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INTRODUCC lON 

Lejos del alcance de este trabajo y tomado en cuento 
mi esfcTa de capacidad para el desarrollo del mismo; s6lo 
tratar~ de hacer un somero análisis referente al Naciona
lismo 1'foxicano, dentro del marco quc recorrercrrtos más adc 
lantc, a la lu= de supC'rficiales datos hist6ricos, si~uiCn 
do como criterio fundamental la realidad de la vidn, las-
necesidades del grupo social qt1c se desarrolla dentro dc
nt1cstro territorio. 

Existe en el ¡ircscntc concierto mundial la nacionali 
d~d Mexicana; y como cualquier otra nacionalidad bi6n de~ 
finida forma una ngrupnción moral de individuos, munici-
pios y provincias; de pcquenas patrias yuxtapuestas y aOn 
de razas di fer en tes, que ahora con inqui cbrantables la- -
zos de solidaridad para trabajar y desarrollarse juntas -
en el orden físico, intelectual y moral con una misma lc
gislaci6n, con unas mismas instituciones para realizar u
nos mismos institt1cioncs para reali:ar unos mismos fines· 
politices y satisfacer a unas mismas necesidades económi 
cas y sociales; y todo esto, dentro de un territorio cir~ 
cunscritorio con limites fiios, juntando~c sus varios ele 
mentas de un cuerpo socinl,.con un alma coman, que le da:
unidad, a la ve= que personalidad bie11 caracterizada. 

Clnro esta q11c lo expuesto anteriormente serla lo i
deal v es nor eso q11e <lcntro de esta Tesis tr~tarcmos el 
punto.del ~acionalisrno ~texicnno, pero antes que nada tra
taremos de estnhleccr varios puntos, los cuales nos daran 
a conocer de una forma u otrn si en nuestro pars existe -
un Nacionalismo; e~ por esta ra:6n que primeramente den-
tTo de este ~rabajo, tomamos el punto del Estado Mexicano 
sus antecedentes, para lograr un mejor desarrollo para -
nuestro ohjctivo. 
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1.- El Estado Mexicano, 

1. -1 Antecedentes Hist6ricos. 

América estuvo habitada desde hace muchos millares de años 

por un gran m:Imcro de pueblos, que ascendiendo desde el salva

jismo, lo~raron alcanzar t1n mayor o menor grado de cultura. 

Antes e.le iniciar el estudio de nuestra historia es convenic!!.. 

te averiguar qu iéncs eran estos primitivos pobladores, de donde 

vinieron y cuando llegaron, para conocer asila raíz y el origen 
de n11estro pueblo. 

La tierra existe desde hace muchos millones de afios,pero el 
hombre no aparcci6 sobre el planeta sino hasta época reciente. Su 
existencia pertenece a ln era geológica llrunada cuaternaria, ln 
cual princlpi6 hace un mil16n de anos aproximadamente. 

Durante esta épocn }3 tierra sufrió grandes crunhios en el -
clima, pasando de un fr1o extremoso que causaba el congelamiento 
de vastas extensiones mrt:s abajo del cas~ucte polar (las glacia

ciones)J d otras etapas de mayor calor en que el l1ielo desnpare
cia tierras (los interglaciales). 

Estos cambios de clima tarnbi~n tra!án consigo cambios en la 
"fauna 11 y en la 11flora" de aquellas regiones cubiertas por el hi~ 
lo, habiendo una fauna de las épocas de frío int<.•nso (mamut, !"e
no rinoceronte lanudo, etc) distinta n la fauna de los pcr1ódos 
cfilidos (elefante antiguo, rinoceronte e hipopotamo, etc). 

Algunos invcstiga<lorcs, basado en la teoría del 11origen m!i!_ 
tiple" de la humanidad, hnn supuesto que el hombre de Am~ríca y 

su cultura Sl~ originaron en este continente f como en cualquier~ 
otra parte de1 mundo. 
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Desde el punto de vistn cfrntrfko no es posible admitir 

esta hipótesis, por que no existen en América los "monos antro· 

poidcs 11 que se consideran ol antecedente inmediato <lcl hombre, 

según la teoria cvolucioni~ta. 

Entonces prccisn convenir en que el hombre es terciario, 

porque ln atlá'.ntidn pc:rtcncc(> al período tcrc:inrio; más no cxi~ 

ti.ó el hombre tcrcí:nío, si no su precursor, el ~cr de donde el 

hombre probablemente rom6 º'·igcn, nuest1·0 ancestro zoológico, 

de dl no exis~cn tr~z~1s en la pnlcontologia americana. 

¿América se comunicó con As1a por el estrecho de Behring. 

por su manifico puQntc intcrcontinen~al de Islas? 

¿De nqu1 vino su población,o fué aborigen en toda la fuer• 

za del término, y el continente americano es un centro de crca
cidn• ~como afirman quienes sostienen la diversidad originaria 
de nuestra especie?, 

"Se \•e que astas hip'ótcsis tocun con sus extremidades al -

problema más arduo de la historia natural del hombre; rnn írrn· 

diaciones de Yncilant<' ~ntorcha que penetran sin iluminarlas en 

ln tiniebla del g~ncsis \1) 

(1) Sierra Jus~o "Evoluci.6n· Poll'.tica del Pueblo Mexicano" 

'Tomo XII - ll.N.A.M. 194R. p. 10 
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Por lns razones anieriores, el sabio franc6s Paul Rivet, es
tableci6 la tesis de que el poblamiento de Miérica no s61o se 

cfectu6 por inmigraciones \renidas del norte de Asia, sino que de

ben haber participado otros elementos del sur d~ Asia. 

Rivet hn comprobado qt1e entre los indigcnas de Patagonia 

existen algunos. caracteres "austrnloidcs" y que en ciertos luga

res de ~udarnt~ric1 aparecen elementos culturall'S de ori~cn "rnaln-

rio-polinl'sicci" (conn la hamRc.1, 135 d3n::as rituales), y en la 

raza de Lagoa Santil, Brasil, encuentra afinidades 6tnicas con los 

habitantes de Melancsi~. 

