAQUINAS PARA LA MUL TIPLICACION Y 

TRANSMISION DE LA ENERGIA", t311 

(31) PEDRO CARRASCO EN: VARIOS AUTORES. H!SJQRI& GENERAL ••• , IBID., 
P. 182. 
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EN LA ZONA LACUSTRE, EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CHINAMPAS ALCANZO 

NIVELES NOTABLES ENTRE LOS MEXICAS, QUIENES INSTALADOS EN UN LUGAR 

ADVERSO, SE VIERON OBLIGADOS A 'CONSTRUIR' PRACTICAMENTE SUS TIERRAS 

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DE SU POBLACION. 

LAS CHINAMPAS SE CONSTRUIAN ACUMULANDO LODO DE LOS BORDES PANTANOSOS 

DEL LAGO, SOSTENIENDOLO CON UN ENTRAMADO DE RAMAS Y PLANTAS ACUATICAS 

CUYAS RAICES UNIAN FUERTEMENTE LA TIERRA. 

LA HUMEDAD DEL SUBSUELO Y EL RIEGO A MANO HACIAN POSIBLE EL CULTIVO 

CONSTANTE AUN EN TEMPORADA DE SECAS. "LA CHINAMPA TENIA CAPACIDAD PARA 

UNA GRAN PRODUCCION, LOGRANDOSE HASTA TRES COSECHAS ANUALES" (321, O 

"ALCANZABA LA PROPORCION DE DIEZ VECES LA PRODUCCION DE CULTIVO DE 

TEMPORAL". 1331 

POR OTRA PARTE, SE HAN LLEGADO A DISTINGUIR HASTA TRES TIPOS DE 

CHINAMPAS, EN EL SIGLO XVI: 

Al LA QUE SE FORMA EN UN TROZO DE TIERRA FIRME CIRCUNDADA POR CANALES 

BI LA CONSTRUIDA EN TERRENOS PANTANOSOS CON UNA BASE DE CARRIZO O 

TRONCOS PARA PRODUCIR EL DRENAJE Y AUMENTAR LA CONSISTENCIA DE LA 

TIERRA, 

CI LA CHINAMPA EN EL LAGO FORMADA CON CAPAS ALTERNAS DE CARRIZO Y 

LEGAMO. 1341 

(321 ERIC WOLF. !BID. , P. 79. 
1331 MAURO OLMEDA. EL QESARRQLLO DE LA SQCIEDAD l!EXICANA , ED. LA 
IMPRESORA AZTECA, MEXICO, 1966, P. 46. 
(34) MAURO OLMEDA. EL DESARRQLLQ ... , OP. CIT. , ID. , 



229 

ESTE TIPO DE CULTIVO SE EXTENDIA DESDE LAS REGIONES RIBERERAS DEL LAGO 

HASTA LOS ALREDEDORES DE TENOCHTITLAN. POR OTRA PARTE, BAJO ESTA 

TECNICA DE CULTIVO EL AREA DE XOCHIMILCO-CHALCO ERA JUSTAMENTE LA DE 

MAYOR POTENCIAL EN EL MEXICO PREHISPANICO. 

UNA VEZ QUE SE HABIAN DESARROLLADO TECNICAS HIDRAULICAS EFICIENTES, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CHINAMPAS SE PUDO GANAR TERRENO AL LAGO, AUNQUE 

LA GANANCIA, EN ESTA EPOCA, SE DEDICO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA MAS 

QUE AL CULTIVO, ºSE SUPONE GENERALMENTE QUE LAS CHINAMPAS COMO CULTIVO 

DE REGADIO FUERON LA BASE DE LA PROSPERIDAD DE TENOCHTITLANº 1351. EN SU 

EVOLUCION, EL SISTEMA DE CHINAMPAS, ENTRO EN CONTRADICION CON LA 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CHINAMPA, DANDO COMO RESULTADO QUE CADA 

NUEVA PARCELA GANADA AL LAGO FUERA UTILIZADA COMO HABITACION, 

RESTRINGIENDO LA BASE NO AGRICOLA DE LA POBLAC!ON Y OBL!GANDOLA A OTRO 

TIPO DE OCUPACIONES. 

AS!, LAS CHINAMPAS ERAN INSUFICIENTES PARA PROVEER LA PARTE MAS 

IMPORTANTE DEL CONSUMO ALIMENTARIO DE LA CIUDAD. 

POR OTRA PARTE, LO QUE lMPlD!O QUE LOS MEXICAS TUVIERAN UNA SUPERFICIE 

CHINAMPERA SIGNIFICATIVA V SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 

ALIMENTICIAS DE SU POBLACION FUE PRECISAMENTE EL CRECIMIENTO DE DICHA 

POBLACION, LO QUE OBLIGABA, MAS QUE A LA CONSTRUCCION DE CHINAMPAS, A 

LA EDIFICACIDN DE VIVIENDAS. 

135) MAURO OLMEDA. IBID. , P. 43. 
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AL HACERSE PEQUERO EL ESPACIO DE LA ISLA, EXISTID UNA PREFERENCIA EN EL 

EMPUJE MEXICA HACIA LA SOLUCION DE PROBLEMAS TALES COMO LAS DEMANDAS 

DE ESA CRECIENTE POBLACION Y DE UNA CLASE SUPERIOR CADA VEZ MAS 

SEPARAD/IS DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS. LAS CONQUISTAS SE DIRIGIERON 

ENTONCES A LAS ZONAS DE MAYOR POTENCIAL AGRICOLA O ALTERNATIVAMENTE, A 

ZONAS CUYO CONTROL IMPLICABA LA POSIBILIDAD DE COMPESAR MALAS COSECHAS 

POR VARIACIONES CLIMATICAS EN LA CUENCA DE MEXICO. 

EN RESUMEN, LA CIUDAD MEXICA EN UN PRINCIPIO ERA UN ASENTAMIENTO DONDE 

EL ESPACIO AGRICOLA REPRESENTABA UNA PARTE IMPORTANTE DE LA ISLA, QUE 

CUBRIA EN GRAN MEDIDA LAS NECESIDADES DE LOS MEXICAS EN LO QUE SE 

REFIERE A SU ALIMENT/ICION. SIN EMBARGO, ES PROBABLE QUE EN EL SIGLO XVI, 

SOLO UNA PORCION MUY PEQUEf:IA DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS ERAN 

PRODUCIDOS POR AGRICULTORES ESTABLECIDOS EN LA ISLA. LA MAYOR PARTE 

ENTRABA POR DOS VI/IS AL TERNAS: LA TRIBUTACION Y EL COMERCIO. 

PARA EL SIGLO XVI SOLO EXISTIAN CHINAMPAS HACIA LA PERIFERIA DE LA ISLA 

Y PARA AQUELLOS QUE TENl/IN LA POSIBILIDAD DE CULTIVAR UNA CHINAMPA, LA 

-PRODUCCION DE BIENES PARA EL INTERCAMBIO ERA UNA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA. 

EN EL SIGLO XVI, PODEMOS DETECTAR EN LA ORGANIZACION ECONOMICA DE LOS 

MEXICAS DOS DE LAS C/IRACTERISTICAS QUE CONFORMAN AL CONCEPTO MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO: LA PRIMERA, UNA SOCIEDAD BASADA EN LA PRODUCCION 

/IGRICOLA Y LA SEGUNDA UN ESCASO DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, 

PRINCIPALMENTE EN LO REFERENTE A LOS MEDIOS DE PRODUCCION. 
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LA EXPLOTACION EXTENSIVA EN ESTA EPOCA SE BASABA EN LA UTILIZACION 

MASIVA DE LA FUERZA DE TRABAJO, ASIMISMO, SE OBSERVA UNA CONTRADICCION 

INTERNA EN EL SENO DE LA COMUNIDAD MEXICA, ENTENDIDA ESTA EN SU 

ESTRUCTURA ORIGINAL DE 20 CALPULLI QUE CONFIGURARON LA SU! GENERIS 

COMPOSICION DE SUS COMUNIDADES ALDEANAS: LA CONTRADICCION DE LA 

DEPENDENCIA AGRICOLA DE LA SOCIEDAD PARA SU SUBSISTENCIA CON LA 

PROGRESIVA DISMINUCION DEL AREA AGRICOLA Y POR LO TANTO, CON LOS 

PRODUCTORES DIRECTOS A LA QUE ERA SOMETIDA SU ESTRUCTURA INTERNA. 

PARA PODERSE SOSTENER EN ESTA SITUACION FUE NECESARIO EXTRAER 

EXCEDENTES AGRICOLAS DE LAS COMUNIDADES DE LA REG!ON, PARA EST.O FUE 

NECESARIO QUE EXISTIERAN ESTADOS-COMUNIDAD SUBORDINADOS AL PODER MEXICA, 

LO QUE MUESTRA QUE LA NECESIDAD DE OBTENER LOS BIENES DE SUBSISTENCIA 

PROVOCO POR UN LADO QUE EL CONCEPTO DE COMUNIDAD ALDEANA NO SOLO SE 

APLICABA A LOS CALPULLI MEXICA, SINO QUE SE EXTENDIA A LA DE LOS 

SERORIOS SUBORDINADOS Y POR OTRA PARTE EXPLICA EL POR QUE DE LAS 

CONDICIONES DEL PAGO DEL TRIBUTO FUERON DETERMINADAS POR EL CENTRO DE 

PODER MEXIC.O., FJ\CTORES ESTOS QUE ARRO.!AN UNA ESTRUCTURA JERARQUIZADA 

REG!ONflL DE FORMACIONES SOCIALES BAJO EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, 

QUE CONSTITUYE LA BASE ECONOMICA SOBRE Lfl QUE SE SUSTENTA LA 

CONF!GURACION DE LA LLAMADA FASE IMPERIAL, ES DECIR, LA CIUDAD DE 

TENOCHTITLAN, Y POR LO TANTO LA SOCIEDAD MEXICA, SE CONVIERTE EN EL 

CENTRO RECTOR DE LAS RELACIONES DE PRODUCCION DE LA REGION DEL 

ALTIPLANO CENTRAL. 
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- FORMAS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA. 

LA TIERRA FUE UN MEDID DE PRODUCCJON FUNDAMENTAL ENTRE LOS MEXJCAS POR 

TRATARSE DE UNA CIVILJZACJON AGRICDLA. 

TODOS LOS INFORMES SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SIGLO XVI, 

INDICAN QUE EXISTJAN DISTINTOS TIPOS DE TIERRAS ASIGNADAS PARA EL USO DE 

LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES¡ DE HECHO LOS TIPOS DE TIERRA SE DEFINJAN 

EN RELACJON A LAS FUNCIONES QUE DESEMPE!lABA CADA GRUPO SOCIAL, • ••• EN 

FUNCION DEL CARGO, DIGNIDAD O FUNCJON ADMINISTRATIVA, SE OTORGAN LA 

TIERRA U OTROS B !ENES. EN OCASIONES, l ••• > SE HEREDABAN DE PADRES A HIJOS 

O ENTRE PERSONAS VINCULADAS POR OTROS GRADOS DE PARENTESCO, 

PARALELAMENTE OCURRIA UNA ESPECIE DE TRANSMISJON O SUCESJON EN EL GOCE 

DE LOS FRUTOS DE ESAS MISMAS TIERRAS". 136> 

ASJ, EL SOBERANO POSEJA LAS LLAMADAS TLATOCAMILLI O "TIERRAS REALES", 

LAS QUE ERAN DE DOS TIPOS: EN PRIMER LUGAR LAS ADSCRITAS AL PUESTO DE 

TLATOANI; Y EN SEGUNDO LAS LLAMADAS PATRIMONIALES, QUE HEREDABAN ANTES 

DE SER SOBERANOS COMO NOBLES DE LINAJE REAL. LAS TIERRAS DEL SOBERANO 

SOLO SE PODIAN ENAJENAR UNJCAMENTE DENTRO DEL MISMO GRUPO SOCIAL, CON 

LA APROBACION DE LAS AUTORIDADES. 

LOS NOBLES POSEJAN LAS TIERRAS DENOMINADAS PILLALLI O "TIERRAS DE LOS 

NOBLES•. EN ELLAS HABJA MUCHAS DIFERENCIAS, YA QUE ALGUNOS NOBLES 

PODJAN DISPONER LIBREMENTE DE SUS TIERRAS Y OTROS NO. RECJBJAN DIVERSOS 

NOMBRES Y PROCEDIAN DE REPARTOS HECHOS TRAS LAS CONQUISTAS. 

136! MIGUEL LEON-PORTILLA. JPLJEC6)'0TL , ED. F.C.E., MEXJCO, 1991, 
P. 260. 
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EN ESE SENTIDO, LA NOBLEZA MEXICA SE CREO PRACTICAMENTE AL MISMO TIEMPO 

QUE SUS BIENES PATRIMONIALES. EL OOMINIO DE LA NOBLEZA SOBRE SUS 

TIERRAS ERA COMPLETO, PUDIENDO VENDERLAS Y EN ALGUNOS CASOS ESPECIALES 

TRANSFERIRLAS, INCLUSO EN JUEGOS DE AZAR lTLACHTLI Y PATOLLll SIEMPRE 

ENTRE NOBLES, ASI COMO HEREDARLAS DE PADRES A HIJOS. POR SU PARTE, 

AQUELLOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD RECIEN ASCENDIDOS A LOS GRUPOS EN EL 

PODER, QUE HABIAN SIDO RECOMPESADOS CON ALGUNA TIERRA POR EL SOBERANO, 

SOLIAN TENER RESTRICCIONES COMO NO PODER ENAJENARLAS O NO TENER 

MAYEQUE, NO PUDIENDO INCLUSO TRASMITIRLA POR HERENCIA, SINO QUE A SU 

MUERTE LA TIERRA VOLVIA AL DOMINIO DEL TLATOANI. 

POR OTRA PARTE, LOS MACEHUALES DE LOS PUEBLOS POSEIAN LAS LLAMADAS 

•TIERRAS DEL PUEBLO• !AL TEPETLALLll Y CADA BARRIO EN PARTICULAR LAS 

"TIERRAS DEL BARRIO" lCALPULLALLll. 

COMO SE HA MENCIONADO, LOS MACEHUALES SE AGRUPABAN EN CALPULLI; ESTOS 

POSEIAN LA TIERRA EN COMUN ADJUDICANDO LAS TIERRAS O PARCELAS A CADA 

UNO DE SUS COMPONENTES. LAS TIERRAS ERAN PROPIEDAD COMUNAL Y SE 

REPARTIAN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS CALPULLI PARA QUE CADA TRIBUTARIO 

CULTIVARA SU PARCELA JUNTO CON SU FAMILIA. "ESTAS TIERRAS, NO 

FRACCIONABLES NI ENEJENABLES, ERAN TRABAJADAS INDIVIDUALMENTE POR LOS 

AGRICULTORES A TRAVES DEL DERECHO QUE LES CONCEDIA EL SER MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD; ERAN POSESION DE QUIEN LAS TRABAJABA Y DE LOS HEREDEROS; 

LA RELACION, SIN EMBARGO, SE PERDIA EN EL MOMENTO EN QUE DEJABAN DE SER 

TRABAJADAS POR UN PERIODO DE DOS AROS" 1371. 

!371 ENRIQUE NALDA ••• , IBID., P. 12B. 
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JAMAS SE DABAN TIERRAS DE ESTE TIPO A QUIEN NO FUERA NATURAL DEL 

CALPULLI, AUNQUE PODIAN RENTARSE A OTROS MACEHUALES O PLEBEYOS 

PERTENECIENTES A DIFERENTES LUGARES. LAS TIERRAS SE TRASMITIAN DE 

PADRES A HIJOS, AUNQUE LOS CULTIVADORES SOLO TENIAN DERECHO SOBRE LOS 

PRODUCTOS DE LA TIERRA SIN PODER CAMBIARLA NI VENDERLA, 

LAS TIERRAS DE LOS NOBLES Y LA DE LOS MACEHUALES, QUE PUEDEN 

CONSIDERARSE DE DOMINIO 'PRIVADO', SUPONIAN EL DESEMPERO DE UNA FUNCION 

PUBLICA: LOS MACEHUALES DEBIAN DAR TRIBUTO Y TRABAJO AL ESTADO; ES 

DECIR, LAS TIERRAS DE LOS MACEHUALES 'SE ENCONTRABAN SUJETAS A 

TRIBUTACION, EL NO CUBRIR ESTA OBLIGACION TAMBIEN IMPLICABA LA PERDIDA 

DE LOS DERECHOS A GOZAR EN USUFRUCTO DE LAS PARCELAS ASIGNADAS POR EL 

CALPULLI ••• LA TRIBUTACION, SIN EMBARGO, NO NECESARIAMENTE SE CUBRIA POR 

CESION DE UNA PORCION DEL PRODUCTO AGRICOLA; PODIA DARSE A TRAVES DEL 

PAGO DE BIENES DE PRESTIGIO O A TRAVES DE LA REALIZACION DE TAREAS 

CONCRETAS, O DE UNA COMBINACION DE LAS TRES'. 1381 

POR SU PARTE LOS NOBLES DEBIAN PRESTAR SERVICIOS A SU SEROR EN LA 

GUERRA Y EN LA ADMINISTRACION. 