Rl"StL11icndo po~h1T1os afirmar que el poblamiento de América pu

do hab<'rsc efectuado durante la fase final de la "dltima glacia .. -

ción111 o sea un período no mayor de 20.000 años A.C. 1 y en peque

ños grupos de inmigrante!' mongoloides, nustraloides y malayo-poli_ 

ncsicos 1 trayendo cada tino aportaciones raciales, linguisticas y 

culturales distintas. 

Y puesto que cstñ fuc:-a <le duda la existencia del hombre cri 

.o.mérica dt•sdc el p..:-r1otlo cuaternario, y que también es 1n<lu<lable 

su cstrccl10 parentesco ftnico cot1 las pohlncioncs de Asin Insulnt 

supongamo~ que, antes de qul.· As in y Am6r i ca tuvieran la conf i~ur~ 

ci6n que hoy tienen, en la parte septcntrionnl del Occano Pacifi

co, hubo un vasto archipi~lago r que en él apareció el grupo hum~ 

no que aun tiempo pobl6 unas comorcas marítimas del Asia Oriental 

y el nnrtc de} con:.incntc r'\rr:o('ricano en \''L1 de fonnaci6n. "Quiza 

!""011 !"l'Stci~; dv C~t-: . .s r~·:-:o,1~criC.1T~G.S lC•S C~quimalcs; CS probable 

:..1::,i1i(¡, que ;1 c~tc:-. ¡11 i::,:ti\':..1~ St.:' ;ric:claran otros grupos origina~ 

ria~~ Jp la p;!rt<: continL'nt.:11 <le Asin 11
• (2) 

(2) Sierra Justo ''Evolución Política 1..kl Pueblo ~tcxicano" Edito

rial U.~.A.M. ·Tomo XII p. p. 11, 12 * 
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La mera posibilidad de un paso por el Estrecho no bastarin 
p3.r:1 probar que efe<:"tivamente que por .:ihí pasaron los primeros 

inmigrantes.'\ A ésto se r<.~spondc con el descubrimiento realiza

do por exploradores neoyot·kinos en 1928: hallaron cuerpos huma

nos de much{simn •Jnt ig\1cdnd (humana) prccolombinna; pero exis

ten adcm~s, sobre todo esto, mGltiplcs )'bien fundados pareceres 

de gc&logos y ctn51ogo~ n0dernos, por lo que quedn bien estable

cida ln vicj3 traJici¿n del paso de Fehring y il lu larca del 110-
1·l·stc dt..! :\.'Tlí~rica dt.: r..ucsttr·~; primero.·~ l1abitnntcs"(3). Pero to-

dav1.a queda11 1Jud:is ~rnbr·.:: <·st;: :1firmacH1n.· 

Sea lo t¡,Ut.' (u'2rf.•. ]:-l J.".!f.ÍÓr. ccntrnl d;;• nuestro pais estuvo 

pohl~1da ctes<lc la 6poca ~u3~crnnria; ~l hombre primitivo nsisti5 
en el Valle d1~ ~t&xico a 1~ i11mcnsa conflngraci6n que, antes Je 

que A.<>i:1 y la .. \.'l'IL·ric:i., dct~rminó su fonnn nctun] 1 y en lns •~op 

ches surcahan en la c:111oa sile11cio3u el lago en el que se r~fl~ 

j!lban las 11a~nns, que.> sin duda j11:gó eternas del pcn;icho vo1-

ctmico d1..~l 1\jusco. ¿D·~· estos hombrt's ~e:ológicos ¡no\·icncn las 

pobla<."icnt:S S('Jcntari.'5 y CH}tivntlOr:lS de:) SU(.•lo, rcr PTIÜC, que 

encontraron cu e! Ardhoa<..'. L1s rrirncras migraciones .... ,t omlt•s, que 

lleg6 a or~aniznr con5idcrables entidad~~ social~s y~ cxig1r 
ciud<J.de~; import~1ntc5 como f·1anlie1ni en las risucfiilo; mür~cnes del 

Tula? A ningunu de estas intc1·1·0~acioncs es <lntlo a la ciencia 

responde;· cater.~ri...:::imcnt~. 

En l:ts ed:!:dc~ cuatcrnari~t!>, dos fenóiTicnos de supremn impor

tnncia dclermi11nron el destino ~t11i~o, par:1 cxprcsnrnos ~tsi, del 

continente AmC'ricnno: los pcríodns finalc5 del lcvilntamü~nto de 

los Andes, que en siglos de sir.los h:ibía.n ído cmc1gicndo del se

no del Puc'i.fi.co, cnccrr;aio en inmensa barrera vo1cánicn, y que 

tcnninÓ cr J.;t cJa<l cuatcrn,1ri3 dc:1:ido :;u i1sonomín actual a la 

,\mfricn )' r!i~grc·gftndol~! Jc-1 A~i.1 1 y, con:..::ecucnc1a f¡e l·:.t0, 

(3) Cue\',l:., ~·lnrin:..io "H.i:.:tcrin de l;:-¡ Nación M~xjcunn" Eilitoriaí 

Porn·la tll!x ico 1967 3ra. Ed ic. p. 1 O 



este es el otro hecho de trnnsformación total a que aludimos, el 

descenso de temperatura en las regiones septentrionales. El el! 

ma tórrido y templado que como lo atestiguan con irrecusable te~ 
timonio los restos vegetales y animales en el borde polar encon

trados, pcrmitjó la indefinida multiplicación de los grupos pri
mitivos, dcsaparecidgrndt1almente y con esto comenzó el descenso 

c!c los Arnt•ricanos hacin el sur. Los grup•Js bajaban y se dcrram!!_ 
ban por l:i Aml>rica entera y c>n 1n lnq;n noLhc qut' precedió a 1;1 

historia, dctcni6ndosc 011 lo~ vall0~ <le los grílndcs ríos, en las 

comnrcas lacustres nhundantc~ en pesca, huyendo lncio el sur am~ 

na:ados siempre po1· ot1·os n&indas feroces, que venian unos en 

pos de otros huscando ~nst('Jlto f5.c i.l o trcpnndc por los ver icue~ 

tos de los montañi1s t.'TI busca de ca:a o de seguridad. Los que 

pJdi~ron hcchar ralees en el suelo y resistir los c~bnte~ dtl 
ría humano, fundaron Ja ci.vi.li=ación. 

Por lo que se rcf icrc :l. nuestro tc1ria Jcbcmos tener presente 

ln pregunta, del hombre quC' formó o se estableció en el vnllc 

<le México. ''Lcontr<Jmos que i..·~ta pregunta e~• !1ech¡1 por estuJiosos 

"¿Pero cuál es ese hombre nutóctono, hahitndor del Valle de Mé

xico desde ºépo:::a tan rcm0ta?'' no <ludamos con contestar que fué 

el otom1.'' (~) 

Ref(•rcntc n lo cxpuc~to nntcriormcntc y sobre todo u la pre

gunta no entraremos en discusi6n, con 1a nfirmuci6n de otros u~ 

torcs de que primero fue la rnz[! negra, esta cnnfrontaci6n, no 

lu haremos porque co11sid~ramos que esta raza negra fue 11asajcrn y 

debemos buscar otra r1:u para llamarla nut6ctona. Y es por cstn 

rnz6n que coincidjmos en que fue la otomi. 

~Ahora bien, sirios figuramos por un mnmc11to extendida, en 

nuestro territorio J. la rn:n otom1, all5. en les tiempo~ prirñiti

vos, nos podc1nos explicar ·dcspu6s facilmcntc c6mo fu~ dcsgarra<l¡1 

por líls diversas inmicracioncs y la ra:6n <lel territorio que 

ocupaba al tiempo Je la co11quistn.•ts) 

(4) Enciclopedia Mctódic3 
Editorial Cumbre p. 146 

(S) ~f6xico A trav~s Je las Siglos 
Editorinl Cumbre p. 48. 
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"hay que advcrt. ir que, en cd.:1d antt"l' ior 1 11uc~tro cont inc!!. 

te no cstnba aislado de los otros. Conocidas son las trndici2, 

nes clfisicas sohr~ ~u unión por el oriente, y hO)' la ciencia la 
determina también por el occidente. ,\ esto tendremos que nr.rc~ 

gur otro hecho importantí$imo: la cxistcncin del hombre en Amér!_ 
en desde ln misma épocn en que st• encuentran sus huellas en Eu~ 

ropa. 

"'Mucho importn. la unión de las tierras, pues así acabaremos 

de una vez con las absurdas hipótesis de inmigraciones por lo 

que hor es estrecho de Pchr lng." (6) 

Pero hemos dicho que el horr.brc es antiquísimo en nuestro con.. 

t incntc, y que en esto no le cede a] hombré del Viejo Mundo. 

Con los descubrimientos del h1..1nibrc postcrcinrio, de la épocn de 

ln marga y contemporáneo de la fauna colosal en el Valle de Mé· 

xico, tiene como prucb.a evidcntC' el hueso labrado qut· se encon

tró en el territorio. 

Dentro de las nntcriorcs afirmacione$ que nos dan diferen

tes autores sobre el origen del homhrc en América, consideramos, 

que la m5s acertada es que el homhrc cx.jstia en América al mis

mo tiempo que en el Viejo Mundo, como lo demuestran 10s Jescubr!. 

mientas a11tcriormcntc mencion~dos. 

Respecto a la ticrrn del estrecho de Bchring, es una posi

bilidaJ que nos muestran otros estudiosos. 

En lo expuesto antcriormcnte 1 rcsulta importante det~rminar 

como sur~icron los primeros indicios de la fonnación de lo que 

hoy es el t~rritorio mexicano, pero pnrn esto establecimos, como 

(6) México !\ través de los Siglos 
Edit. Cumbre p. 90 

Tomo l 
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lo marcan una mayoría de historiadores fué la otomi, la raza 

que fundó la civilización en ucstro territorio. 

Nosotros cstamo5 Je acuerdo con las expresiones exalta
das por varios tratadistas en referencia al hecho anterior, au~ 
que posteriormente tomaremos n la raza nahoa, para determinar 

el surgimiento del E::;tado Mexicano, dentro de este periodo, en 

el que se dcsarroll6 esta raza. 

Finaliznmlo <lirc111os que fueron múltiples los pensamientos 

que se tuvieron que sobr~poner, pnra, poder determinar los an
tecedentes Hist6ricos1 que son muy necesarios para esclarecer 
nu~stro verdadero origen. 
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1. 2. Epoca Precolombina. 

En lo que actualmente es el territorio nacional,habitaron 
durante distintos periodos cronol6gicos y culturales anteriores 
n la Conquista, múltiples pueblos de diferente grado de civili
zaci6n y cuya sola mención scr1a demasiado prolija. 

La Civiliz.aci6n del sur: En los \'al les del Mississippi, del 

Missour i, del Ohio, "yace", qu iz.ás r!l secreto impenetrable de 

los origi11cs de las grandes civilizaciones mexicanas. Como hubo 

una notable variedad de lenguas, as'i hubo una bien pcrccpt ible 

variedad de culturas; si no todas, la mayor parte de lo~ idiomas 

que se hablaron en lo que hoy se llama la ,\méricn ístmica y com

prende en su al·en las repúblicas Mexicana y Centroamericanas, 

pueden agruparse en torno de tres grandes nficleos: el maya, el 

nahoa }'otro mucho mtis vago y difuso que corresponde por ventu

ra al grupo puramente abor igcn, que encontraron r>Or todas partes 

establecido los pueblos i'ílmigrante::; y que unas veces se rirzcló 

y confundi6 con los advenedizos y otras mantuvo hosco y bravio, 

su pristina auton.omin, como los ot'"1mi6s. 