PUEDE ESTABLECERSE TAMBIEN UNA DISTINCION ENTRE LAS TIERRAS QUE TODO 

NOBLE TENIA COMO MIEMBRO DE UNA CASI\ SEi'lORIAL, EN CONTRASTE CON LAS 

TIERRAS ASIGNADAS A SU PUESTO PUBLICO, DE MODO QUE HABIA TIERRAS 

SERALADAS A LOS JUECES, QUIENES TENIAN ADEMAS LAS QUE LE CORRESPONDIAN 

POR SU LINAJE. 

(38) JO. , 
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LA PROPIEDAD DE LOS CALPULLI ERA COLECTIVA, PERO EL USUFRUCTO ERA 

INDIVIDUAL. EL USUFRUCTO DE LAS TIERRAS ASIGNADAS A CADA FAMILIA TENIA 

UN CARACTER HEREDIATARIO. APARTE DE LA HERENCIA, OTRA FORMA DE 

TRANSMITIR LA TIERRA ERAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DEL SOBERANO, 

QUIEN REPARTIA TIERRAS DESPUES DE UNA CONQUISTA DANDOLAS COMO PREMIO A 

SUS SERVIDORES, PERO TAMBIEN LAS PODIAN QUITAR COMO CASTIGO POR FALTAS 

COMETIDAS POR EL POSEEDOR O LAS REASIGNABA PARA ATENDER LAS 

NECESIDADES DEL MOMENTO. 

FINALMENTE, EXISTIA UN TIPO ESPECIAL DE TIERRAS LLAMADAS PUBLICAS SOBRE 

LAS QUE EL ESTADO EJERCIA UN CONTROL DIRECTO, OBTENIENDO INGRESOS QUE 

DESTINABA AL MANTENIMIENTO DEL APARATO GUBERNAMENTAL. ENTRE ESTAS 

TIERRAS SE ENCONTRABAN LAS DESTINADAS A LOS GASTOS DEL PALACIO 

<TLATOCAMILLll Y A LOS DE LA ADMINISTRACION <TECPANTLALLll; LAS TIERRAS 

PARA LA GUERRA <MILCHIMALLI Y CACALOMILLll Y LAS DE LOS TEMPLOS 

<TEOPANTLALLll. 

ESTAS TIERRAS ERAN PRODUCTORAS DE TRIBUTOS Y NO PODIAN SER ENAJENADAS 

NI HEREDADAS, PUESTO QUE SE ENCONTRABAN LIGADAS A UN PUESTO 

DETERMINADO, DE MANERA QUE SU DOMINIO SE TRANSFERIA AL SUCESOR EN EL 

PUESTO. 

HAY QUE SUBRAYAR QUE EN LA SOCIEDAD MEXICA EXISTIA POSESION DE LA 

TIERRA CON DIVERSOS MATICES, PERO NO HABIA PROPIEDAD DE ELLA EN 

TERMINOS DE COMPRA-VENTA DADO QUE LA APROPIACION INDIVIDUAL DE LA MISMA 

ERA CONCEDIDA POR EL ESTADO. LOS NOBLES OBTENIAN UNA RECOMPENSA EN 
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TIERRAS QUE LES PERMITIAN PRIVILEGIOS PERO NO SE ROMPJA EL PRINCIPIO DE 

LA PROPIEDAD DE TODA LA TIERRA POR PARTE DEL SOBERANO. 

LAS CONCESIONES DE TIERRA A LOS NOBLES, ERAN CONCESIONES DE USUFRUCTUO 

DEL TRIBUTO DE ESAS PARCELAS. POR OTRO LADO, AUN CUANDO EL SISTEMA SE 

DETERIORABA LA POSESJON MAYORITARIA ERA INDISCUTIBLEMENTE COLECTIVA. 

COMO PODEMOS VER, EXISTIAN EN LA SOCIEDAD MEXICA DEL SIGLO XVI, TANTO LA 

POSESION DE LA TIERRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD SUPERIOR QUE INCLUSO 

LLEGA YA A CONFIGURARSE COMO UNA FORMA DE PROPIEDAD PRIVADA, COMO LA 

PROPIEDAD COLECTIVA QUE SE MANTIENE EN EL SENO DE LA COMUNIDAD ALDEANA 

REPRESENTADA POR LOS CALPULLJ. 

SIN EMBARGO, SE CONSIDERA AL TLATOANI COMO DUEl'IO UNIVERSAL DE LA TIERRA 

• ••• NO SE TRATA DE LA PERSONA. DEL SOBERANO, SINO DEL ESTADO, COMO 

COMUNIDAD SUPERIOR DOMINADORA". 1391 

ESTAS FORMAS DE PROPIEDAD, LAS CORRESPODIENTES A LA CLASE DOMINANTE Y 

LA DE LOS MIEMBROS DEL CALPULLI, ASI COMO EL SENTIDO DE PROPIEDAD 

ABSOLUTA POR PARTE DEL ESTADO, CONSTITUYEN ELEMENTOS QUE ESTAN 

COMPRENDIDOS EN EL CONCEPTO DE MODO DE PRODUCCION ASIATICO. 

POR OTRO LADO TENEMOS QUE ESTAS RELACIONES PARTICULARES DE POSESION Y 

USO DE LA TIERRA SE ENCONTRABAN GENERALIZADAS EN ESTA EPOCA EN LA 

VASTA REGION DE MESOAMERICA. PODEMOS AQUJ SUBRAYAR EL CARACTER 

'PRIVADO" DE LAS TIERRAS QUE PERTENECIAN A LA CLASE NOBILIARIA 

1391 ALBERTO J. PLA. IBJD , P. 196. 
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DOMINANTE, QUIEN SI BIEN PODIA UTILIZAR LA TIERRA CON UN CARACTER 

PRIVADO, ESTA EN ULTIMA INSTANCIA, PERTENECIA AL SOBERANO. 

POR OTRO LADO, LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MANOS DE LA NOBLEZA NO 

SIGNIFICO UN PROCESO DE ACUMULACION DE RIQUEZA DE CARACTER INDIVIDUAL; 

EN PRIMER LUGAR, POR EL PEQUERO VOLUMEN QUE SIGNIFICADA SU PRODUCCION 

COMPARADA CON EL OBTENIDO POR LAS COMUNIDADES ALDEANAS EN SU CONJUNTO; 

EN SEGUNDO POR LA EXTENSION DE ESTAS TIERRAS, DE POCA CUANTIA, SI LA 

COMPARAMOS CON LA EXTENSION DE LAS QUE ERAN OCUPADAS POR LA PRODUCCION 

ALDEANAJ EN TERCER LUGAR, POR EL HECHO DE QUE EL TLATOANI PODIA EN LA 

MAYORIA DE LOS CASOS, REASIGNARLA. UNA CUARTA CONSIDERACION A ESTE 

RESPECTO ERA QUE EL USO DE LA TIERRA COMO ºPROPIEDAD PRIVADAº, ES DECIR 

POR LA CAPACIDAD DE CAMBIARLA O VENDERLA, SOLO SE PODIA DAR ENTRE LA 

CLASE NOBILIARIA; ESTO ES, EL UNICO SECTOR SOCIAL QUE PODIA BENEFICIARSE 

CON LA PROPIEDAD ºPRIVADAº Y EL TRABAJO DE LOS MAYEQUES ERA LA MISMA 

CLASE QUE OSTENTABA EL PODER, QUE COMPONIA LA COMUNIDAD SUPERIOR Y QUE, 

POR LO TANTO, SE BENEFICIABA DE LA EXTRACCION DE LOS EXCEDENTES. 

ASI, LA PERSPECTIVA ERA CONFORMAR • ... UNA COMPACTA RED DE PODER EN LA 

QUE SE ENCONTRABAN NOBLES, GUERREROS Y SACERDOTES; UNA RED EN LA QUE 

LA LEALTAD SE GANABA POR COMPENSACIONES MATERIALES !ACCESO AL PRODUCTO 

DE UNA MAYOR CANTIDAD DE TIERRA! Y EL CASTIGO SE IMPONIA POR RETIRO DE 

ESAS MISMAS CONCESIONESº. 140I 

FINALMENTE, EN EL SIGLO XVI LA PROPIEDAD COLECTIVA SE ENCONTRABA YA 

BASTANTE EROSIONADA, YA QUE LA TIERRA ESTABA PARCELADA Y REPARTIDA 

1401 ENRIQUE NALDA ••• , !BID. , P. 129. 



238 

ENTRE DIFERENTES FAMILIAS. AL PARECER, LAS DIFERENCIAS ECDNDMICAS ENTRE 

LOS DIVERSOS BARRIOS OCASIONARON CIERTOS PROCESOS DE DESCOMPOSICION, 

COMO POR EJEMPLO, LA RENTA DE LAS TIERRAS DE UN CALPUl.LI A OTRO. 

EN SUMA, PODEMOS DETERMINAR QUE SI BIEN EXISTIA LA PROPIEDAD PRIVADA EN 

ESTOS SECTORES, NO LLEGO A CONSTITURSE EN UN FACTOR DE CAMBIO DE LAS 

RELACIONES ECONDMICAS Y QUE LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL 

SIGLO XVI ENTRE LOS MEXICAS, AUNQUE CON MATICES PARTICULARES, SEGUIAN 

SIENDO AQUELLAS QUE DEFINEN AL MODO DE PRDDUCCION ASIATICO: LA 

PROPIEDAD COMUNAL O COLECTIVA EN EL SENO DE LA ALDEA Y LA PROPIEDAD 

UNIVERSAL DE LA MISMA EN MANOS DEL SOBERANO. 141! 

-LA PRDDUCCION ARTESANAL, 

PARA EL SIGLO XVI, LA RIQUEZA Y EL PODERIO DE LAS CLASES DOMINANTES ERA 

CONSIDERABLE Y SUS EXIGENCIAS CADA VEZ MAYORES. ESTO PROVOCO QUE LA 

DEMANDA DE ARTICULOS DE LUJO CRECIERA. EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, CONVINO 

A LOS ARTESANOS DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE A SU OFICIO, SIN TENER QUE 

LABRAR ADEMAS LA TIERRA. 

LOS ARTESANOS PARA REALIZAR SU TRABAJO REQUERIAN DE CIERTO APRENDIZAJE 

Y TECNICA Y NO PODIAN SER REALIZADOS POR CUALQUIER PERSONA, SOBRE TODO 

EN LA PRODUCCIDN DE ARTICULOS SUNTUARIOS, LO QUE INDICA UNA MAYOR 

DIVISIDN DEL TRABAJO. 

141) RDGER BARTRA. !!ARXIS!!Q Y SQCIEDADES ANTIGUAS, ED. GRIJALBD, 
MEXICO, 1975. P. 88. 
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POR OTRO LADO, LA VARIEDAD DE LAS MISMAS SUPONE LA EXISTENCIA DE UN 

MERCADO BASTANTE DIVERSIFICADO, DESARROLLANDO DIVERSAS FORMAS DE 

INTERCAMBIO E INTENSIFICANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

LA ·ACTIVIDAD ARTESANAL ERA UNA RAMA PRODUCTIVA llUE FUE ADllUIRIENDO UN 

MAYOR PESO RELATIVO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA SOCIEDAD 

MEXICA, DESPLAZANDO CIERTAS ZONAS DEDICADAS TRADICIONALMENTE A LA 

AGRICULTURA, FENDMENO QUE EMPIEZA A MOSTRARSE CON MAYOR CLARIDAD A 

PRINCIPIOS DEL XVI, FORMANDOSE DENTRO DE LOS CALPULLI BARRIOS DE 

TRABAJADORES ARTESANALES. POR ESTE MOVIMIENTO EN PARTICULAR, LA ZONA 

URBANA DE TENOCHTITLAN CRECJO DESPLAZANDO TIERRAS TRADICIONALMENTE 

DEDICADAS A LA AGRICULTURA, POR ZONAS HABITACJONALES O ADMINISTRATIVAS 

QUE ERAN SOSTEN DE LOS TRABAJADORES INDIRECTOS, COMO EL CASO DE LOS 

ARTESANOS. 

LOS CALPULLJ, ABSORBIDOS POR LA MANCHA URBANA, PERDIAN SU IDENTIDAD 

COMO CENTROS PRODUCTORES DE BIENES DE SUBSISTENCIA, CAPACES DE GENERAR 

SUS PROPIAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO. 

ESTAS UNIDADES ECONOMICAS SE DESPLAZABAN EN EL SIGLO XVI, HACIA LAS 

ZONAS PERIFERICAS DEL LAGO O BIEN A ZONAS DE TIERRA FIRME CONllUISTADAS 

POR LOS MEXICAS. 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL llUE AGRUPABA A SUS MIEMBROS EN DETERMINADAS 

ZONAS TENIA DOBLE FUNCION: PRIMERO PROVEER DEL PRODUCTO ARTESANAL A 

LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD AZTECA llUE NO TRABAJABAN DIRECTAMENTE LA 

TIERRA Y CUYAS ACTIVIDADES LES IMPEDIAN FABRICAR SUS PROPIOS UTENSILIOS 

DE TRABAJO Y DOMESTICOS; EN SEGUNDO LUGAR, PARA SATISFACER LAS 
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NECESIDADES SUNTUARIAS DE LA ELITE EN EL PODER O LAS DEMANDAS DEL 

INTERCAMBIO REGIONAL DE ARTICULOS ARTESANALES. 

EL HECHO DE QUE LOS PRODUCTOS ARTESANALES ESTUVIERAN EN PARTE 

DESTINADOS A UN CONSUMO LOCAL, DABA PIE PARA LA CREACION DE UN MERCADO 

DONDE SE DESARROLLABA EL INTERCAMBIO. PARECE SER QUE LA POSIBILIDAD DE 

UNA ACUMULACION DE RIQUEZA POR PARTE DEL ARTESANO ERA MINIMA YA QUE 

PARTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCION ARTESANAL PARABA EN MANOS DE LA 

CAPA SOCIAL EN EL PODER, REPRESENTADA EN ESTA EPOCA POR LA NOBLEZA 

HEREDITARIA, A TRAVES DEL PAGO DE TRIBUTO AL QUE ERA SOMETIDO EL GREMIO 

DE ARTESANOS. 

LA PRODUCCION ARTESANAL ENTRE LOS MEXICAS, AUNQUE SUBORDINADA A LA 

AGRICULTURA, HABIA ADQUIRIDO TAL MAGNITUD QUE ERA PARTE VITAL PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO MEXICA; ESTA PRODUCCION ESTABA ENCAMINADA A 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD SUPERIOR Y DE AQUELLOS 

INDIVIDUOS QUE POR DIVERSAS RAZONES NO TRABAJABAN LA TIERRA 

DIRECTAMENTE Y QUE VIVIAN EN LAS ZONAS URBANAS CON UNA ACTIVIDAD QUE 

LES IMPEDIA ELABORAR SUS PROPIOS UTENSILIOS. 

ASI TENEMOS QUE, POR UN LADO LA DISOCIACION ENTRE AGRICULTURA Y 

ARTESANIA SE DA EN LAS ZONAS URBANAS, MIENTRAS QUE EN LAS REGIONES 

AGRICOLAS ESTAS ACTIVIDADES SE ENCONTRABAN AUN ESTRECHAMENTE 

RELACIONADAS. AUN CUANDO PUEDE SUPONERSE QUE UNA PARTE MINIMA DE LA 

PRODUCCION ARTESANAL URDANA LLEGABA A LAS ZONAS RURALES SIN QUE EL 

IMPACTO EN ESTAS SIGNIFICARA LA APERTURA A UNA ECONOMIA DE MERCADO 

ALDEANA, 
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A CAUSA DE LA ESPECIALIZACION DE ALGUNOS CALPULLI QUE SE DEDICABAN A 

DETERMINADOS OFICIOS, SE HABIA DESARROLLADO EN TENOCHTITLAN UNA CLASE 

DE ARTESANOS MUY VARIADA, CUYOS MIEMBROS VENDIAN SUS PRODUCTOS EN LOS 

GRANDES MERCADOS. "ES PROBABLE QUE LA MAYORIA DE LOS COMERCIANTES DEL 

MERCADO FUERAN AL MISMO TIEMPO ARTESANOS INDEPENDIENTES, QUE TE,NIAN SUS 

CASAS Y TALLERES EN LOS DISTINTOS CALPULLI; Y CUYO OFICIO ERA HEREDADO 

DE PADRE A HIJO". t421 

LOS ARTESANOS SE AGRUPABAN EN BARRIOS PROPIOS, PERO TAMBIEN VIVIAN 

DISPERSOS Y MEZCLADOS EN DIFERENTES RUMBOS DE LA CIUDAD; POSIBLEMENTE 

SOLO LOS GRUPOS MAS IMPORTANTES TENIAN DENTRO DE TENOCHTITLAN BARRIO 

PROPIO. 