11 Al l1accr cst a di str ibuc i6n, demasiado gcnér ica e incomple • 

ta, lo confesamos de las lcnr,uas en lo!'> territorios ístmicos, 

hemos apuntado la de las civiliz.acioncs. Di~trngasc clnrnmcntc 

en ellas dos tipos: el de los mayas qu icnes, cuyo centro de di -
fusi6n pudiera locali:nrsc en la cuenca media del Usumacinta. La 
cultura de los mixtccos-zapotecns, es qui:fts intermediaria r no 
genuina, hay indicios que los a11ccstros de los nctu3lcs otom1~s 

alcanzaron también~ organi:ar una civilización, puesto que fu~ 
daron grandes ciudades; ~tanhcmi, sobre lo que erigieron su capi 
tal los toltcc~s 1 era unn de ellas." (7) 

(7) Sierra Justo "Evolución Politica del Pueblo Mcx icano'' 

Editorial U.N.A.H. - Tomo XII!. P. 12 



• 9 -

Los toltec:1~ constituían la sociedad mfis e1.·01ucionadn, si 

bien, su cu1tur:1 a5tcntaha trn.ia\'ÍJ. nn c;1ráctcr totémico. Possc

dorcs de consi<lcrables conocimiento~ científicos. A pesar de su 

reducido contingente soju:gnron, grncins a su cultura, n pl1chlos 
mucho mri.s numerosos, imponiéndoles su rcligi6n y constrii'tendolos 

a construirles templos. L¡1 ~structura y lo superestructura del 

imperio a.:te1..:a !>lJfrif.~·L-n muy dC'StacaJ::imcntc su bicnhc-chora in- -

ílucnc ia. 

El chichimcc<l tr lims n6maJns, por deJícnrsc casi con exclu

sividad a ln cn:a, con{ ;p-uran t'l grupo menos evolucionado. Su 

lnflt1encia en el desarrollo del !:stado Aztcc:1 fu~ cxigu:1; no oh~ 
tnnte, su presencia jnfluy6 para ln consolidaci6n del reino mex! 
cnno. Los chicl1imccas otomi6s frustraban con ello, a los nahoas 
<lcl Vnllc de MCxlco, el robustecimiento de su vida diaria. 

El nahoa, cuy<t octivi<l:ld :fundnmentnl era la cazn y la agri .. 

cultura aunque practicnbnn tambi6n ln pesca, hohta logrado yn In 

personificaci6n de sacerdotes caudillos, interpretes de los dio
ses, para guiar n los peregrinnjcs, dirigir los ej~rcitos y cst~ 

blcccr sus poblncioncs tempornrlas o definitivas. 

"Historiadores, arquc6logos y antropólogos como Juan de .. -

Dios Ari&.s, Alfredo Clrnvcro, Vicl'ntc Riva Palacio, José Mn. Vi .... 

gil y Julio Zaratc; nos hablan do tres civilizaciones: ln nnhoa, 
otom1 y maya que comprendieron diversos pueblos o tribus". (8) 

Parn el estudio que preLcndemos tomaremos como punto de pnr 

t.ida la rnzn nahoa, primera.mente, con datos históricos hnsta 

(8) Burgoa lgnncio 110cr. Constitucional Mexicano" 

Ed itorinl Por rúa, S. A. - 1982 p. 43. 
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llegnr a nuestro objetivo, que es el Estadmo Méxicano. 

Los nahoas fonnabnn varías tribus que recordaban como lugar 
Je origen a Chicomo::toc, que quiere decir "Lugar de las siete -

cuevas'' de alli principiaron su pcregrinnci6n dirigi&ndose al 
Sur, tratando de encentro• lugares mejores para establecerse. 
Los últ.imos en salir fueron los aztecas que permanccit·ron muchos 
años viviendo en Aztltín, "I.ugnr de las cnrzas 11

• (9) 

En todas las cr6nicns se repite la tradici6n de que los na

hoas habian venido del Chocomoztoc, que nuestros escritores tra
ducen literalmente lns siet" cuevas. En la escritura jeroglHi· 

ca, por virtud de su carácte1· f6netico 1 para expresar Chocomoz ... 
toe se pintan las referidas siete cuevas. Las tradiciones cstún 
constantes en que el Chicorno:toc estaban nl noroeste~ 11 A ese ruf!!_ 
bo, fueron las oxpediciones de los conquistndorc$ en busca de 
las siete ciudades. Fueron siete grandes centros que constituy~ 
ron siete distintas nocionalldudcs, )'ful! el más importante Hue· 

huctlapállan; y es de presumirse que ah! to111ó mh desarrollo la 

civilizaci6n nahoa''. (1 O) 

La indngaci6n minuciosa sobre la organización politica de 

estos pueblos p1·ehisplinJcos que viv ícron dentro del territorio de 

México, nos conduce al conocimiento de la formnci6n del pueblo 

mexicano. 

Como se dcscribi6 anteriormente, nos dnmos cuenta que no .. -

cxistia unn ~ni6n ni una sola nacionalidad sino vnrins, lo cual 
es un punto de partida para ir refiriéndonos a la formacl(;n del 

Estado ~lcx icano. 

(9) Navas Hacedonio "Historia de América" - Editorial Herrero 

México D. F. 1961. p. 17. 

(1 O) ''Jltéxico a través de los Siglos" • editorial Cumbre, 

Dec imos~pt lmn cd ic i6n, p. 1 07 
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Otra forma que nos demuestra como surge Ja organización es 
cuando surgen las casas que agrupaban en determinado ntlmero de 
personas. "La casa grande ya no contiene una sola familia como 
la casa larga, es ya una tribu: esto supone unn primera organi
zaci<!n social y un jefe determinado". (11) 

Esto es In formn mis clarn que nos demuestro que no existe 
hasta este momento un Estado Mexicano pleno sino varias casnst 

entendiendo a estas como agrupaciones de personas, bajo un s6lo 
mando. 

"Es lógico decir que, cuando la tribu aumentaba, tenía que 
constituirse otra casa p,rande, para lo cual, se scgllia la dirc~ 
e ión del curso de los rtos; y ya por este motivo, ya por al ian
za de tribus diferentes, se iban formando entidades más importa~ 

tes que no constitu1nn todav1a una nacionalidad; las ligaba el 
íntcr~s de una mutun defensa, pero en su gobierno interior cada 
una ero indcpcnd icntc". (l Z) 

Como el pueblo era agricultor, ln ciudad era el centro de 
defensa de los campos y la C8Sa en la roca servía de atalaya. 
Esto hace suponer la alianza defensiva de vnrins ciudades contra 
el enemigo común como antes la hnbfa entre varias casas grandes 

pero no da idea de una nacionalidad, El sentido de la patria no 
podfa existir, 

Poco a poco se va resnlt~ndo como no es realmente un s61o -

Estado el de ln época precolombiana. esto es causa de lo ya des
crit.o anteriormente, y no podemos dejar de mencionar que dentro 
de las alianzas que existían en esos tiempos, solo estas se des~ 
rrollaban para la protección de las mismas cnsns, pero no tcntnn 
un fin coman, en otros aspectos. 