POR OTRA PARTE, EL DESEMPERO DEL TRABAJO ESTABA LIMITADO A LOS 

FAMILIARES DEL ARTIFICE Y MUCHOS DE ELLOS ERAN ARTESANOS INDEPENDIENTES 

EN ESPERA DE SER CONTRATADOS. ES DE SUPONERSE QUE EXISTIAN ARTESANOS 

EMPLEADOS POR LOS NOBLES O SERORES, "A PARTIR DE LA FASE DE APOGEO DEL 

IMPERIO AZTECA <FINALES Dt::L SlGLO itV D.C.J AL SERVICIO DE !..'\ CLASE 

DOMINANTE VIVIAN GRUPOS DE ARTESAtlOS DE TIEMPO COMPLETO PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES SUNTUARIAS DE ESTOS¡ VIVIAN DEL IMPORTE DEL PRODUCTO 

QUE DESDE LAS PROVINCIAS PAGABAN LAS TRIBUS SOMETIDAS POR LA VIA DE LA 

GUERRA". t431 

ASI, EXISTIA UNA CLASE DE ARTESANOS QUE PRODUCIA SOBRE TODO, ARTESANIA 

DE LUJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES SUNTUARIAS DE LA CLASE 

t421 WALTER KRICKEBERG. IBID., P. 69. 
1431 MAURO OLMEDA. IBIO., P. 60, 
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SUPERIOR DE TENOCHTITLAN. POSIBLEMENTE LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR 

ESTOS ARTESANOS ERAN EXPLOTADOS Y USADOS POR LOS COMERCIANTES AZTECAS 

COMO MEDIO DE PAGO DE LOS OBJETOS ADQUIRIDOS PO~ ELLOS. 

FINALMENTE, LOS ARTESANOS TENIAN LA OBLIGACION DE PAGAR TRIBUTO, ASI 

COMO DE PROPORCIONAR SERVICIOS RELACIONADOS CON SU OFICIO. 

-LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL ENTRE LA SOCIEDAD ME~ICA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVI SE ENCONTRABA DIFERENCIADA POR DOS TIPOS DE COMERCIO:' AQUEL QUE 

COMPRENDIA EL COMERCIO EXTERIOR QUE SE EFECTUABA CON LOS ESTADOS 

CIRCUNVECINOS Y LAS ZONAS MAS REMOTAS DE LA REGION Y EL COMERCIO LOCAL, 

QUE COMPRENDIA EL COMERCIO ENTRE LOS DIFERENTES SE~ORIOS QUE 

COMPRENDIAN LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL IMPERIO MEXICA Y EL QUE 

SE LLEVABA A CABO AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE TENOCHTITLAN. 

EL COMERCIO EXTERIOR, ERA UN COMERCIO PRINCIPALMENTE DE BIENES 

SUNTUARIOS REALIZADO POR LOS POCHTECAS, ENCAMINADO A SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA CLASE NOBILIARIA; ESTE TIPO DE COMERCIO BUSCABA 

PRIMORDIALMENTE PRODUCTOS QUE NO SE PRODUCIAN O QUE ERAN ESCASAMENTE 

PRODUCIDOS EN EL ALTIPLANO. POR LO GENERAL, MATERIAS PRIMAS PARA LA 

ELABORACION DE LOS ARTICULOS DE LUJO QUE DEMANDABAN LAS CLASES 

NOBILARIAS. LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE LOS ARTICULOS DE 

LUJO ERA MONOPOLIO DEL ESTRATO SUPERIOR DE ESTOS COMERCIANTES, YA QUE 
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EL COMERCIO CON ESTOS ARTICULOS REQUERIA DE ALTAS INVERSIONES E 

IMPLICABA GRANDES RIESGOS. 

ESTAS MATERIAS PRIMAS TENIAN UN AL TO COSTO SOCIAL, PUES SU VALOR ERA DE 

LOS MAS ELEVADOS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE LOS MEXICAS, 

DEBIDO A ESTO, SOLO PODIAN SER ADQUIRIDOS BIEN POR AQUELLOS ARTESANOS 

DE LA MAS ALTA JERARQUIA QUE LOS UTILIZABAN PARA ELABORAR ARTICULOS 

SUNTUARIOS PARA EL CONSUMO DE LA CLASE NOBILARIA, O BIEN POR LA MISMA 

CLASE NOBILARIA QUE LAS ASIGNABA A LOS ARTESANOS QUE TRABAJABAN PARA 

ELLA. EN OCASIONES, EL COMERCIANTE RECIBIA ARTICULOS A CAMBIO DE 

MATERIAS PRIMAS LAS QUE A SU VEZ INTERCAMBIABA POR NUEVAS MATERIAS 

PRIMAS. 

A TRAVES DE ESTA CIRCULACION DE PRODUCTOS SUNTUARIOS, EL COMERCIANTE 

POCHTECA ERA CAPAZ DE ACUMULAR RIQUEZA A PESAR DE TENER QUE PAGAR 

TRIBUTO A LA CLASE DOMINANTE; SIN EMBARGO, PARECIERA SER QUE ESTA 

POSIBLE ACUMULACION DE RIQUEZA ERA UTILIZADA PARA ORGANIZAR NUEVAS 

EXPEDICIONES O BIEN ERA CEDIDA A LA CLASE EN EL PODER PARA OBTENER 

CIERTOS PRIVILEGIOS SOCIALES, MECANISMO QUE IMPIDIO QUE ESTA ACUMULACION 

DE RIQUEZA FUERA INCREMENTANDOSE A TAL GRADO QUE LLEGARA A ENFRENTAR 

LOS INTERESES PARTICULARES DE LOS POCHTECA CON LOS DEL TLATOANI Y DE 

LOS PILLI. 

LA BASE DEL COMERCIO DE LOS POCHTECAS FUE EL TRUEQUE, YA QUE LAS 

CARAVANAS DE COMERCIANTES Y TAMEMES LLEVABAN PARA EL INTERCAMBIO 

PRODUCTOS DE ORIGEN LOCAL QUE FUESEN ATRACTIVOS PARA LAS CLASES 

SUPERIORES DE LOS ESTADOS CON LOS QUE SE ENTABLABA ESTE TIPO DE 
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COMERCIO. ESTE HECHO INDICA QUE EL COMERCIO REALIZADO POR LOS POCHTECAS 

ERA BAS!CAMENTE UN COMERCIO ENTRE LAS DIFERENTES CLASES DOMINANTES DE 

LOS ESTADOS-COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN EL. LAS GANANCIAS RELATIVAS 

OBTENIDAS DE ESTE TIPO DE COMERCIO FUE LO QUE LES PERMITID APARECER 

COMO UNA CLASE SOCIAL PRIVILIG!ADA, JUNTO A LA NOBLEZA, A FINALES DE LA 

CIVILIZACION MEXICA¡ ES DECIR, LOS POCHTECAS FUERON LA CUSP!DE DENTRO DE 

LA JERARQUIZACION DEL GREMIO DE LOS COMERCIANTES. 

ESTE COMERCIO TUVO POCA REPERCUS!ON EN LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO 

AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD MEX!CA, YA QUE LOS ARTICULOS PERMANEC!AN EN 

LA ESFERA DE CONSUMO DE LA CLASE DOMINANTE: ES DECIR, NO INC!DlAN EN LA 

PRDDUCC!ON, D!STRIBUCION Y CIRCULAC!ON DE LOS B !ENES PRODUCIDOS POR LA 

SOCIEDAD MEXICA EN SU CONJUNTO, LO QUE CONSTITUYO, ENTRE OTROS, UN 

FACTOR DETERMINANTE EN EL INCREMENTO DE LA SUNTUOSIDAD DE LA NOBLEZA 

MEXICA, MIENTRAS QUE EL PUEBLO SE ENCONTRABA EN UN ESTADO DE POBREZA 

GENERALIZADA. 

POR SU PARTE, EL COMERCIO DENTRO DE LOS Llrl!TES DEL IMPERIO ESTl\BA 

REGULADO POR EL FLUJO DE MERCANCIAS QUE SE HACIA A TRAVES DE LOS 

MERCADERES, QUIENES AS!ST!AN A LOS MERCADOS LOCALES LLEVANDO ART!CULOS 

QUE ERAN OR!G!NAR!OS DE OTRAS REGIONES O CUYA PROOUCCJON ERA 

RELATIVAMENTE ESCASA. EL lNTERES DE LOS MERCADERES ESTABA BASADO EN EL 

BENEFICIO QUE PODIAN OBTENER DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE 

CAMBIO DE LOS PRODUCTOS DE UNA ZONA A OTRA. LA CAPACIDAD PARA 
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APROPIARSE DE UNA DETERMINADA GANANCIA ESTABA EN BASE AL CONOCIMIENTO 

DE LAS DIFERENCIAS DE VALOR EN LOS DIFERENTES MOMENTOS Y MERCADOS. 1441 

EL CONTROL DE LOS MERCADERES ESTABA EN MANOS DEL PODER CENTRAL, QUIEN 

ASIGNABA EL PAGO DEL TRIBUTO Y LOS SERVICIOS QUE ESTE SECTOR DEBERIA 

BRINDARLES. AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LOS COMERCIANTES EXTERNOS DEL 

IMPERIO, EL TRIBUTO REDUCIA AL MINIMO LOS MARGENES DE ACUMULACION DE 

RIQUEZA QUE IMPEDIAN QUE LOS MERCADERES SE CONVIRTIERAN EN UN GRUPO 

SOCIAL CAPAZ DE AMENAZAR LOS INTERESES DE LA CLASE DOMINANTE. POR OTRO 

LADO, ESTOS MISMOS MERCADERES ASISTIAN AL MERCADO INTERNO DE 

TENOCHTITLAN. 

LOS COMERCIANTES, REUNIDOS EN CORPORACIONES Y CON UNA JERARQUIA FIJA, 

VIVIAN EN BARRIOS ESPECIALES EN TLAL TELOLCO Y SOLAMENTE LOS HIJOS DE 

LOS COMERCIANTES ERAN ACEPTADOS EN LA ASOCIACION; LOS MATRIMONIOS SE 

EFECTUABAN ENTRE MIEMBROS DEL PROPIO BARRIO. 

EL ESQUEMA JERARQUICO IBA DESDE PEQUEROS COMERCIANTES QUE TRABAJAN CON 

INVERSIONES MINIMAS, HASTA UN NIVEL EN QUE LOS BENEFICIOS ERAN LO 

BASTANTE AMPLIOS COMO PARA PERMITIR QUE LOS MERCADERES CON MAS EXITO 

COMPRARAN LITERALMENTE SU ENTRADA A UN ESTATUS, EN EL CUAL COMPARTIAN 

NUMEROSAS PRERROGATIVAS CON LA NOBLEZA HEREDITARIA. 

POR OTRO LADO, LOS MERCADOS LOCALES SATISFACIAN PRINCIPALMENTE LAS 

NECESIDADES DEL PUEBLO Y DEL CONSUMO DIARIO, ALGUNOS DE ESTOS ERAN 

1441 EDWARD E. CALNEK. ºEL SISTEMA DE MERCADO EN TENOCHTITLAN" • EN 
PEDRO CARRASCO Y JOHANNA BRODA. ECON]tt!A PQL!T!CA E !DEOLQGIA EN EL 
fEXICQ PREH1$PAH!a! , CIS-!NAH , ED. NUEVA IMAGEN, MEXICO, 1976. 
PP. 97-114. 
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EXTREMADAMENTE IMPORTANTES, COMO EL DE TLATELOLCO, AL QUE ACUDIAN UN 

SINNUMERO DE CONCURRENTES Y EL QUE CONCENTRABA UNA INMENSA VARIEDAD DE 

PRODUCTOS EXISTENTES "LA ORGANIZACION DE UN MERCADO COMO EL DE 

TLALTELOLCO SUPONE, ENTRE OTRAS COSAS, LA EXISTENCIA DE LOS GRUPOS DE 

COMERCIANTES PERO, SOBRE TODO, IMPLICA LA PAULATINA APARICION DE UNA 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA QUE HIZO POSIBLE TANTO EL COMERCIO COMO EL 

CONSUMO DE PRODUCTOS•. 1451 

AL LADO DE LAS CONQUISTAS, LOS AZTECAS AUMENTARON Y EXTENDIERON SU 

COMERCIO, PROPAGANDOSE YA EN EL SIGLO XVI HASTA LAS MAS REMOTAS 

PROVINCIAS. 

"LA CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL FUE IMPRESCINDIBLE PARA 

EL DESARROLLO DE LAS ARTESANIAS URBANAS, PARA LA AMPLIACION DE LA 

OIVISION DEL TRABAJO Y, POR LO TANTO, PARA LA CREACION DE UN MERCADO 

INTERNO URBANO. EN ESTE SENTIDO, LA PRESENCIA DE UNA CLASE DE 

COMERCIANTES ERA EL PRODUCTO DE UNA NECESIDAD DE LA ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA URBANA.• 1461 

POR OTRA PARTE, EL DESARROLLO DEL COMERCIO PERMITID EL AUMENTO DE 

PODER DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS YA QUE LAS NECESIDADES DE LAS 

CIUDADES ERAN SATISFECHAS MEDIANTE ESTE MECANISMO, QUE SE CONVERTIA ASI 

EN EL SOPORTE DEL URBANISMO. 

LA POBLACION URBANA DE TENOCHTITLAN SE OCUPABA SOLO MARGINALMENTE DE 

LA PRODUCCION AGRICOLA, DEPENDIENDO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

145) MIGUEL LEON-PORTILLA. TQLJECAYOTL , OP. CIT. , P. 311. 
1461 EDlllARD E. CALNEK ••• , OP. CIT. , PP. 97-114. 
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INTROOUCIDOS A TRAVES DEL SISTEMA DE MERCADO, CON ESTE HECHO, SE 

SUBRAYA EL PASO DE LA AGRICULTURA AL COMERCIO Y A LA PRODUCCION 

ARTESANAL, COMBINADO CON LA OEPENDENCIA CADA VEZ MAYOR DE LOS 

PRODUCTOS AGRICOLAS DE LAS REGIONES ALEDAf:IAS A LA CIUDAD, COMO POR 

EJEMPLO LAS ZONAS SURERAS DE CHALCO Y XOCHIMILCO. 1471 

A LA CAIDA DE AZCAPOTZALCO EN EL SIGLO XV O.C., LOS TRIBUTOS EN 

ALIMENTOS VINIERON A COMPLETAR EL SISTEMA DE MERCADO SIN NINGUN 

DETRIMENTO DE SU EXPANSION1 LOS BIENES QUE TRIBUTABAN LAS PROVINCIAS 

SERVIAN BASICAMENTE PARA LA SUSTENTACION DE LA NOBLEZA Y EL APARATO 

ADMINISTRATIVO, ASI COMO PARA EL EJERCITO PROFESIONAL, MAS QUE PARA LA 

POBLACION EN GENERAL. 

EL CRECIMIENTO DEL ESTADO Y SUS AGENTES SE VIO ACELERADO POR EL PACTO 

POLITICO QUE REPRESENTO LA TRIPLE ALIANZA; POR CONSIGUIENTE, EL EFECTO 

MAS IMPORTANTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION CONTROLADO POR EL ESTADO 

ERA PERMITIR LA SOBREVIVENCIA DE LAS DIVERSAS ELITES. DESDE ESTE PUNTO 

DE VISTA, EL ESTADO Y LOS SECTORES MERCANTILES DE LA ECONOMIA URBANA 

APARECEN COMO COMPLEMENTARIOS, MAS QUE EN CONFLICTO DIRECTO O EN 

COMPETENCIA. LA FORMA EN QUE EL ESTADO EFECTUABA LOS PAGOS POR 

SERVICIOS A SUS AGENTES NO ERA LA DE JORNAL, SINO LA DE OBSEQUIO, ESTO 

SUGIERE QUE EL VOLUMEN DE COMERCIO EN EL MERCADO PUDO HABER AUMENTADO 

POR LA RECIRCULACIDN DE BIENES QUE ENTRABAN A LA CIUDAD COMO TRIBUTOS; 

ES DECIR, EL SISTEMA REDISTRIBUTIVO CONTROLADO POR EL ESTADO ESTABA 

1471 AL RESPECTO ERIC WOLF Y ENRIQUE NALDA COINCIDEN EN SERALAR QUE 
CHALCO Y XOCHIMILCO FUERON LOS PRINCIPALES ABASTECEDORES DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS A LAS ZONAS URBANAS DEL VALLE DE MEXICO. 
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ORGANIZADO EN TAL FORMA QUE PRESUPONIA LA EXISTENCIA SIMULTANEA DE UN 

MERCADO DESARROLLADO. 1481 

DE HECHO, EL ESTADO SUBSIDIABA EL DESARROLLO DE LAS ELITES SOCIALES, 

LAS CUALES A SU VEZ POSEIAN LOS MEDIOS PARA ENTRAR EN EL SISTEMA DE 

MERCADO COMO COMPRADORES Y ALGUNAS VECES COMO VENDEDORES, 

LOS MERCADOS VARIABAN EN FRECUENCIA SEGUN LA IMPORTANCIA DEL LUGAR EN 

QUE SE CELEBRABAN. A LOS PRODUCTOS QUE LLEVABAN AL MERCADO SE LES 

FIJABAN IMPUESTOS, CONTANDO CON JUECES Y CORTES PARTICULARES PARA 

ARREGLAR LAS DIFERENCIAS Y CASTIGAR A LOS INFRACTORES. 