(!1) ?~éxico A través de los Siglos. p. 110 

(1 Z) Op. C it • p . 111 
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Posteriormente notaremos en este desarrollo histórico como 
surgen los odios entre los diversos pueblos que anteriormente -
se establecieron en lo que hoy es el territorio mexicano. 

De la primitivn raza nahoa, por ot1·a parte, descendieron -

múltiples pueblo:. o tribu~ cuya ~imple enunciación seria dcmasi~ 

<lo proli.in. Entre ellos destacan por el avanzndo grado de civi

l'izaci6n, los toltecas. "Al derrumbamiento del reino tolteca 

conmoviéronsc profun<lnmentc las demás tribus que con ellos ha.-

b1nn emigrado y que como los Chichimccns habfan tomado ya a!iicn

to. Hubo un trastorno gcnc1·n1 semejante al Jcl imperio tlüpalt~ 

ca en el siglo VI. La orgnni2nci611 especial de aquello~ pueblos 
hacia QllC nuncn pudiera desarrollarse en ello~ el csp1rltu den! 

cionnlidnd." (13) "Se afirma que los toltecas salieron el ano 
544 de la c iudnd de Huchuct lapallnn. fundnda por lo$ n:1hoas, cap!_ 

tnl del reino tlapaltecn situado en la :ona norte de nuestro -

país". (14) 

Corno anteriormente se indic6 que lo~ toltcc:is, que se calcu· 

laba arribaron n lo que hoy son lns Estados de la regi6n central 

de ln Rcpilblicn Mcxican3, en el siglo \'II de nuestra era. Gui3-

dos por su principal sacerdote llamado Huccrun- el de las manos 

grandes-, se dirigieron )lacia el sur, pasando por lo que hoy es 
el Estado de Jalisco y se establecieron en Tolantzinco. que quj~ 

re decir, "lugnr dctrns de los tules" en el año 645, para des

pu~s residir en la cjudnd de tollnn, la cual, segfin los histori~ 
dores, corrcspond5a a la ~ntigua poblaci6n otom1 Manl1cmi. Se di

ce que los toltecas c1«1n altos y fornidos, <l~ facciones finas que 

les daban ci~rto aspecto ~st6tico. Su principnl actividad crn la 
agricultura, lwbi~ndosc Jistlnguido, .idcmá.s en la industria be

ncficio<lorn del oro )' la pl3tn y en el tallado - - - - - -

(13) México A través de los siglos - p. 459 

(14) Burgon Ignacio "Derecho Constitucional Mexicano'' 
Editorial Porrón, S. A. 198Z. p. 45. 



de piedras preciosas. "En la ciencia astron6mica fueron nota

bles, pues contaban el tiempo con maravillosa precisión. Sus

tituyeron la escritura f6nctica por los jcroglificos, o sen, -

por la escritura a base de figuras y simbolos". (15) 

Los p11eblos ~iguieron domindndose unos a otro~, y, por e~ 

tas razones se: rnticstrn que no habla unn unidad, los ti·ibutos, 

obtenidos por el t1·iunfo ~n ln guPrra, ocasiu11aro~ que no cxi~ 
ticra en si un s6lo EstaJo ~lcxicano, si110, llna gran c¡lntidnd 

de tributarios n un solo pueblo, que t~nin difcr~ntc lengua. 

costumbre y rcl igilin. Lo:> toltecas en ese tiempo primeramente 

adoraron a tres <l~idndcs, TonacntccuJ1tJi, el Sol, Tczcntlipoca, 

la Luna, y Quctza1cóatl, ln Estrella de la tarde. Por lo que 

rcspcctn asu organizaci6n política, los toltecas en un princi

pio tcninn un goh icrno sacc1«.lotal o tcocrtit ico que después su~ 

tituycron por la monnrquí<1, según el consejo del sabio Huemnc. 

I:l territorio <lel reine• tolteca, que se dcsmcmbr6 en el si_ 

glo XII de nuestra Ern, nunrcabn unn faja que se cxtendfa desde 

Tolla11 11asta Cholulu. 

I.n desapnrici6n del imperio tolteca, originó el cstnblcci
micnto en el Valle de México de múltiples pueblos indcpcndicn .. 

tes entre si que no pudieron constituir una verdadera naci6n, 

habiendo sido unos t1·ibutarios de otros. 

Tales pueblos 1 entre otros, fueron los e laca, los xochimi.!.. 
cas y cuitlahuacn, lo~ alcolQa, los tcpanccas que establecieron 

Atzc~potzalco, Entn.· lo:. Uontinios <le estos pueblos, los nz.tc

cas buscaron el lug.1r prometido por su dios, tribu en la que, 

(15) Op. cit. p. 45 
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segan dichos autores, ''iba a personalizarse la nueva marcha de 
la civilizaci6n y de la religión nahoas". El nombre de csH 

pueblo obedece a que era oriundo de un sitio llamado "Azt.lán", 

que quiere decir "lugar de garzas". Débcsc recordar que los 

aztecas tnmbi6n se denominnhan "Mexica", en raz6n de que su 

principal deidad, Hit:ilopochtli -colibrí siniestro- igualmen

te se llamaba 11mcxi". 

'
1En el siglo XIII llcg&n al Valle de ~t6xico los aztecas, ~ 

despu6s de una lnrgn pcrcgrinaci6n desde Aztl&n, su patria lcgc~ 
daria, descrita como una isla en medio de un lago en el noroes

te de México, tal vez en tlayarit.+ (16) 

Scgan los d3tos de su peregrinación, nl atrnvesar la zona 
lacustre del norte de Mlchonc&n, los miembros de ln tribu se di
vidieron en dos grupos, uno que se adhiri6 a los turascos atra1-

do por lo favorable de Ja regi6n de Pátzcuaro, y otro que conti· 

nuó su marcha hncin la 1·eg i6n del centro. 