LOS CAMBIOS SE HACIAN A BASE DE TRUEQUE, PERO ALGUNOS PRODUCTOS SE 

HABIAN GENERALIZADO COMO MEDIO DE PAGO, FUNCIONANDO EN CIERTO MODO COMO 

MONEDA. AL RESPECTO, EXISTIAN CINCO TIPOS DE MONEDA QUE SERVIAN DE 

EQUIVALENTES DE PAGO A LOS PRODUCTOS. LA PRIMERA ERA UNA ESPECIE DE 

CACAO¡ LA SEGUNDA ERAN PEQUERAS MANTAS DE ALGOOON, DE LAS QUE HABIA 

VARIOS TIPOS Y CON VALORES DIFERENTES¡ LA TERCERA ERAN LOS CARONES DE 

PLUMAS QUE CONTENIAN ORO¡ LA CUARTA ERAN CIERTAS PIEZAS DE COBRE EN 

FORMA DE ~ Y f'lNJ\LME'f'JTE. C1ERT1'S PIEZAS DE ESTAi'l.O. 

LAS RELACIONES DE INTERCAMB ID Y LA FORMACION DE MERCADOS AL INTERIOR DE 

LOS ESTADOS-COMUNIDAD, PRINCIPALMENTE EN EL ESTADO-COMUNIDAD 

HEGEMONICO, EN ESTE CASO REPRESENTADO POR TENOCHTITLAN, ESTABAN 

CARACTERIZADAS POR RELACIONES DE CAMBIO EN BASE A EQUIVALENTES QUE 

HACIAN QUE LOS PRODUCTOS ADQUIRIERAN UN VALOR DETERMINADO EN EL 

1481 EDii/ARO E, CALNEK, •• , IBID. , PP. 97-114. 
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CONCURSO DEL MERCADO, VALOR QUE NO ESTABA DADO POR CONDICIONES 

CAUSALES ENTRE EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR EN EL MOMENTO DE REALIZAR 

LA TRANSACION, SINO DETERMINADO POR HECANISHOS SUPERESTRUCTURALES 

REPRESENTADOS EN ESTE CASO POR LOS JUECES Y SUS CORTES PROPIAS DEL 

MERCADO, LO QUE INDUCE A SUPONER LA EXISTENCIA DE PARAMETROS DE VALOR 

PARA LA REALIZACION DEL INTERCAHBIO, AS! COHO DE EQUIVALENTES DE PAGO. 

ES MUY PROBABLE QUE PARA ESTAS FECHAS LA MAYORIA DE LAS TRANSACIONES 

EN EL MERCADO SE HAYAN REALIZADO A TRAVES DE EQUIVALENTES DE PAGO EN 

LUGAR DEL TRUEQUE TRADICIONAL DIRECTO DE PRODUCTOS. LA EXISTENCIA DE 

ES<OS EQUIVALENTES DE PAGO, POR OTRO LADO, LLEVABA AL ESTADO A UN 

CIERTO CONTROL EN LA PRODUCCION O A LA ELABORACION DE LOS MISMOS, YA 

QUE DE NO SER ASI, LAS RELACIONES DE INTERCAMB 10 Y LA UTILIZACION DE 

EQUIVALENTES DE PAGO HUBIERA CONDUCIDO A UN CAOS EN LAS DIFERENTES 

TRANSACIONES COMERCIALES EFECTUADAS. 

ASIMISMO. EL ESTADO IMPONIA EL PAGO DE UN IMPUESTO DE ACUERDO AL MONTO 

DE LAS OPERACIONES REALIZADAS. 

ESTOS FACTORES CONTRIBUYERON A QUE EL BENEFICIO OBTENIDO POR LOS 

MERCADERES NO FUERA LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA PERMITIR LA 

ACUMULACION DE RIQUEZA QUE PUSIERA EN PELIGRO EL STATUS QUO DE LA 

CLASE DOMINANTE. 

LA COMPLEJA RED URBANA QUE FUE FORMANDOSE CONFORME CRECIA EL PODERIO 

DE TENOCHTITLAN, ASI COMO LA RED DE FLUJOS DE PRODUCTOS DE LAS 

DIVERSAS REGIONES A LAS CIUE HABIA ALCANZADO EL COMERCIO MEXICA, 
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DESBORDARON LA CAPACIDAD DEL ESTADO DE ABSORVER LA TOTALIDAD DE LOS 

MONTOS DE EXCEDENTES PRODUCIDOS, LO QUE TUVO COMO CONSECUENCIA LA 

CREACION DE CENTROS DE INTERCAMBIO O MERCADOS QUE SE CONSTITUYERON EN 

CENTROS DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION DE PRODUCTOS EN DIVERSOS NIVELES. 

EN LA ZONA URBANA PARECIERA SER QUE EL TRIBUTO ADQUIRID EN ESTA EPOCA 

UNA FORMA MAS CERCANA AL IMPUESTO, QUE A LA EXTRACCION DE EXCEDENTE 

TIPICA DEL PRINCIPIO DE LA FORMACION SOCIAL MEXICA, PERMITIENDOLE AL 

PRODUCTOR DIRECTO CONTAR CON PARTE DE SU PRODUCCION EXCEDENTE PARA 

PODER REALIZARLA EN EL MERCADO, 

LAS NECESIDADES DEL INDIVIDUO Y DE LA FAMILIA URBANA PODIAN SER 

SATISFECHAS DE MANERA REGULAR SOLO SI SE EMPLEABAN MECANISMOS 

MERCANTILES, COMO MEDIO PRINCIPAL DE COMBINAR BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCIDOS POR NUMEROSAS OCUPACIONES ESPECIALIZADAS. 

PODEMOS DECIR QUE LA MAYOR DIFERENCIACION ENTRE LOS QUE VENDIAN EN EL 

MERCADO PARECE PROCEDER DE SUS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. HAB JA 

ARTESANOS QUE VENDIAN SUS PROPIOS PRODUCTOS, ASI COMO GENTE QUE VENDIA 

EL EXCEDENTE DE SU PRODUCCION, LO QUE LOS CONVERTIA EN COMERCIANTES 

OCASIONALES. TAMBIEN HABIA UN GRAN NUMERO DE VENDEDORES PROFESIONALES 

QUE ADQUIRIAN SUS PRODUCTOS EN EL GRUPO FAMILIAR O TAMBIEN LOS 

COMPRABAN EN SU LUGAR DE ORIGEN PARA REVENDERLOS. 

EN GRAN NUMERO DE CASOS, LOS PRODUCTORES Y LOS VENDEDORES NO ERAN LAS 

MISMAS PERSONAS. UN MIEMBRO O VARIOS DE LA FAMILIA SE ENCARGABAN DE LA 

VENTA MIENTRAS QUE LOS OTROS LO HACIAN DE LA PRODUCCION, TANTO EN EL 

CAMPO AGRICOLA COMO EN EL ARTESANAL. 
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EL MERCADO ERA UN MECANISMO PARA LA DISTRIBUCCION DE LOS PRODUCTOS DE 

LA ACTIVIDAD FAMILIAR, PERO SU IMPORTANCIA RESULTABA LIMITADA PARA 

PROVEER A LA COMUNIDAD SUPERIOR. EN ESE SENTIDO, LOS NOBLES CONTABAN 

CON LABRADORES Y ARTESANOS QUE PROVEIAN SUS NECESIDADES BASICAS, 'EL 

MERCADO ERA DE IMPORTANCIA SECUNDARIA, EN COMPARACION CON EL SECTOR 

POLITICO DE LA ECONOMIA, POR QUE SERVIA PARA LA CIRCULACION DE BIENES DE 

CONSUMO 1 ••• l PERO NO INTERVENIA EN LA CIRCULACION Y DISTRIBUCCION DE LOS 

MEDIOS FUNDAMENTALES DE LA PRODUCCION, TIERRA Y TRABAJO'. 149) 

- LA FUNCION ECONOMICA DEL ESTADO. 

EL ESTADO EN EL SIGLO XVI HABIA DESARROLLADO LAS OBRAS HIDRAULICAS 

BASICAS, QUE SIRVIERON PARA ENCAUZAR LAS AGUAS LACUSTRES DE LOS LAGOS 

DEL VALLE DE MEXICO, A LA NECESIDADES QUE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y 

PODLACIOtJ OEM.Af'.!0/\8/\N. Ef'!TRE ESTAS 09RAS ESTABAN LAS QUE SEPARARAN EL 

AGUA SALADA DEL AGUA DULCE CONTROLANDO LOS NIVELES DE LAS MISMAS; 

TAMBIEN SE HABIA CONSTRUIDO EL ACUEDUCTO QUE SURTIA DE AGUA DULCE A LA 

CIUDAD DESDE CHAPUL TEPEC. ASIMISMO SE HAB IA TRAZADO Y OISEflADO LA 

COMPOSICION URBANA DE LA CIUDAD ESTABLECIENDO LOS CANALES DE RIEGO 

NECESARIOS PARA LA PRODUCCION DE LAS PARCELAS O CHINAMPAS DESTACANDO 

EN ESTE DISEAO LAS CALZADAS Y LOS DIQUES NECESARIOS PARA COMUNICAR LA 

CIUDAD ISLEf:IA CON LA TIERRA FIRME, CON EL FIN DE PROTEGERLA CONTRA LAS 

INUNDACIONES Y DEFENDER LA ZONA CHINAMPERA CONTRA LAS AGUAS SALOBRES 

DEL LAGO DE TEXCOCO. 

1491 PEDRO CARRASCO EN1 ENRIQUE FLORESCANO ICOMPlLADORl. ~ 
SOBRE EL DESARRQLLO ••• , OP. CIT. , P. 39. 
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SE PUEDEN DISTIGU!R CUATRO TIPOS FUNDAMENTALES DE ORGANIZACION 

HIDRAULICA EN LA SOCIEDAD MEXICA PARA EL SIOLO XVI, APOYANDO A LA 

PRODUCCION DE LA AGRICULTURA DEL VALLE DE MEXICO: 

Al LOS SISTEMAS DE IRRIGACION RELATIVAMENTE PEQUEl'IOS, ORIGINADOS EN LOS 

MANANTIALES PERMANENTES, POR LO GENERAL AL PIE DE UNA MONTAl'IA. EL AGUA 

ERA CAPTURADA EN SU MISMO NACIMIENTO, USANDO CON FRECUENCIA 'CAJAS" 

PARA REGULAR EL FLUJO ENVIADO POR LOS CANALES Y TAMalEN A VECES PARA 

ELEVAR EL NIVEL DEL AGUA Y REGAR MAYOR CANTIDAD DE TIERRA. 

EN ESTE SISTEMA, DEL CANAL PRINCIPAL PARTIA UNA RED DE DISTRIBUCION DE 

PEQUEl'IOS CANALES CON PEQUEROS DEPOSITOS SECUNDARIOS DE ALMACENAMIENTO 

Y REGULACION DEL AGUA. LA ACCIDENTADA TOPOGRAFIA DE ESTAS ZONAS HIZO 

NECESARIO, EN HUCHOS CASOS, CONSTRUIR ACUEDUCTOS; 

Bl LOS SISTEMAS MAYORES DE IRRIGACION, UTILIZADO LOS RIOS PERMANENTES Y 

SEHIPERHANENTES DE LA CUENCA, MEDIANTE PRESAS, GRANDES CANALES DE 

DESVIACION Y REDES HUY EXTENSAS DE SEQUIAS. ESTOS SISTEMAS ESTABAN 

LOCALIZADOS EN LAS LLANURAS; 

Cl LOS SISTEMAS HIDRAULICOS PERTENECIENTES A LA ZONA LACUSTRE, O SEA, 

LAS CHINAMPAS, QUE SE DENOMINABAN DE 'LAGUNA DENTRO" IDE LOS LAGOS! Y 

LAS DE "TIERRA ADENTRO" lA LAS ORILLAS DE LOS LAGOS Y DE LAS LLANURAS 

BAJAS!. AMBOS TIPOS DE CHINAMPA CORRESPONDEN, PROBABLEMENTE, A UNA MISMA 

CATEGORIA DE TECNOLOGIA Y ENVOLVIAN OBRAS HIDRAULICAS SEMEJANTES; 
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DI FINALMENTE EN 1'A ZONA LACUSTRE SE CONSTRUYERON LAS CALZADAS-DIQUE V 

LOS ALBARRADONES; LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA JNDUNDACIONES V TRABAJOS 

DE DRENAJE; LOS SUELOS ARTIFICIALES PARA EL CULTIVO V LA HABITACJON; 

CONDUCCJON DE AGUA DULCE POR MEDIO DE CANALES, ASEQUIAS V ACUEDUCTOS, 

SE FORMARON TAMBIEN LAGUNAS V PANTANOS ARTIFICIALES, SISTEMAS TODOS QUE 

REPRESENTAN EL PUNTO CULMINANTE DE LA AGRICULTURA HIDRAULICA DEL VALLE. 

ESTAS OBRAS CONSTJTUIAN PARTE ESENCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA QUE HACIA 

POSIBLE LA CONSERVACION V EXPANSION DEL SISTEMA PRODUCTIVO. 

HABIA POR LO TllNTO UNA ORGANIZACION POLJTICA DE LAS OBRAS PUBLICAS, •A 

BASE DE MAYORDOMOS ICALPIXQUE V TEQUITZATOQUEI, QUE TENIAN LA AUTORIDAD 

DE DISPONER DE ALIMENTOS V MATERIAS PRIMAS DE LOS ALMACENES REALES V 

DE RECLUTAR TRABAJADORES PARA REALIZAR LAS OBRAS", 1511 

SE EDIFICO AL CENTRO DEL ISLOTE EL COMPLEJO RELIGIOSO-ADMINISTRATIVO QUE 

DARIA EL SUSTENTO POLITICO-IDEOLOGJCO A LA CLASE DOJ11NANTE PARA 

J1ANTENERSE EN EL PODER. POR LO TANTO, LA FUNCION ECONOHJCA DEL ESTADO 

EN ESTA EPOCA SE ENCAJ1JNO MAS QUE A LA CREACION DE OBRAS PUBLICAS 

NUEVAS, AL MANTENIMIENTO DE LAS VA EXISTENTES, ASI COMO A LA 

CONSOLIDACJON DE SU HEGEMONJA EN LA REGJON. EL DOMINO POLITICO DE LA 

ECONOMIA SE BASABA EN LA DIRECCJON DE OBRAS PUBLICAS COMO LA 

CONSTRUCCJON DE PALACIOS, TE11PLOS, J10NUMENTOS, CALZADAS V DIQUES PARA 

EL CONTROL DE LAS AGUAS. TODO ESTO SE HACIA A BASE DE TRABAJO DE LA 

GENTE C011UN O DE GRUPOS DE ESPECIALISTAS CONTROLADOS POR AGENTES DEL 

1501 ANGEL PALERJ1, OBRAS HIDRAULICj\S PREH15PANIC/!S EN EL SISJEM 
LACUSTRE PEL VALLE QE !!EX!CQ , ED. SEP-INAH, MEXICO, 1973, PP, 19-21. 
1511 PEDRO CARRASCO.,., EN5AyPS.,,, IBJD., P. 33, 
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ESTADO QUIENES ORGANIZABAN LA PRODUCCION, DISPONIENDO DE BIENES 

ACUMULADOS COMO PARTE DEL TRIBUTO PARA MANTENER A LOS TRABAJADORES. 