Los aztecas conscrvttrcn el recuerdo de los nfto5 transcurri

dos en su percgrinnción por el número de veces que habian cele· 

brado la ccrcmonin del "fuego nuevo" (que se hacia cadn 52 eJios), 

desde que iniciaron su marcha ha5ta su establecimiento en la i.!_ 

ln de Tenochtitlán. 

Así es posible sabei· que si en 1507 fue el último "fuego 

nuevo" que encendieron en Tenochtitlán, descontando ocho siglos 

de 52 nfios se llega al af\o 1091, que marca d principio d<:> la 

peregrinnci6n de los n:tecas,los cuales,habin11 llegado cerca 

de Tula antes de ln ruina de aquella ciudad, en 11B. 

(16 ) Miranda Bnsurto "La Evolución de México" 

Editorial llCT'T'CT'O México, D. F. p. 135 
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La leyenda dice que los aztecas encontraron en su camino, 
en una cucvn del monte Teoculhuacán, la imagen de su dios Huit

zilopoch~li, quien les profetizó que estaban destinados para d~ 

minar al mundo y los gui6 en adelante, orden5ndolcs que cambia
ran su nombre de "aztecas" por el de ''mex icas 11

, de acueTdo con 

el lugar que él les anunció para establecerse en el Valle de 
México. 

Cuando los mcxicns llegaron al Valle de México todos los 

lugares estaban ya ocupados por otros pueblos, y no encontran
do donde es~ableccrsc tuvieron que refugiarse en Chapultepcc, 
que crn un lugar selvático (hacia 1267). 

'"LLegaron los mexicanos, a Chapultcpcc a la vez que se hn· 

llnba reinando el caballero Maz.atzin, señor de la nación Chi

chimeca!" (17) 

Trataremos de hnccT notar como se desarrollaron los rasgos 
de odjo que afloraban entre los diversos pueblos que fueron so• 

metidos, por otro5 mns fuertes. Por lo que consideramos que 
el único estado que se reconocía en ese entoncc5 era un estado 

de guerra cnnstantc que producto odios profundos entre los ve .. 

cinos. 

Dentro de este desarrollo histórico nos da.remos cuenta que 

los pueblos eran scrvídumbrcs de otros, esto nos muestra que en 
realidad no l1ahia en si un Estado Mexicano, .solo podremos tomar 
el nombre de los mcxica del cual se deriva, y de ellos podemos 

retomar que fue un pueblo dominador, que form6 scf\orios, en to· 

tal citaremos que techotlala dividi6 su reino en veintiocho se
ñorios y cst.os en cuarenta y siete menores que reconoclnn su 

dominio y le pagaban tributo, esto nos rnucst1·a como se rcg1an 

por <'1 t:ributo y que en realidad no formaban una uni6n, dentro 

(17) "México A través de los Si~los". Editorial Cumbre 

p. 495 
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de los territorios que ocupaban. "Ya hemos dicho que la conqui_E 

ta no era la ocupación permanente; rcducínse a imponer tributos 
al pubelo vencido, que asf reconoc1a la superioridad del vence· 

dor. Podemos pues decir que en la épocn de quC vamos tratando, 
estaba dividido nuestro territorio en una gran cantidad de ciu· 
dades principales, agrupfodose a cada una de ellas cierto niíme
ro mayor o menor de pueblos ínfc1·iorcs que no tcmian más liga ~ 

que el tl"ibuto". (18) 

Los primeros veinte afios que pasaran los mcxicas en aquel 
sitio fueron tranquilos, bajo el gobierno de su cacique Huitz.il.!. 
huitl; el viejo; pero luego sobrevinieron conflictos con los 
pueblos vecinos porque los j6·1cncs aztecas raptaron n unas mujc~ 
res de aquellas comcrnidades. Estos fueron expulsados )' deporta
dos a los bosques de Tizapán. 

Mfls tarde, Jurante la guerra que sostuvieron los de CulhU!!_ 

can contra los de Xochimilco, llamaron como auxiliares a los 
mexicas promcti~ndolcs la libertad si lograban derrotar a los 

xochimilcas; )' habi~ndolo conseguido, el rey Coxcotli los dejó 

libres. 

Entonces los mexicas pensaron en casar a su señor con la 
hija del rey <le Culhuactin y la pidieron n su padre; pero en vez 

de efectuar el matrimonio la sacrificaron a su dios, convir
ti6ndola en la "diosn ma.clrc" (toci). 

Indignado por esta infamia el señor de Culhuacan, llam6 n 

sus subditos y arrojaron n los aztecas a los pllntanos del lago 

de Tc:coco, en donde encontraron, dcspu~s de haber sufrido gra!!_ 
des penalidades. el lugar señalado por su dios para que fuera 

su asiento dcf i~itivo. 

(18) Op. Cit. p, 656 
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En efecto, alli vieron un águila posada sobre un tunal de
vorando una serpiente, que era el lugar profetizado por Huitzi~ 
lopochtli, e irunediatnmente procedieron a levantarle all! un 
templo. Así nació la ciudad de Tcnochtitlán en un islote del 
lago de Tezcoco en el año de 1325, el 18 de julio. 

Durante su pcrcnrinnción, cuyo comienzo se hace remontar 

al siglo IX de nuestra era, el gobierno de los azrecas o mexi
cas era Teocrático, pues cuentn la leycnJu que sus sacerdotes, 
como voceros de Huitzilopochtli o Mcxi, los guiaron durante qui 
nicntos arios hnstn cncontrilr el lugar prometido para fijar su 

residencia definitivn. Una vez que los nztccas o rnexicn se C!_ 

tablecicron definitivamente en el sitio prometido por Huitzil~ 
pocht 1 i y en el hubieron fundado la ciudad de Tenocht i t lán, su 
primer gobi.crno cstubo dt!positado en nobles y sacerdotes. Este 
régimen aristocrático teocrático fue substituido por la forma 
monñrquica electiva, a imitaci6n de los sistemas gubernativos 
en que estaban organizados los pueblos circunvecinos. 