PARA ESTAS OBRAS, QUE EXIGIAN GRAN CANTIDAD DE TRABAJADORES Y DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS MACEHUALES SE ORGANIZABAN EN CUADRILLAS 

SEGUN SUS OFICIOS, DE MANERA QUE CADA UNO EXTRAIA Y APORTABA LAS 

MATERIAS PRIMAS DE SU OFICIO, ADEMAS DE DAR SU TRABAJO PARA LA 

ELABORACION FINAL. 152) 

LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS RIEGOS AL TIEMPO DE LA CONQUISTA 

CUBRIA LA TOTALIDAD DE MESOAMERICA, EXCEPCION HECHA DE AQUELLAS ZONAS 

DONDE NO RESULTABAN NECESARIOS PARA LA AGRICULTURA. PERO INCLUSO EN 

ESTOS CASOS SE CONOCIA Y PRACTICABA ALGUNA FORMA DE TECNOLOGIA 

HIDRAULICA, EVIDENCIADA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE, EN EL DRENAJE URBANO Y EN LA DESECACION DE ZONAS PANTANOSAS. 

LOS SISTEMAS INTENSIVOS DE AGRICULTURA, BASADOS EN ALGUNA FORMA DE 

CONTROL HIDRAULICO, EXPLICAN LAS ALTAS DENSIDADES DE POBLACION Y LOS 

CENTROS URBANOS EXISTENTES EN MUCHOS LUGARES DE MESOAMERICA, SIENDO EL 

IMPERIO AZTECA EL MAS AVANZADO EN ESTE SENTIDO. 

EXISTIERON EN EL VALLE DE MEXICO UNA SERIE DE FACTORES CLIMATICOS Y 

TOPOGRAFICCS QUE ESTIMULARON DE MUCHAS MANERAS LA APARICION Y EL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DE RIEGO Y DE OTRAS FORMAS INTENSIVAS DE 

CULTIVO, DESTACANDOSE ENTRE ESTOS EL SISTEMA DE CHINAMPAS MISMO QUE UNA 

VEZ QUE SE DESARROLLARON TECNICAS HIDRAULICAS EFICIENTES, SE EXTENDIO A 

MUCHAS ZONAS DEL VALLE. 

1521 PEDRO CARRASCO EN: VARIOS AUTORES. HISIQRIA GENERAL ••• , !BID., 
p, 227. 
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EL ESTADO TAMBIEN REORGANIZO A SUS COMUNIDADES ALDEANAS INTERNAS DE 

ACUERDO A LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS; 

ESTO ES, DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LOS GREMIOS ARTESANAL V 

COMERCIAL 

ASIMISMO EL INCREMENTO EN LA POBLACION QUE CUBRIA LAS NECESIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO, AUNADO A LAS DEMANDAS HABITACIONALES DE 

TODOS LOS SECTORES URBANOS, INCLUYENDO A LOS SECTORES MILITAR, 

SACERDOTAL V NOBILIARIO, PROVOCO QUE EL USO DEL SUELO SE ORIENTARIA A 

SATISFACER LAS NECESIDADES URBANAS, DESPLAZANDO LAS ACTIVIDADES 

AGRICOLAS A LA PERIFERIA DE LA CIUDAD. 

EL ESTADO MEXICA SE VIO EN LA NECESIDAD DE REORGANIZAR, BAJO ESTA NUEVA 

PERSPECTIVA, SU INJERENCIA EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. EL SISTEMA 

TRIBUTARIO MEDIANTE EL CUAL EL ESTADO SE HACIA DE RECURSOS QUE LE 

PERMITIAN CONTROLAR LA PRODUCCION ECONOMICA DE LA REGION, TUVO QUE SER 

REDEFINIDO EN TIPOS V MONTOS, AL NO EXISTIR GRANDES TRABAJOS PUBLICOS 

• ••• LA SUPEREXPLOTACION SE EXPRESA POR LA EXTENSION DEL SISTEMA DE 

TRIBUTOS E IMPUESTOS". 1531 

AS!, SE BUSCO SATISFACER LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LA CIUDAD, A 

TRAVES DE IMPUESTOS EN ESPECIE A AQUELLAS COMUNIDADES QUE POR SU 

SITUACION GEOGRAFICA V CLIMATOLOGICA CONTABAN CON TIERRAS DE EXCELENTE 

CALIDAD PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS; EL DESPLAZAMIENTO DE LA MANCHA 

URBANA HABIA REDUCIDO LAS TIERRAS DE CULTIVO EN FAVOR DE ZONAS 

1531 ROGER BARTRA. OP. CIT. , P. 129. 
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HABITACIONALES Y PROVOCANDO, DADO EL CRECIENTE AUMENTO POBLACIONAL DE 

LA URBE, llUE SE INCREMENTARA LA DEMANDA DE PRODUCTOS BASICOS. 

EN GENERAL, SE BUSCO CON ESTA NUEVA ORDENACION DARLE AL COBRO Y PAGO 

DEL TRIBUTO UNA MAYOR RACIONALIDAD EN TERMINOS GENERALES. ASI, LOS 

TRIBUTOS PAGADOS AL CENTRO HEGEl10NICO FUERON CORRESPONDIENDO MAS A LAS 

NECESIDADES DEL MISMO QUE A LAS NECESIDADES PROPIAS DE LAS COMUNIDADES 

SUBORDINADAS. 

DADA LA COMPLEJIDAD QUE HABIA ADllUIRIDO LA SOCIEDAD MEXICA, EL ESTADO 

SE VIO LIMITADO EN SU CAPACIDAD OE DISTRIBUIR LOS BIENES CAPTADOS POR 

EL TRIBUTO, A LA POBLACION DE TRABAJADORES INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS 

llUE EL CRECIMIENTO URBANO HAB !A ARROJADO. POR LO TANTO, SIN DEJAR DE 

EJERCER SU PODER DE CONTROL Y REGULACION EN LA CIRCULACION DE LOS 

PRODUCTOS, PERMITID LA INTENSIFICACION DE LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO 

ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LOS MECANISMOS DEL 

MERCADO. INTERNAMENTE, EL PAGO DE TRIBUTO PARECE HABER ADllUIRIDO LA 

FORMA DE PAGO DE RENTA DE LA TIERRA Y LA FORMA DE IMPUESTOS, SITUACION 

~STA QUE PERMIT!O qUE EL PRODUCTOR PUDIERA CONSERVAR PARTE DE SU 

EXCEDENTE. 

EXISTIAN CUATRO CLASES DE TRIBUTARIOS AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD MEXICA1 

AJ TECALLEC, QUIENES NO TRIBUTABAN AL TLATOAN!, SINO h LOS TETECUHTZIN 

BJ CALPULLEC, POBLACION DE LAS COMUNIDADES Y DE LOS BARRIOS QUE 

TRIBUTABAN AL TLATOANI !LO QUE JOHANNA BRODA DENOMINA "TRIBUTO REAL"J. 
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CI POCHTECAS, MERCADERES QUE TRIBUTABAN AL TLATOANI 

DI MAYEQUES, CAMPESINOS SIN TIERRA COMUNAL QUE TRIBUTABAN A LOS NOBLES 

!LO QUE J. BRODA DENOMINA "TRIBUTO LOCAL"I. 1541 

EN GENERAL, PODEMOS DECIR QUE EN TENOCHT!TLAN EL SISTEMA TRIBUTARIO SE 

ADAPTO A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA CIUDAD, ES DECIR, A LOS 

CALPULLI, NO PAGANDO TRIBUTO EN LA SOCIEDAD MEXICA, LOS NOBLES, LOS 

POBRES Y LOS SACERDOTES. 

A NIVEL DE TODO EL IMPERIO, LA UNIDAD BASICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ERA 

EL AL TEPETL !PUEBLO O COMUNIDAD ALDEANAI, SIENDO COLECTIVA LA 

RESPONSABILIDAD DE TRIBUTAR PUESTO QUE NO SE ASIGNABA TRIBUTO A 

INDIVIDUOS O FAMILIAS, SINO AL CONJUNTO DEL ALTEPETL. 

TRES FORMAS TRIBUTARIAS DESTACAN DEL SOMETIMIENTO DE LOS PUEBLOS POR 

EL PODERIO MEXICA1 

Al AQUELLOS PUEBLOS QUE ERAN SOMETIDOS TOTALMENTE, PERDIENDO EL 

DERECHO A ELIGIR TECUHTLI !JEFE O SERORI PROPIO, EN LOS CUALES EL ESTADO 

ASIGNABA UN CALPIXQUI !COBRADOR DE TRIBUTOS>. ESTOS PUEBLOS TAMB IEN 

PERDIAN EL DERECHO A SU TERRITORIO, 

154) ALONSO DE ZURITA. BBEVE Y SUMARIA RELACION DE LOS SEROBES Y 
nANEftAS y DIFEftENCIAS QUE HABIA DE ELLOS EN LA NUEVA ESPARA. CITADO 
POR ROGER BARTRA. IBID. , P, 136, 
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BI AQUELLOS PUEBLOS A LOS QUE SE LES PERMITIA TENER TECUHTLI PROPIO, 

PERO A LOS QUE SE LES ASIGNABA UN CALPIXQUI Y, 

CI AQUELLOS PUEBLOS QUE CONSERVABAN SU AUTONOMIA Y TERRITORIO LLEVANDO 

ELLOS MISMOS EL TRIBUTO AL SOBERANO DE MEXICO. 1551 

A FINES DEL GOBIERNO DE MOCTEZUMA 11 EL IMPERIO AZTECA ESTABA INTEGRADO 

POR 38 PROVINCIAS TRIBUTARIAS. 

HAY QUE MENCIONAR QUE EL TRIBUTO ERA DE DOS FORMAS: EN ESPECIE Y EN 

TRABAJO, LOS PRODUCTOS TRIBUTADOS ERAN EN SU MAYORIA MATERIAS PRIMAS, 

DESTACANDOSE LOS ALIMENTOS, TRIBUTANDOSE TAMBIEN EN MENOR ESCALA, 

BIENES MANUFACTURADOS, 

LA CUANTIA DEL TRIBUTO IMPUESTA A CADA PROVINCIA DEPENDIA DE LOS 

PRODUCTOS DE ESTA, ASI COMO DEL TAMA'10 E IMPORTANCIA DE SU POBLACION, 

DE SU PRODUCCION ARTESANAL Y DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD MEXICA. 

EL TRIBUTO SE PAGABA DOS O TRES VECES AL A;fO O BIEN CADA OCHENTA DIAS. 

1561 

PARA CUMPLIR, ERA PRECISO QUE CADA PROVINCIA EXISTIERA UNA GRAN 

PRODUCCION AGRICOLA QUE CUBRIERA TANTO LAS NECESIDADES DE LOS 

HABITANTES COMO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS; TAMBIEN ERA NECESARIO UN 

ADELANTO EN LAS TECNICAS ARTESANALES PARA PRODUCIR LOS OBJETOS 

DEMANDADOS POR LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES Y FINALMENTE, DEBIERA 

1551 ROGER BARTRA. IBID., P. 135, 
1561 MANUEL OROZCO y BERRA. LA CIVILIZACION •••• OP. CIT •• P. se. 
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EXISTIR UNA POBLACION SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA ABASTECER LOS 

CONTINGENTES EXIGIDOS POR LA GUERRA. 1571 

POR OTRA PARTE, SOLO UNA PORCION DE LOS TRIBUTOS ADQUIRIA EL CARACTER 

DE VALORES DE CAMBIO, PUES LA MAYOR PARTE SE DEDICABA A SATISFACER 

DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA BUROCRACIA MEXICA, AS! COMO AL 

HANTENlt11EfITO DE LOS SACERDOTES Y GUERREROS Y AL EL SOSTENIMIENTO DE 

LA LUJOSA VIDA DE LOS NOBLES. 

PUEDE DECIRSE QUE EL CUERPO POLITICO ORGANIZABA DIRECTAMENTE LOS RAZGOS 

FUNDAMENTALES DE LA ECONOHIA. EL GOBIERNO CONTROLABA LOS RECURSOS 

BASICOS, LA TIERRA Y EL TRABAJO; REGLAMENTABA E INCLUSO PARTICIPABA DE 

MODO INMEDIATO EN EL PROCESO DE PRODUCCION, ADEMAS DE DECIDIR LAS 

LINEAS GENERALES DE DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. POR OTRA PARTE, AL SER 

EL ESTADO EL PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION, • ••• CONVERTIA A 

CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA POBLACION TRABAJADORA EN TRIBUTARIOS, AL 

OTORGARLES ESOS MEDIOS EN USUFRUCTO. DEL PRODUCTO GLOBAL OBTENIDO, EL 

NECESARIO SE DESTINABA Al. TRABAJADOR <TRiBUíñ~lOl Y EL. EXCEDENTE 

ITRIBUTOl SE TRANSFERIA AL ESTADO". 1581 

ALGUNOS SECTORES SOCIALES DE MANERA DIFERENTE SEGUN SU SITUACION, 

TENIAN OBLIGACION DE DAR BIENES Y SERVICIOS AL ORGANISMO POLITICO. 

EN SUMA, PODEMOS DECIR QUE EL ESTADO AZTECA PARTICIPABA EN LA ECONOMI" 

DIRECTA E INDIRECTAMENTE. ASI, DENTRO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EL ESTADO 

MEXICA APARECE COMO PROPIETARIO ORIGINAL DE LA TIERRA DE CULTIVO, 

1571 MANUEL OROZCO Y BERRA. !BID. , p. 59. 
15Bl MIGUEL A. GAYTAN MOLINA. ESTR\!CJURA SOCIOECQNQMICA DEL IMPERIO 
~ , ED. UNAM-FE, MEXICO, 1960, TESIS. P. 77. 
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MANTENIENDO UNA PARTE DE ESA TIERRA PARA SI V CEDIENDO OTRA PARA 

POSESION DE LOS MIEMBROS DEL CALPULLI, DE LA TIERRA QUE MANTENIA PARA 

SI, OTORGABA UNA FRACCION A SUS INSTITUCIONES V OTRA LA REPARTIA ENTRE 

LOS NOBLES. EL ESTADO TAMBIEN APARECE COMO PROPIETARIO DE LOS RECURSOS 

NATURALES, PERMITIENDO A LOS TRABAJADORES RURALES, LA EXPLOTACION DE 

DICHOS RECURSOS A CAMBIO DEL PAGO DEL TRIBUTO. 

EN LOS DIVERSOS OFICIOS V EN EL COMERCIO, EL ESTADO AGRUPABA A LOS 

TRABAJADORES EN BARRIOS, POR ACTIVIDADES Y LES IMPONIA UN TRIBUTO O 

IMPUESTO, GENERALMENTE EN ESPECIE. 

EL ESTADO ASIMISMO, ERA PROPIETARIO DE LOS MERCADOS V COBRABA UN 

IMPUESTO POR LAS OPERACIONES DE VENTA QUE AHI SE REALIZABAN. 

EN TERMINOS GENERALES, EL ESTADO CUMPLIA DOS IMPORTANTES FUNCIONES 

ECONOMICAS INDIRECTAS QUE REPERCUTIAN EN TODA LA SOCIEDAD EN SU 

CONJUNTO. LA PRIMERA DE ELLAS, ERA LA DE ALMACENADOR DE BIENES BASICOS 

QUE ERAN UTILIZADOS EN CASOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR LA 

SOBREVIVENCIA DE LA POBLACION; LA OTRA ERA LA GUERRA, QUE POR UN LADO 

CUMPL IA LAS NECESIDADES DE DEFENSA DE TENOCHTITLAN V POR OTRO SOMETIA 

A PROVINCIAS CINCUNVECINAS A SU DOMINIO, P1'Rl'il1'1ENIJO CON ESTO LA 

OBTENCION EXTRA DE EXCEDENTES, GARANTIZANDO MEDIANTE LA SUBORDINACION 

EL PAGO REGULAR DE TRIBUTOS AL ESTADO MEXICA V ESTABLECIENDO LA 

POSIBILIDAD DE ENSANCHAR EL TERRITORIO BAJO SU DOMINIO, POSIBILIDAD QUE 

SE VE FAVORECIDA CON EL GOBIERNO DE MOCTEZUMA 11, AL CONSOLIDARSE LA 

HEGEMONIA DE LOS MEXICAS SOBRE LA TRIPLE ALIANZA, DEBIDO AL IMPORTANTE 

PODERIO MILITAR V ECONOMICO DE LOS MEXICAS EN RELACION AL ALCANZADO POR 

TEXCOCO V EN UN SEGUNDO PLANO POR TLACOPAN. 
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LAS RELATIVAS VENTAJAS ECONOMICAS CON LAS QUE LOS MEXICAS INICIARAN SU 

TRANSICION HACIA UNA FORMACION SOCIAL MAS COMPLEJA, AL INSTALARSE EN EL 

ISLOTE DEL LAGO DE TEXCOCO, AUNADAS A SU FUERTE IDENTIFICACION COMO 

TRIBU ASI COMO A SU ENORME CAPACIDAD GUERRERA, PERMITIERON CONFORMAR 

UNA ESTRUCTURA SOCIAL GENERADORA DE UNA COMPLEJA RED POL!TICA Y 

ECONOMJCA, QUE IMPULSO EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS SOCJOECONOMICAS DE 

TODA LA REGJON MESOAMERICANA, CONFORMANDO TANTO EN EL AMBJTO ECONOMICO 

COMO EN EL POLITJCO, UN IMPERIO QUE CONDICIONO Y EN LA MAYORJA DE LOS 

CASOS SUBORDINO A SUS INTERESES EL QUEHACER DE TODA LA REGION, 

CONVJRTJENDOSE EN EL ULTIMO CENTRO HEGEMONICO IMPERIAL DE MESOAMERICA. 