El Imperio nztecn estnba forn~do por uni6n de tres reinos 
(Estados); el de México, el de Tezcoco )"el de Tncuba. Es per
tinente insistir por sinónimos de Imperio o Estado, por ejemplo, 
no deben identificarse a plenitud con los conceptos .. clfisicos" 
que estas palabras tienen en la culturn ''occidental''. 

La triple ali.an::.t de la que yn hicimos mcnci6n se dc
dic6 a explotar a los pueblos sometidos, lo cual contribuy6 n 
la consurnnci6n de lu conquista, puc~ muchos de ellos prefirie
ron aliarse al español, en la. crccncin de que así ccsar'ía su 

cliadaJ de tributarios. Como se observa eran pueblos sosteni
dos por ~1 tributo. 

Aparte del tributo, proporcionaban guerreros que junto con 
lo anterior contribuyeron al cxplcndor del imperio y esto re
flej3ba el vasallaje a que estaban sujetos, desde luego se com-
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prende la organiznci6n social tan defectuosa. "Cada una de es~ 

tas agrupucioncs de pueblos en vez de tener intcr6s coman que 

en ellos hiciera nacer el nmor a la patria, tcnian el deseo de 
sucudir el yugo" (19). 

"Facilmcntc se conprcndc, de las ideas t.'xpucsta5, que c1 

r6gimcn, mon5rquico en que estaba organizado g:uhcrnat ivamcntc 

el pueblo azteca era electivo y dinfistico. hahicndo ~iJ( arist~ 

crá.tica la fuente del poder, pues, solo los nobles podiall fun

gir como electores, sin que ninguna otra clase social h2ya tcni
dO injerencia en el nomhramicnto del monarca" (20). 

Ahora es necesario determinar si cxistr.:i un "Estado mexi

cano" prC>cortesiano. Romcrovargas lturbide contestn afirmativa .. 

mente esta cucsti6n, scfia15ndo inclusive sus limites territo

riales, asc\•crando que "Al Norte 1 indaba. con pueblos nómadas, 

sin límite preciso, al oriente con el Golfo de M6xico entre los 

rios Pánuco y Alvarado, al Sur el Istmo de T:;;huantepec y el - -

Oceano Pacifico". Sostiene que 11 Enclavados en este territorio 

quedaban libres: Cho lula, Hucjotzingo y Tlaxcala" r "excluidos 

los territorios <le ln lfuasteca, pJrtc <le la región mixtcco-:apo

tccn y Anornalco (Tabasco, Campeche y Yucatl'in)". 

El mismo autor, no sin cxngcrac ión, af irr.ia que su organi::a

ción (la del Esta.do ~fcxicano), corresponde a un ortlcn const itu

cional consuetudinario de carnctcr fe<l~1·a1, simllJr en cuanto 
al fondo al sistema ingl6s, y en ciert3 forma parecido :ll rema

no, en cunnto superposición de uno o vnrios reg!menc-s municipa

les sobre todo un p:lís. "Ese rc-dcrnlismc lo b.:isa en l;:i existen

cia de autonomías loc:ilc~ de munjcipios rur:tlc.s cr. que estaban 

orgnni:ados los pueblos nutóctonos y cuyas carnctcri~ticas fue

ron: la nutosuficicnci.:i de recursos cconór.dcos y l:i. autonomía 

(19) M6xico .:i travl.is <l\.· los Siglo!'. I~Jitorlal Cumbre 
p. 565 

{ZO) Organirnción PoHtica de los pueblos de Anáht:uc, p. ltJO 
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jurídica, política y religiosa de cada uno de ellos.• (21) 

Nosotros sin embargo, no creemos que haya existido un 11 Es

tado Mexicano" precortesiano tal como lo concibe Romcrovargas 

y mucho menos de cnractcr "fe<leral 11 según el mismo lo califica. 

Sin entrar en pormenores, puede deducirse que dentro del marco 
territorial que dicho nutor describe, no cxistia un Estado, sino 

varios, autarquicos y aut6r1omos entre s! como l3s polis griegas 
y cuya población estaba integrada por diferentes comunidades na

cion<llcs en el sentido sociológico del concepto. Cada una de 

cllas,tenia sus propias costumbre y rcligi6n y distinta lengua o 

d ivcrsos dialectos. El pueblo n:tecn, por el llamada "derecho 

de conquista", ln.s tcn1n soju:g:idns sin h<lbcr aspirado a formar 

con ellas.ninguna unidad nacionnl, puesto que no pretendió impo

nerles S\15 costurabrcs sociales ni su organización politica. La 
sola vinculación entre los mcxica y los pueblos que rodcahnn su 

territorio crn el del tributo a que por la fuerza los constrc

n'ian y que no unicamcntc crn el ccou6mico sino en ocasiones de 

carácter militar. 

Los datos que la historia nos proporcion3 y los juicios que 

sobre ellos se fonnuln.n en las versiones transcritas, nos indu

cen a pensar que los pueblos indigcnas, en la época prccortcsía

na, estaban estructurados desde un punto de vista mayoritdrio en 

verdaderas orgn.nizacioncs político-jurídicas, afirmación que nos 

lleva a ln conclución de que en dicha épocn habin multiples 11es

t=idos11, aunque no un s61o "estado unitario 11 en la accepci6n lat.a 

del concepto. 

El llamado "imperio aztccn 11 no era sino la hegemonía militar 

y econ6mica que los mcx ica cj ere icron sobre los pueblos que pau -

lat.inar.icnte fueron sojuzgndos, hncicndo sur~ir entre unos y otros 

(21) Op. Cit. p. 160 
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una relaci6n de vasallaje que no puede denotar ningún federalismo, 
pues para que esta forma estatal hubiese existido, habria sido m~ 
nestcr la unidad de organización politica entre todos ellos.sin 
mengua de su correspondiente autonomia. 

Mientras en América la civilizaciones abor1gencs se desarro

llaban con lentitud, n causa J~ la faltn de instrumentos de hic-
rro y de animales domésticos que facilitaran el trabajo del hom

bre, en la Europa del siglo XV la vida habla llegado a ser tan i~ 
tensn )' vigorosn que cstabn a punto de rebasar las frontcr~1s del 

continente. 