EN LA SOCIEDAD MEXICA NO EXISTID UNA CLASE DOMINANTE FORMADA AL MARGEN 

DEL ESTADO, DADO QUE EL ESTADO NO CONSTITUJA LA UNION POLJTICA DE 

GRANDES PROPIETARIOS DE TIERRA, SOLO A TRAVES DEL ESTADO PODIA SURGIR 

UNA CLASE DE PROPIETARIOS QUE QUEDABA LIGADA AL APARATO ESTATAL. EN 

ESTE SENTIDO, EL ESTJIDC NO Eñh HAS QUE LA COMUNIDAD SUPERIOR; ES DECIR, 

LA UNIDAD ARTICULADORA DE LAS COMUNIDADES ALDEANAS. 1591 

EN SUMA, LA INTERVENCJON DEL ESTADO COMO AGENTE ECONOMJCO EN LA 

ORGANIZACJON SOCIAL DE LOS MEXICAS DURANTE ESTE PERIODO, ESTUVO 

CARACTERIZADA POR LA APROPJACION DEL EXCEDENTE ECONOMICD A TRAVES DEL 

TRIBUTO PAGADO EN ESPECIE Y TRABAJO POR LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 

MEXICA Y DE LOS PUEBLOS CONQUISTADOS; EL ESTADO APARECE COMO EL UNJCO 

PROPIETARIO DEL SUELO TANTO AL INTERIOR DE SI MISMO COMO EN LAS 

PROVINCIAS SOJUZGADAS, EXISTIENDO SIN EMBARGO, DIVERSAS FORMAS DE 

1591 ROGER BARTRA. !BID. , p, 152. 
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POSESION DE LA TIERRA. EL TRABAJO MASIVO ES DIRIGIDO POR EL ESTADO Y 

UTILIZADO, DEBIDO AL ESCASO DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, PARA 

LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PUBLICAS; EL ESTADO CONTROLA Y REGULA LA 

COMERCIALIZACION DE UNA PARTE DE LOS TRIBUTOS, ASI COMO LA PARTE DEL 

EXCEDENTE PRODUCIDO POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, LO QUE 

DESARROLLA AL MERCADO Y GENERA LA UTILIZACION DE EQUIVALENTES DE 

CAMBIO: FINALMENTE, LA FORMA QUE ADQUIERE EL ESTADO MEXICA ES EL 

DESPOTISMO, EXISTIENDO UNA AUTENTICA FUSION ENTRE LA CLASE DOMINANTE Y 

EL ESTADO, l60l 

ASI, EL ESTADO MEXICA DEL SIGLO XVI SE CONSTITUYE Y CARACTERIZA POR LOS 

ELEMENTOS Y RELACIONES QUE CONFORMAN AL MODO DE PRODUCCION ASIATICO EN 

LA FASE EN LA CUAL LA NOBLEZA HEREDITARIA ADQUIERE EL PODER ABSOLUTO. 

l60l MARCO ANTONIO REYES. l!!IEl!PRETACION nAR~ISJA DE LA SQC!EDl\D 
AZJE:CA: UNA APLICA,CION DEL CONCEPTO DE fl)DO DE PRQDlJCCION mlBlJTARID 
SASIATICQI , ED. UNAM-FE, MEXICO, 1984, TESIS, PP. Xll-XlV. 
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11 LA REVISION REALIZADA SOBRE ALGUNAS DE LAS DIVERSAS INTERPRETACIONES 

DE LA HISTORIA, LLEVA A SE~ALAR QUE LA INQUIETUD DEL HOMBRE, DESDE 

HERDDOTO HASTA NUESTROS DIAS, POR INVESTIGAR Y CONOCER LOS HECHOS DEL 

PASADO, INTERPRETARLOS Y CATALOGARLOS, ES UNA CONSTANTE A LO LARGO DEL 

DESARROLLO DE LA HUMANIDAD. 

LAS DIVERSAS IDEAS MANIFESTADAS EN DIFERENTES EPDCAS ACERCA DE QUE ES 

LA HISTORIA Y COMO INTERPRETARLA, HAN CONDUCIDO A LA FORMACION DE 

DIFERENTES CORRIENTES DE PENSAMIENTO RELACIONADAS CON LAS ACCIONES DE 

LOS HOMBRES EN EL PASADO, 

ACTUALMENTE SE PIENSA A LA HISTORIA COMO UN FORMA DEL CONOCIMIENTO, 

QUE COMO TAL, AYUDA A COMPRENDER LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS 

HOMBRES ASI COMO SU IMPACTO EN EL QUE HACER DE LA H~!1ANIDAD. 

LA MAYORIA DE LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO SOBRE EL TEMA HAN 

PRETENDIDO HACER DE LA HISTORIA UNA CIENCIA OBJETIVA, RACIONAL Y 

SISTEMATICA. SIN EMBARGO, VARIAS DE ELLAS, VEN A LA HISTORIA COMO UN 

PRODUCTO¡ POR UN LADO, COMO UN PRODUCTO DE LAS MOTIVACIONES Y ACCIONES 

DE GRANDES HOMBRES, SITUACION ESTA QUE ESTABLECE UN ABANICO LINEAL DE 

ACONTECIMIENTOS EN EL DEVENIR DE LOS PUEBLOS. POR OTRO LADO, COMO 

PRODUCTO DE LA INTERPRETACION QUE EL HOMBRE, EN SU CARACTER DE 

HISTORIADOR, HACE DE LAS ACCIONES DEL PASADO. 

LA PREMISA EN QUE SE BASA ESTA ULTIMA INTERPRETACION ES LA 

CONSIDERACION DE QUE EL HOMBRE POR EL SIMPLE HECHO DE SERLO, POSEE 

CIERTA CUALIDAD ESPECIAL O 'NATURAL' QUE LO CONDUCE A REALIZAR 
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IMPORTANTES ACCIONES EN LA SOCIEDAD QUE SE DESENVUELVE, DEJANDO HUELLA 

EN ELLA Y EN LAS SUBSECUENTES, 

ESTA INTERPRETACION DE LA HISTORIA BASADA EN LA SUBJETIVIDAD RELATIVA 

DEL SUJETO, NO LLEGA A DESARROLLAR ELEMENTOS O CATEGORJAS DE JUICIO, 

QUE SIRVAN DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA ADENTRARSE EN EL 

CONOCIMIENTO DE UN HECHO HJSTORJCO; SIN EMBARGO, ES PARTE DE LA HISTORIA 

DE LA HISTORIA, Y COMO ALGUNOS OTROS DE LA MISMA LINEA, SON BASE PARA 

LA CONCEPCJON MATERIALISTA, INICIADA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX CON EL 

PENSAMIENTO DE CARLOS MARX. 

21 EL ANALISIS DE MARX SOBRE LAS SOCIEDADES HUMANAS, APARECE A LO LARGO 

DE SU OBRA COMO UNA SERIE DE IDEAS QUE NO LLEGAN A CONSTITUIR 

CONCEPTOS ACABADOS EN TODOS LOS CASOS. LOS ESBOZOS PRESENTADOS, AS! 

COMO LA LINEA GENERAL DE INTERPRETACION QUE PARTE DEL QUE HACER 

MATERIAL DE LOS HOMBRES PARA PRODUCIR Y REPRODUCIRSE, COMO BASE QUE 

FUNDAMENTA A LAS SOCIEDADES, PERMITEN ESTABLECER UN HILO CONDUCTOR DE 

SUS PENSAMIENTOS A ESTE RESPECTO, QUE LLEVA A ESTRUCTURAR UNA TEORIA 

DE LA HISTORIA MARXISTA, CONOCIDA TAMBIEN COMO MATERIALISMO HISTORICO. 

ASI, MARX ESBOZA EL CONCEPTO DE HISTORIA A PARTIR DE INDIVIDUOS QUE 

PRODUCEN EN SOCIEDAD, DESTACANDO EL ELEMENTO PRODUCCION DE B !ENES 

MATERIALES, ES POR LO TANTO LA FORMA DE LA PRODUCCION DE ESTOS BIENES 

MATERIALES LA QUE DETERMINA, EN UNA PRIMERA INSTANCIA, EL CARACTER DE 

LA SOCIEDAD. ES EL QUE Y EL COMO PRODUCEN LOS SERES HUMANOS LO QUE 

DETERMINA SU DESARROLLO. ES ENTONCES A PARTIR DE ESTA BASE QUE SE 

INTERPRETA LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 
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LA TEORIA DE LA HISTORIA DE MARX PERMITE DIVIDIR A LA HISTORIA DE 

ACUERDO AL GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO POR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 

Y A LAS RELACIONES DE PRODUCCION, SIENDO LA INTERRELACION ENTRE ESTAS 

DOS CATEGORIAS LA QUE CONFORMA AL CONCEPTO "MODO DE PRODUCCION", 

CONCEPTO QUE A SU VEZ, AL CONCRETIZARSE EN LA REALIDAD, DETERMINA 

A LA SOCIEDAD. LA SUMA DE ESTOS DOS ELEMENTOS CONFIGURA TAMBIEN AL 

CONCEPTO "FORMACION SOCIAL". 

FINALMENTE, ESTOS CONCEPTOS SON LOS QUE EN LO ESENCIAL PERMITEN 

ANALIZAR LOS DIFERENTES PERIODOS HISTORICOS DE LA HUMANIDAD. 

COMO EN TODAS LAS SOCIEDADES, EL HOMBRE O LOS HOMBRES SE HAN VISTO EN 

LA NECESIDAD DE PRODUCIR BIENES MATERIALES PARA SU SUBSISTENCIA Y 

REPRODUCCION, EXISTIENDO EN TODAS ELLAS, POR LO GENERAL, EL REGISTRO DE 

LA FORMA EN QUE REALIZABAN DICHA PRODUCCION. 

A PARTIR DE LOS ELEMENTOS DE LOS REGISTROS, PUDIERON CONFIGURARSE 

CATEGORIAS Y CONCEPTOS, CORRESPONDIENTES, EN SUS MODALIDADES 

PARTICULARES, CON EL ANDAMIAJE DEL MATERIALISMO HISTORICO. 

DESDE ESTA PERSPECTIVA, EL OBJETO DE LA HISTORIA Y SU DESARROLLO, NO ES 

YA EL PROGRESO EN ABSTRACTO DE LA HUMANIDAD, SINO EL ANALISIS DE LAS 

SOCIEDADES, SUS ESTRUCTURAS Y SUS TRANSFORMACIONES. 

ES IMPORTANTE SEi'lALAR QUE ESTA TEORIA NO REDUCE A LA HISTORIA 

UNIVERSAL A UNA CONCEPCION ECONOMISISTA DE LA MISMA, SINO QUE EL 
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ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION SON EL FUNDAMENTO 

PARA LA COMPRENSION EN SU CONJUNTO DE UNA SOCIEDAD DETERMINADA. POR 

OTRO LADO, CON ESTA TEORJA LA HISTORIA NO SE CARACTERIZA POR UNA 

CONCEPCJON LINEAL EVOLUTIVA DE MODOS DE PRODUCCION, YA QUE ESTOS SE 

CONCEPTUALIZAN EN FUNCION DE UNA REALIDAD CONCRETA, MATERIALIZADA EN 

UNA "FORMACION SOCIAL" HISTORJCA DETERMINADA. 

EN SUMA, ESTA TEORIA NO PROPORCIONA UN ESQUEMA PREFABRICADO PARA EL 

ANALISIS HISTORICO DE CADA SOCIEDAD, PERMITIENDO ENCONTRAR EN CADA 

FORMACION SOCIAL CARACTERJSTICAS PROPIAS, QUE SI BIEN LA ENGLOBAN DENTRO 

DE UN MISMO MODO DE PRODUCCJON, CONSIDERA A LA VEZ RASGOS ESPECIFICOS 

QUE PERMITEN DIFERENCIARLA DE OTRAS FORMACIONES SOCIALES SIMILARES. 

LA CONCEPCION DE LA HISTORIA ESTABLECIDA POR CARLOS MARX Y EN LA CUAL 

SE HAN BASADO OTROS AUTORES POSTERIORES, COMO JUAN BROM, MJCHELLE 

BERTRAND, MAURICE GODELIER, F<OGER BARTRA, ETC., PERMITE TENER UN 

CONOCIMIENTO OBJETIVO Y SJSTEMATICO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, 

MOTIVO POR EL CUAL SE ADOPTO ESTA TEORIA PARA EL ANALJSIS DE LA 

FORMACION SOCIAL MEXICA EN EL SIGLO XVI. 

31 EL MODO DE PRODUCCION ES UN CONCEPTO TEORICO QUE SIRVE PARA ANALIZAR 

LAS RELACIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS SOCIEDADES E IDENTIFICAR LA BASE 

SOBRE LA CUAL ESTABLECEN SU REALIDAD. 

LA SOCIEDAD AL DESARROLLAR NUEVAS FORMAS PRODUCTIVAS CAMBIA LAS 

RELACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS Y CON ELLO, EL MODO DE PRODUCCION. 
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LOS MODOS DE PRODUCCION SON CATEGORIAS HISTORICAS MEDIANTE LOS CUALES 

SE PUEDE IDENTIFICAR A SOCIEDADES DEL PASADO Y CONOCER E INTERPRETAR 

SU HISTORIA, CONSIDERANDOSE POR LO TANTO, COMO INSTRUMENTO DE ANALISIS 

AL PRESENTARSE EN UNA REALIDAD CONCRETA; ES DECIR, EN UNA 'FORMACION 

SOCIAL'. 

EN LA 'FOMACJON SOCIAL' PUEDEN CONVIVIR VARIOS MODOS DE PRODUCCJON A LA 

VEZ, CONSTJTUYENDOSE UNO DE ELLOS, EL DE MAYOR GRADO DE DESARROLLO, EN 

EL DOMINANTE, TENDIENDO NO SOLO A SUBORDINAR A LOS DEMAS, SINO A 

DESARTICULARLOS. EN ESTE PROCESO, LOS MODOS DE PRODUCCION GENERAN 

NUEVAS RELACIONES DE PRODUCCJON QUE DESPLAZAN AL MODO DE PRODUCCION 

DOMINANTE, DESARROLLANDOSE EN SU INTERIOR LAS NUEVAS RELACIONES 

SOCIALES QUE LO TRANSFORMARAN. 

41 SEGUN LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR MAURICE GODELIER DE LAS NOTAS Y 

TRABAJOS DE CARLOS MARX, DENTRO DE LA TEORIA DE LA HISTORIA MARXISTA 

HAN EXISTIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD SIETE MODOS DE 

PRODUCCION: LA COMUNIDAD PRIMITIVA, LA FORMA ASIATICA, LA FORMA ANTIGUA 

CLASICA, LA FORMA GERMANICA, EL ESCLAVISMO Y EL FEUDALISMO, TODOS 

ELLOS DENOMINADOS ·PRECAPITALISTAS" Y, EL CAP!TALisno. EiJ ESTE t::SQUEMA 

NO SE CONSIDERO EL SOCIALISMO, YA QUE JUNTO CON EL COMUIHSMD SOLAMENTE 

FUERON ESBOZADOS POR EL AUTOR, COMO MODOS DE PRODUCCION RESULTADO DE 

LA DESCOMPOSICION INTERNA DEL CAPITALISMO, CUYA TRANSFORMACION HISTORICA 

SERALA HACIA ESTAS FORMAS. 

SIENDO EL PROPOSITO DEL TRABAJO EL ANALISIS DE UNA FORMACION SOCIAL 
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ANTIGUA V POR LO TANTO ANTERIOR AL SURGIMIENTO DEL SISTEMA CAPITALISTA, 

EL INTERES SE CENTRO EN FORMACIONES 'PRECAPITALISTAS'. 

SI SE PARTE DEL SUPUESTO DE QUE EN ESTE ESQUEMA DE FORMAS 

'PRECAPITALISTAS' SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS, EN TERMINOS GENERALES, 

LAS MANIFESTACIONES SOCIALES DE LA HUMANIDAD HASTA EL SURGIMIENTO DEL 

CAPITALISMO, UN DETERMINADO MODO DE PRODUCCIDN DEBE. CORRESPONDER 

A LA SOCIEDAD AZTECA, TANTO A SI MISMA, COMO A SU PllOCESO V ENTORNO 

HISTORICOS. 

SI SE CONSIDERA TAMB IEN, QUE LOS MODOS DE PRODUCCION ANTIGUO CLASICO, 

GERMANICO, ESCLAVISTA V FEUDAL EN UNA PRIMERA INSTANCIA, FUERON FORMAS 

PROGRESIVAS DEL DESARROLLO HISTORICO EXCLUSIVAS DE LOS PUEBLOS 

EUROPEOS, SE DEDUCE, POR LO TANTO, QUE LAS FORMACIDrlES SOCIALES 

UBICADAS FUERA DE ESA REGION TUVIERON UN DESARROLLO HISTORICO DEFINIDO 

POR EL 'MODO DE PRODUCCION ASIATICO'. 

DADO QUE LA RELACION DE LAS CATEGORIAS ECONDl-llCñS l..Ll:CMl ~- DEFINIR V 

DIFERENCIAR A LOS MODOS DE PRODUCCION Y ESTABLECEN LA DIVERSIDAD ENTRE 

LAS DISTINTAS FORMACIONES SOCIALES DETERMINADAS POR UN MISMO MODO DE 

PRODUCCION, LAS RELACIONES ECONOMICAS, SOCIALES 'I POLITICAS DE LOS 

AZTECAS DEBEN SER ANALIZADAS DESDE LA OPTICA DE UNA "FORMACION SOCIAL" 

DOMINADA POR EL "MODO DE PRODUCCION ASIATICO•, BAJO LA PERSPECTIVA 

HISTORICA DE SI MISMA Y DE SU ENTORNO SOCIAL. 

Sl EL 'MODO DE PRODUCCION ASIA TICO" ESTA CARACTERIZADO BASICAMENTE 

POR UN ESCASO NIVEL DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y POR 
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RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION DE CARACTER COLECTIVO, 

LA ESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE A ESTE MODO DE PRODUCCION SE 

CARACTERIZA POR ESTAR DIVIDIDA EN "COMUNIDAD SUPERIOR", CONFORMADA POR 

EL ESTADO Y SUS AGENTES Y POR LOS GRUPOS SOCIALES DE MAS ALTA 

JERRAQUIA DE LOS SECTORES SACERDOTALES, MILITARES, NOBILIARIOS, 

COMERCIANTES, ETC. Y "COMUNIDAD INFERIOR' COMPUESTA POR EL COMUN DEL 

PUEBLO. 

LA COMUNIDAD SUPERIOR SOBREVIVE DE LA EXTRACCION DEL EXCEDENTE DE LA 

COMUNIDAD INFERIOR A TRAVES DE FORMAS DE EXPLOTACION COMO EL COBRO DEL 

TRIBUTO, FORMA COERCITIVA DE APROPIARSE DE LA SOBREPRODUCION DE LA 

COMUNIDAD¡ POR LO QUE EN ESTA FORMA "ASIATICA", LA ESTRATIFICACION SOCIAL 

ES CLASISTA. ESTA SITUACION, QUE IMPLICA UNA COMPLEJA RED DE 

INTERRELACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, HACE QUE LAS SOCIEDADES 

DOMINADAS POR ESTE MODO DE PRODUCCJON, SE ENCUENTREN EN LA FASE DE LA 

CIVJLIZACION, DEJANDO ATRAS DE ELLAS, EL SALVAJISMO Y LA BARBARIE, 

CARACTERISTJCAS DE ETAPAS ANTERIORES. 

6l LA FORMA "ASJATICA• ESTA CONSTITUIDA POR DOS ELEMENTOS JNTIMAMENTE 

RELACIONADOS, QUE SIN EMBARGO CONSERVAN UNA AUTONOMIA RELATIVA ENTRE SI 

LA COMUNIDAD ALDEANA Y EL ESTADO. 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS VISTAS DE MANERA AISLADA, APARECEN COMO 

UNIDADES PRODUCTIVAS INMUTABLES EN DONDE EL DESARROLLO SOCIAL ES CASI 

NULO EN TODOS LOS SENTIDOS. ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA EL ESCASO 
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DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, PRESENTANDO RELACIONES DE 

PRODUCCION POCO COMPLEJAS. 

NO OBSTANTE ESTO, LAS COMUNIDADES ALDEANAS SON CAPACES DE PRODUCIR UN 

EXCEDENTE EN FORMA PERMANENTE, LO QUE LAS DIFERENCIA DE LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS AGRICOLAS CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA. 

El EXCEDENTE PRODUCIDO POR LA COMUNIDAD ALDEANA, POR SU ESCASO MONTO, 

NO PUEDE SER APROVECHADO POR ELLA, POR LO QUE TIENE QUE AGRUPARSE CON 

OTRAS COMUNIDADES, GENERANDO UN CENTRO AGLUTINANTE POR ENCIMA DE ELLAS, 

EL ESTADO, CON EL FIN DE QUE CONTROLE, ORGANICE Y ADMINISTRE A TODAS 

ELLAS COMO UN TODO INTEGRADO. 

EL ESTADO SE ERIGE POR ENCIMA DE LA AGLOMERACION DE COMUNIDADES, 

CONFIGURANDOSE COMO EL ENTE RECTOR DE LA SOCIEDAD. POR EL HECHO DE 

CONSTITUIRSE COMO ENTIDAD SUPERIOR, EL ESTADO TIENE UNA DINAMICA 

DIFERENTE A LA QUE PRESENTA LA COMUNIDAD ALDEANA, ESTO ES, ADQUIERE UN 

CARACTER RELATIVAMENTE AUTONOMO Y SUS MIEMBROS SE CONSTITUYEN EN LOS 

USUFRUCTADORES Y USURPADORES DEL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LAS 

COMUNIDADES ALDEANAS. 

ASI, EL ESTADO Y SUS AGENTES ANTE LA NECESIDAD DE GARANTIZAR PARA SI LA 

APROPIACION DEL EXCEDENTE PRODUCIDO EN El SENO DE LA COMUNIDAD ALDEANA, 

SE AUTODENOMINA PROPIETARIO UNIVERSAL DE LA TIERRA, UBICANDO ESTA 

DENOMINACION EN LA FIGURA MITICA DEL SOBERANO. 
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CON LO ANTERIOR, LA APROPIACJON DEL EXCEDENTE ADQUIERE LA FORMA DE PAGO 

OEL TRIBUTO, UN PAGO QUE SE REALIZA COMO CONSECUENCIA DEL USO DEL 

SUELO QUE PERTENECE YA NO A LA COMUNIDAD, SINO AL SOBERANO. 

APARECEN TAMBIEN ASI LAS FORMAS PECULIARES DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y 

DE PAGO DE RENTA. EL SOBERANO NO SOLAMENTE ES DUERO DE LA TIERRA, SINO 

TAMBIEN, BAJO EL PRETEXTO DE LA CONSTRUCCJON DE OBRAS PUBLICAS Y DE 

DEFENSA O BIEN, DE LA MANUTENCJON DE LOS MISMOS, ES DUERO DE LA MANO DE 

OBRA DISPONIBLE. EL TRIBUTO, ENTONCES, SE DEBE PAGAR EN ESPECIE Y 

TRABAJO. 

EL CARACTER ESPECIFICO DE LA COMUNIDAD ALDEANA COMO UNA UNIDAD 

PRODUCTIVA RELATIVAMENTE AUTOSUFICIENTE ASI COMO EL CARACTER DEL 

ESTADO COMO DUERO ABSOLUTO DE LA TIERRA Y EL TRABAJO, SON LOS 

ELEMENTOS QUE IMPIDEN QUE ESTAS ºFORMACIONES SOCIALESº GENEREN EN SU 

INTERIOR LAS FUERZAS QUE LAS IMPULSEN A TRANSFORMARSE EN SOCIEDADES 

DISTINTAS. 

ESTE FENOMENO POR OTRO LADO, PRESENTA UN ºMODO DE PRODUCCIONº QUE NO 

FUE CAPAZ DE GENERAR, AL MENOS EN CASI 6,000 AROS DE EXISTENCIA, LAS 

CONDICIONES INTERNAS DE DESARROLLO QUE LO CONDUJERAN A SU 

TRANSFORMACION. POR LO TANTO, SE PUEDE CONSIDERAR COMO UN MODO DE 

PRODUCCJON "SUl-GENERts• DENTRO DEL ESQUEMA Y LA TEORIA DE LOS ~lODOS DE 

PRODUCCION BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MATERIALISMO HISTORICO. 

ABRE LA PUERTA ASIMISMO, PARA UN ESTUDIO MAS DETALLADO RESPECTO A SI 

LOS MODOS DE PRODUCCION GENERAN EN SU SENO LOS ELEMENTOS QUE LOS 
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LLEVAN A SU TRANSFORMACION O SI ESTO DEPENDE DE ELEMENTOS PARTICULARES 

EN CADA MODO DE PRODUCCION. 

71 EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO NO SOLO DETERMINA A UNA FORMACION 

SOCIAL ESPECIFICA, SINO QUE LLEGA A ESTABLECER UNA RELACION DE CARACTER 

REGIONAL. POR ESTA RAZON, LAS FORMAS "ASIATICAS" NO DEBEN SER ANALIZADAS 

SOLO POR LA ESTRUCTURA INTERNA DE UNA FORMACION SOCIAL ESPECIFICA Y 

POR SU RELACION CGN EL EXTERIOR, SINO COMO UNA CATEGORIA QUE PUEDE 

ARTICULAR A VARIAS FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL EN UNA REGION, 

DETERMINANDO LAS RELACIONES ENTRE ELLAS. 

ES BAJO ESTA PERSPECTIVA, QUE EL ESTADO EN LAS FORMAS "ASIATICAS" 

PRESENTA FASES DE DESARROLLO QUE PUEDEN DISTINGUIRSE ENTRE SI COMO 

PERIODOS HISTORICOS DE SU EVOLUCION. LA PRIMERA FASE ES LA "TEOCRATICA", 

DONDE LOS SACERDOTES ESTAN A LA CABEZA DE LA COMUNIDAD SUPERIOR: LA 

SEGUNDA, LA "MILITARISTA", DONDE EL SECTOR MILITAR HA DESPLAZADO A LOS 

SACERDOTES EN LA CIMA DEL PODER ESTATAL Y FINALMENTE, LA ºNOBILIARIA", 

CUANDO ES LA "NOBLEZA HEREDITARIA" QUIEN DESPLAZA A LOS SECTORES 

MILITARES, CONFIGURANDOSE COMO EL SECTOR SOCIAL EN EL PODER. ESTAS 

FASES TIENEN UN CARACTER ASCENDENTE, Y NINGUNA FORMACION SOCIAL PASA DE 

UNA A OTRA SIN QUE EXISTA LA INMEDIATA ANTERIOR. 

EL SURGIMIENTO DE UN ESTADO-COMUNIDAD EN UNA REGION QUE HISTORICAMENTE 

HA PASADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS FASES, GENERALMENTE TIENDE A 

ESTABLECERSE EN BASE A LA FASE PRESENTE POR LA QUE ATRAVIESA LA 

REGION. 
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ESTAS FASES LLEVAN A ESTABLECER RELACIONES "IMPERIALES' EN LA ZCNA, 

COMANDADAS POR EL CENTRO DE PODER DOMINANTE EN LA REGION, SIENDO ESTA 

ETAPA LA DE MAS ALTO DESARROLLO EN CADA UNA DE ELLAS. 

LA DINAMICA DESARROLLADA POR EL ESTADO EN LAS FORMAS 'ASIATICAS" HACE 

NECESARIO QUE AL ESTUDIAR A LAS SOCIEDAD!;:S DEFINIDAS POR ESTE MODO DE 

PRODUCCION, NO SOLO SE ASIENTE QUE ES EL MODO DE PRODUCCION ASIAT!CO EL 

DOMINANTE, SINO EN QUE FASE Y ETAPA SE ENCUENTRA Y EN CUAL DE ELLAS SE 

DESARROLLA EL ENTORNO HISTORICO DE LA REGION DONDE SURGE. 

DE ESTE MODO, PARA PODER ADENTRARSE EN EL ESTUDIO DE LA REALIDAD 

HISTDRICA DE UNA FORMACIDN SOCIAL DETERMINADA ES NECESARIO CONOCER SU 

GRADO DE DESARROLLO, ASI COMO, LAS CONDICIONES EN LAS CUALES SURGID Y 

EVOLUCIONO. 

81 EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO SURGE DE AQUELLAS REGIONES EN DONDE 

LAS TRIBUS EN FORMA AISLADA NO PUEDEN SOBREVIVIR, POR LO QUE REQUIEREN 

DE UNA AMPLIA ORGANIZACION TERRITORIAL, NO SIENDO LAS CONDICIONES 

GEDGRAFICAS O NATURALES LAS QUE DETERMINAN A LAS FORMAS 'ASIATICAS". 

ESTE MODO DE PRODUCCIDN FUE POR EL QUE TRANSITARON LA CASI TOTALIDAD 

DE LAS SOCIEDADES EN SU PASO DE FORMAS PRIMITIVAS A FORMAS CIVILIZADAS 

DE ORGANIZACION SOCIAL, POR LO QUE, CARACTERIZO A FORMACIONES SOCIALES 

DE DIVERSAS REGIONES DEL MUNDO, EN DIFERENTES EPOCAS. 

LAS FORMACIONES SOCIALES CARACTERIZADAS POR El MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO, BIEN PUEDEN CATALOGARSE POR REGIONES Y EPDCAS, HAY ASI 
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CIVILIZACIONES DE FORMAS "ASIATICAS" EN LA ANTIGUA EUROPA, EN EL AFR!CA 

NEGRA, EN OCEANIA, MEDIO Y LEJANO ORIENTE, ETC, 

ASIMISMO EN CULTURAS COMO LAS PRECOLOMBINAS DE AMERICA, AQUELLAS QUE 

LLEGARON BAJO ESTA FORMA HASTA EL SIGLO XIX COMO LA PERSA, LA HINOU, LA 

INDOCHINA Y LA MONGOL, ENTRE OTRAS, E INCLUSO ALGUNAS QUE ALCANZARON AL 

SIGLO XX, COMO LA VIETNAMITA. 

ESTA PRESENCIA DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO EN DIFERENTES 

FORMACIONES SOCIALES, REGIONES Y EPOCAS, CON DETERMINADAS 

PARTICULARIDADES, LO ESTABLECE COMO UNA CATEGORIA VALIDA PARA 

INTERPRETAR LAS RELACIONES SOCIALES DE ANTIGUAS C!V!LIZJIC!ONES EN FORMA 

OBJETIVA Y C!ENT!F!CA. 

91 LAS CIVILIZACIONES DE AMERJCA, Y EN PARTICULAR DE MESOAMERICA 

ESTUVIERON DETERMINADAS POR EL "MODO DE PRODUCC!ON ASIATICO", DESDE SUS 

PRIMERAS MANIFESTACIONES. EN ELLAS APARECEN LOS RASCO$ CARACTE~IS:TICOS 

DE ESTAS FORMAS, CONSTJTUYENDOSE EN ESTADOS-COMUNIDAD, 

EN MESOAMERJCA EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO ALCANZO LAS FASES Y 

ETAPAS DE DESARROLLO QUE LO CARACTERIZAN, PASANDO POR LAS FASE 

TEOCRATICA, DURANTE LA EPOCA DE LOS OLMECAS Y TEOTIHUACANOS, ENTRE 

OTROS PUEBLOS; POR LA MILITAR, REPRESENTADA PRINCIPALMENTE POR LOS 

TOLTECAS Y FINALMENTE POR LA NOBILIARIA, QUE LLEGA A MANIFESTARSE EN 

LOS ULTIMOS PERIODOS DE LA CULTURA MEXICA. EN CADA UNA OE ESTA FASES 

LAS CULTURAS DE LA EPOCA ALCANZARON LA ETAPA "IMPERIAL". 
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DE ESTE MODO LA CULTURA AZTECA SURGE Y SE DESARROLLA EN MEDID DE UNA 

REGION, MESOAMERICA, CARACTERIZADA HISTORICAMENTE POR EL "MODO DE 

PRODUCCION ASIATICD". 

101 CUANDO LA TRIBU AZTECA INICIA SU PEREGRINACION, A MEDIADOS DEL SIGLO 

XII, LA REGION DE MESOAMERICA SE ENCONTRABA ESTRUCTURADA POR EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO EN SU FASE "MILITARISTA". 

LAS TRIBUS CIUE COMPRENDIAN LA ZONA NORTE DE ESTA REGION CDNSTITUIAN 

PARTE DEL ESQUEMA REGIONAL DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, POR LO CIUE, 

NO DESARROLLARON FORMAS "ASIATICAS" POR SI MISMAS, SINO HASTA SU 

INTEGRACION A LOS ESTADOS-COMUNIDAD Y A SU PRDCESD DE DESARROLLO EN LA 

REGIDN. 

LA INCDRPDRACIDN DE LAS TRIBUS A LOS CENTROS DE FODER CUMPLIA CON UNA 

FUNCION CONTRADICTORIA; POR UN LADO, SE INCORPORABAN PARA HACER FRENTE 

A LAS NECESIDADES DE EXPANSIDN DE UN DETERMINADO ESTADO-COMUNIDAD. 

PASADA ESTA ETAPA COYUNTURAL, SE CONVERTIAN EN UNA CARGA EXTRA PARA 

ESA SOCIEDAD, PASANDO A SER UN FACTOR DE DESESTABILIZACION SOCIAL. 

LOS AZTECAS EN LA ETAPA DE COMUNIDAD AGRARIA PRIMITIVA, PARTEN DE LA 

REGIDN NORDESTE DE MESDAMERICA CONSTITUIDOS EN UNA ORGANIZACIDN TRIBAL, 

Y AL IGUAL CIUE OTRAS ORGANIZACIONES TRIBALES SU PROCESO DE INTEGRACION 

A LOS ESTADOS-COMUNIDAD FUE LENTO Y COYUNTURAL. 

AL ESTABLECERSE EN EL VALLE COMO TRIBU, TUVIERON CIUE PASAR DE UNA 

DRGANIZACIDN CARACTERIZADA POR LA COMUNIDAD PRIMITIVA A UNA DETERMINADA 
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POR EL MODO DE PRODUCC!ON ASIATICO, HECHO PECULIAR, DENTRO DE LA TEORIA 

DE LA FORMACION DEL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, QUE DIO A LA FORMACION 

SOCIAL AZTECA UN CARACTER PARTICULAR. 

EN SUMA, LOS AZTECAS COMO TRIBU, SE ENCONTRARON INCRUSTADOS EN UN 

SISTEMA REGIONAL DOMINADO POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, EL CUAL A 

SU VEZ, CARACTERIZO EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MEXICA. 

111 EL RAPIOO DESARROLLO DE LA C!VILIZACION AZTECA SE DEBIO A TRES 

FACTORES BASICOS, DOS DE ELLOS DE CARACTER ECONOMICO; LA UBICACION 

Y RECURSOS DEL ISLOTE DONDE SE INSTALARON Y EL USO DE LA CHINAMPA, CON 

SUS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS PROPIAS. UN TERCER FACTOR DE CARACTER 

POLITICO, FUE LA BRILLANTE ESTRATEGIA DE ALIANZAS MILITARES QUE 

REALIZARON CON LOS CENTROS DE PODER EN EL VALLE, BUSCANDO SIEMPRE 

DEBILITAR AL MAS FUERTE. 

LOS CIMIENTOS DE LA SOCIEDAD AZTECA FUERON PRODUCTO DE LAS CONDICIONES 

DE DESARROLLO DE LA REGION. EL ESTADO-COMUNIDAD AZTI:CA TUVO EN UN 

PRINCIPIO UN CARACTER "MILITARISTA". LOS SACERDOTES, SI BIEN SITUADOS EN 

LA ALTA JERARQUIA DE LA SOCIEDAD, NUNCA LLEGARON A OSTENTAR EL PODER 

REAL, SITUACION ESTA QUE AFIRMA LA HIPOTESIS DE QUE LAS FORMAS 

"ASIATICAS" QUE SURGEN, ADOPTAN LA FASE DE DESARROLLO DE LA REG!ON. 

POR OTRO LADO, EL ESTADO AZTECA SOBREVIVID GRACIAS AL COBRO DEL 

TRIBUTO, CUYO PESO PRINCIPAL RECAVO EN LOS CALPULLI, QUE CONFIGURARON A 

LA COMUNIDAD ALDEANA. LOS MIEMBROS DEL CALPULLI ERAN PROPIETARIOS 

COLECTIVOS DE LA TIERRA, MIENTRAS QUE EL DUEílO ABSOLUTO DE LA MISMA ERA 
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EL TLATOANI O SOBERANO. DE ESTA FORMA LA ORGANIZACION SOCIAL Y 

ECONOMICA DE LOS AZTECAS ESTUVO DETERMINADA POR EL MODO DE PRODUCCION 

ASIATICO. 

DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV Y PRINCIPIOS DEL XVI, LOS MEXICAS 

ESTABLECIERON UNA POLITICÁ DE EXPANSION Y DOMINIO A LO LARGO DE CASI 

TODA MESOAMERICA, AL MISMO TIEMPO QUE CONSOLIDARON SU LIDERAZGO AL 

INTERIOR DE LA TRIPLE ALIANZA ITEXCOCO Y TLACOPANl, DANDO PASO AL 

LLAMADO "IMPERIO AZTECA". 

AL CONSTITUIRSE LA TRIBU AZTECA EN UNA FORMA "ASIATICA" SE TRANSFORMA 

EN UNA SOCIEDAD CLASISTA, ALCANZANDO FASES Y ETAPAS PROPIAS DEL MODO 

DE PRODUCCION ASIATICO Y DEJANDO ATRAS, EL SALVAJISMO Y LA BARBARIE 

PARA ESTABLECERSE COMO UNA CIVILIZACIDN. 

12! EN EL SIGLO XVI EL PUEBLO AZTECA ESTABA DIVIDIDO EN COMUNIDADES 

SUPERIOR E INFERIOR. LA CLASE DE LA NOBLEZA HEREDITARIA, LOS ALTOS 

JERARCAS RELIGIOSOS Y MILITARES, LAS ALTAS ESFERAS DE LOS POCHTECAS Y 

ARTESANOS Y LOS AGENTES DEL ESTADO CONFORMABAN EL ABANICO DE LA 

CDMINUDAD SUPERIOR; POR OTRO LADO LOS MACEHUALES, MAYEQUES, ESCLAVOS Y 

EL CDMUN DEL PUEBLO INTEGRABAN A LA COMUNIDAD INFERIOR. LOS INTERESES 

DE AMBAS COMUNIDADES ERAN ANTAGONICOS, SIN QUE SUS CONTRADICCIONES 

LLEGARAN A DESESTABILIZAR AL SISTEMA SOCIAL MEXICA. 

LA COMPLEJA RED SOCIAL MEXICA DEL SIGLO XVI NO LLEGO A GENERAR 

SECTORES SOCIALES CUYAS FORMAS DE PRODUCCION ESTUVIERAN EN 
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CONTRAPOSICION DE LAS ESTABLECIDAS, POR LO QUE NO TRANSFORMARON A LA 

ORGANIZACION SOCIAL IMPERANTE. 

EL PODER EN MANOS DE LA NOBLEZA MEXICA, EN LA FIGURA DEL TLATOANI, 

SUBORDINO A TODOS LOS SECTORES SOCIALES A SU VOLUNTAD, COMO SE DIO 

DURANTE ~EL MANDATO DE 110CTEZUMA 11, EN PLENO SIGLO XVI, EN EL QUE ESTE 

HABIA ALCANZADO LA PLENA AUTONOMIA PARA GOBERNAR, CARACTERISTICA QUE 

FUE EL UMBRAL DEL DESPOTISMO COMO FORMA ULTIMA DE GOBIERNO EN EL MODO 

DE PRODUCCION ASIATICQ, 

LA SOCIEDAD MEXICA DEL SIGLO XVI, QUE CONFORMO UN GOBIERNO DESPOTICO EN 

MANOS DE LA NOBLEZA HEREDITARIA, NO CONOCIO NINGUN SECTOR SOCIAL CAPAZ 

DE ALTERAR SU ORDEN Y ESTRUCTURA. ASIMISMO, EN SU CALIDAD DE 

CENTRO DEL IMPERIO ESTABLECIO UN ORDEN POLITICO AL EXTERIOR FUERTEMENTE 

JERARQUIZADO, QUE CONSOLIDO SU POSTURA HEGEMONICA EN LA REGION. 

131 LA ECONOMIA AZTECA COMO UNA ECONOMIA DETERMINADA POR EL MODO DE 

PRODUCCION ASIATICO, SE BASO EN LA AGRICULTURA. 

EN EL SIGLO XVI SE HABIA PERDIDO GRAN PARTE DEL TERRITORIO LACUSTRE 

PARA LA SIEMBRA A FAVOR DEL CRECIMIENTO URBANO. POR LO QUE FUE 

NECESARIO EXTRAER EN FORMA DE EXCEDENTE, A TRAVES DEL COBRO DEL 

TRIBUTO A CIERTOS ESTADO-COMUNIDADES SUBORDINADOS, LOS MONTOS 

NECESARIOS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS EN BIENES DE CONSUMO INMEDIATO. 

EN ESTA EPOCA SE OBSERVA NUEVAMENTE UN FENOMENO DE INTEGRACION 

REGIONAL EN LA FORMA 'ASIATICA', YA QUE LA FUNCION DE LA COMUNIDAD 
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ALDEANA EN LA SOCIEDAD MEXICA SE EXTENDIA YA A LAS COMUNIDADES 

ALDEANAS DE SEílORJOS SUBORDINADOS. 

SE PUEDE OBSERVAR TAMBIEN, EL HECHO DE QUE LAS COMUNIDADES ALDEANAS O 

CALPULLI SON ALTAMENTE MODIFICADAS, PERDIENDO RELATIVAMENTE SU 

CAPACIDAD DE AUTOSUFICIENCIA. POR UN LADO, SE CONVIERTEN EN TERRITORIOS 

HABITACIONALES Y POR OTRO, ADQUIEREN POR LAS NECESIOAES DE DESARROLLO 

UNA RAPJDA CONFIGURACION ESPECIALIZADA DE SUS PRODUCCJON, EN HORTALIZAS 

Y LEGUMBRES. 

LAS TIERRAS FIRMES INTEGRADAS AL DOMINIO DIRECTO DE LOS MEXJCAS, POR LO 

GENERAL, ERAN DADAS PARA EL USUFRUCTO DE LA NOBLEZA, QUIEN DENTRO DE 

LA ESTRUCTURA SOCIAL AZTECA, NO PAGA TRIBUTO¡ ESTAS TIERRAS POR LO 

TANTO, NO ESTABAN SUJETAS A SATISFACER LA DEMANDA SOCIAL. HECHO QUE 

TIENE CIERTA LOGICA SI CONSIDERAMOS QUE LA NOBLEZA Y LA CLASE DOMINANTE 

ERAN UNA MISMA. 

LAS CONDICIONES REINANTES DE LA PRODUCCION AGRJCOLA DE LOS MEXICAS DEL 

SIGLO XVI ESTRUCTURARON EN LA REGION LA ETAPA IMPERIAL. 

141 AL CRECER LA ZONA URBANA DE TENOCHTJTLAN, CRECIERON TAMB IEN LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROPIAS DE LA CIUDAD. SE INCREMENTARON EN EL 

SIGLO XVI LAS ACTIVIDADES ARTESANALES Y COMERCIALES, SURGIENDO UNA RED 

DE INTERCAMBIO CADA VEZ MAS COMPLEJA, QUE TUVO SU APOGEO FJSICO EN LOS 

MERCADOS. 
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EL PAGO DEL TRIBUTO ADQUIERE LA FORMA DE PAGO DE LA RENTA V DE 

IMPUESTOS, LO QUE PERMITE, EN CIERTA MEDIDA, QUE LOS PRODUCTORES 

DIRECTOS V COMERCIANTES PUEDAN RETENER PARA SI UNA PARTE, AUNQUE 

PEQUERA, DEL EXCEDENTE PRODUCIDO MISMA QUE PUEDE REALIZAR EN EL 

MERCADO. 

EL ESTADO PARECE CEDER PARTE DE SU CONTROL EN LA DISTRIBUCION V 

CIRCULACION DE LOS BIENES EN FAVOR DEL MERCADO AL CUAL ENTRA, AL 

APORTAR COMO MERCANCIAS PARA EL INTERCAMBIO PARTE DE LOS BIENES 

ACUMULADOS A TRAVES DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 

SIN EMBARGO, ESTA COMPLEJA RED DE RELACIONES DE INTERCAMBIO V 

COMERCIALIZACION NO LLEGA A GENERAR CONDICIONES SOCIALES DISTINTAS A LAS 

ESTABLECIDAS, PRINCIPALMENTE PORQUE EL ESTADO CONSERVA PARA SI LOS DOS 

FACTORES ECONOMICOS BASICOS DE LA PRODUCCION MEXICA, LA TIERRA V EL 

TRABAJO, 

POR OTRO LADO, EL ESTADO AZTECA ORGANIZA V CONTROLA LAS OBRAS PUBLICAS 

MAS IMPORTANTES, DESTACANDO LAS RELACIONADAS CON LA ZONA LACUSTRE DEL 

VALLE, COMO LOS ACUEDUCTOS, LOS DIQUES-CALZADAS, LA URBANIZACION DE LA 

CIUDAD, ETC. 

151 EL SOSTEN DE LA SOCIEDAD MEXICA, EN PARTICULAR DE SU CLASE DOMINANTE 

FUE FUNDAMENTALMENTE, A PESAR DE LOS AVANCES EN EL COMERCIO, EL 

TRIBUTO, TANTO SU PAGO COMO SU COBRO. 
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EL TRIBUTO CONSTITUIA UNA COMPLICADA RED DE CALCULOS PARA EL MONTO DEL 

PAGO POR REGIONES, SE~ORIOS, BARRIOS, CALPULLI, ETC. E IMPLICABA TAMBIEN 

A AGENTES DEL ESTADO PARA SU RECOLECCION. EL TRIBUTO, BASICAMENTE SE 

DIVIDIA EN EXTERNO, QUE SE COBRABA A LAS REGIONES CONQUISTADAS, E 

INTERNO QUE SE COBRABA A LA POBLACION DIVIDIDA EN BARRIOS Y CALPULLI. 

161 FINALMENTE SE PUEDE CONCLUIR, QUE LA SOCIEDAD MEXICA DEL SIGLO XVI 

ESTABA DETERMINADA POR EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO, ENCONTRANDOSE 

REGIDA POR EL PODER DESPOTICO DEL SOBERANO Y LA NOBLEZA HEREDITARIA 

ERA LA CLASE EN EL PODER, MISMA QUE CONSOLIDO SU CARACTER HEGEMONICO E 

IMPRIMIO UNA RELACION IMPEnlAL A TODA LA REGION. 

ASIMISMO, NO EXISTIAN INDICIOS EN LA SOCIEDAD MEXICA DE QUE ESTUVIERAN 

GESTANDOSE FUERZAS SOCIALES Y ECONOMICAS QUE LA FUERAN A TRANSFORMAR. 

LAS MANIFESTACIONES DE PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA SE DIERON SIEMPRE 

EN EL SENO DE LA CLASE NOBILIARIA Y EN COMPARACION CON LO RECAUDADO 

POR EL TRIBUTO, FUERON DE ESCASA CUANTIA. POR OTRO LADO, EL TLATOANI 

TENIA LA FACULTAD DE CONFISCAR ESTE TIPO DE TIERRA POR VARIAS RAWNES, 

PUDIENDOSELA ASIGNAR A SI MISMO O REASIGNARLA A OTRA FAMILIA NOBLE, POR 

LO QUE LA PROPIEDAD UNIVERSAL DE LA MISMA SE ENCONTRABA AUN EN MANOS 

DEL SOBERANO. 

EL usa DE MAYEQUES o RENTEROS ESTABA CONDICIONADO A LA PROPIEDAD DE LA 

TIERRA, POR LO QUE NO PODIAN SER UTILIZADOS POR LA NOBLEZA U OTRO 

SECTOR SOCIAL EN FORMA INDEPENDIENTE! POR ESTA RAZON ESTABAN, SOMETIDOS 

TAMBIEN A LA VOLUNTAD DEL SOBERANO, EL ESCLAVO ESTABA RESTRINGIDO POR 
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LO GENERAL A SERVICIOS DOMESTICOS V SU PARTICIPACION ERA CASI NULA EN 

EL SISTEMA PRODUCTIVO. 

POR LO TANTO, NO HUBO INDICIOS DE QUE LA SOCIEDAD MEXICA FUERA A ESTAR 

DETERMINADA O HUBIERA ESTADO DETERMINADA POR ALGUN MODO DE PRODUCCION 

DISTINTO AL "ASIATICO". 

LA INVASION EUROPEA NO SOLO DESTRUYO A LA CIVILIZACION AZTECA, SINO QUE 

DESGAJO EN FORMA CRUENTA Y VIOLENTA TODA UNA FORMA HISTORICA DE VIDA 

DE LAS SOCIEDADES QUE HABITABAN Y HABITARON EN LA REGION. 
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