Cuando era más grande el entusiasmo por las empresas de des
cubrimiento de nuevas rutas a la india, llegó Crist6hnl Colón, -

que con ln ayuda de los reyes de Esp~na orgnnizó su empresa, y el 
3 de ~gosto de 1492 salieron del puerto de palos las tres naves, 
la travcsia duró treinta y cinco dlns. 

Por fin el 12 <lt! octubre de 1492, n la!i dos de ln mañana el 

atalaya de La Pinta, Rodrigo S~nchcz de Triann, di6 el RTito de 
"¡Ticrratº 

Ln Corona espni'iola hizo grn1H.lcs concesiones a todos aquellos 

que se aventuraban a dcscubr ir nuevas tierras con sus propios re
cursos; de manera que las conquistas,cran empresns particulares 

nutorizadns po1· los inonl\rcns mediante ciertas 11c.n.pitulacioncs 11
• 

En la conquista el periodo de la luchíl con el imperio de 

los mcxica; 1.:t conquista duro más, y con la impcrfcct3 ta1·l'a de 

ln coloniznci6n. y paciíicaci6n apenas cnbe ~n todo el si~lo XVI. 

Pero ciertamente ln obra de Cort6s es fundamenta]; 1ogrnd.·1 de -

aventura sin mandato ni autoridad legal, todo lo dcmfis fue conse

cuencia. 

La cnntiJad de cncrgia depositada en el fondo, del ca1·fictcr 
español por largos siglos de batnlla y avcnturn, no podíR trans· 
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mutarse en trabajo agrícola o industrial, en labores de lucro mo
desto. 

En las costas arcnosns, ardientes, insalubres fronteras al 
islote de San Juan, Cortés comenzó su obra destructora, Moctccuhz2._ 

ma~ desde los primero anuncios de la presencia de los cspaflolcs 
en el Golfo, hab1a ncudido n los dioses y a los profetas, Cort6s 
su pus6 muy pronto al cabo de cstn situ~ci6n,conoci6 la historio y 

las circunstancins del Imperio A:tcca, sus recursos, los temores 
del emperador; cntr6 en rclaci6n con los enemigos de Moctcchuzo

ma, procuró unirse int ir.wmcntc con ellos y adormecer el recelo 

invencible del principc. 

Don llernando, mantenia firme la alianza de los tlnxcaltccns 

y con halagos y con darles libertad absoluta de pillar las coma~ 
cas que aun no se somct ian y pcrmi t irles devorar a su pr is ion e~ 
ros. Los cspaftolcs, incendiando y destruyendo las poblaciones 
culhuns o amigas de cstns, atentos sob1·c todo a aumentar el bo~
tin de guerra con todo el oro qtte pcdfnn y todos los catttivos 

que podian ser reducidos a la esclavitud, recibiendo la marca de 
hierro, iban apodcran<losc del valle, del lago y después <le las 
cabezas de las cnlznd3s; desde aquel i11stantc los dias de Tcnoc~ 
titldn estaban contados. 

Los dioses habín11 callado y muerto; seguros de ser vencidos, 
aquellos hombres, aquellas muje1·cs, que llcgoron n sacrificar n 
sus hijos antes <l~ verles esclavos, ll1charo11 hasta el filtimo la· 

tido del coraz6n, sin espcrnnza. 

Ucvclado y destruido Tlntclolco; Cuauht6moc, alma y gc11io -

de la resistencia, capturado, cncu<lcníldO y brutalmente asesinado, 
todo había concluido. Ln obra de la conqu ísta quedaba :.aojada, 
todo lo dcmfis scrln la consecuencia de la ambiciosa empresa de 

Cort~s. 
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.3. Epoca Colonial. 

El per!odo de la conquista había terminado. La conquista 
espanola, como hecho meramente militar, tuvo indudables y nec~ 

snrias implicaciones po1!ticas, jur!dicas, sociales y econ6mi
cns, sin las cuales no hubiese tenido la trascendencia hist6rt 
ca de marcar tina etapa en la vida de n11estro pa!s. 

La multiplicaci6n de Estados prehispánicos se sustituy6 -
por una organizaci6n política unitaria que los de~poj6 de su -
personalidad extingui~ndolos, ésta no constituy6 1 por cndn, un 
Estado, sino una porci6n territorial bastisfma del Estado mona~ 
quico espaftol. Durante In colonia no hubo, p11es, Estado mexi· 
cano, ya que e~ su actual territorio pertcnec!a al dominio es
paflol. 

Obviamente, la poblaci611 de la Nueva Espafia, cultural y -

6tnicamente heterog~nca, y los diversos grupos raciales que la 
integraban, no gozaban del poder de auto-determinaci6n. El d~ 
recho neo-espaftol era decrrtado por la mctr6poli sobre la base 
del mismo derecho peninsular )' de sus principios fundamentales, 
sin haber dejado de incorporar, no obstante, las costumbres de 
los aborígenes que no se opusicro11 a estos. Se ordcn6 por los 
monarcas cspnfiolc:s "que se respetase ln vigencia de !ns primit!. 
vas costumbres de los aborígenes sometidos, en tanto que estas 
costumbres no estuvieran en contradicciones con los intereses -
supremos del Estado colonizador, y por este camino, un nuevo 
elemento el representado por los indios sometidos, vino a infl~ 
ir la vida del derecho )' de las instituciones ccon6micas y soci!. 
les de los nuevos territorios de Ultramar incorporados nl domi
nio de Espa11a. 

"Contrariamente, don Silvia Zavala, estima que los docume!!. 
tos no pueden considerarse como causa jurfdica de la potestad de 
Espafia para implantar su derecho sobre las tierras conquistadasJ 
descubiertas o colonizadas''. (22) Por otra parte el gobierno de 

(22) S1!v10 Zavala iiLas Inst1tuc1ones Jurídicas en las conquistas 
de América" Cnpftulo III, Edici6n 1971. Editorial Porrúa. -
S. A. p. 22 
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~sta colonin adoptó tres regímenes succsi\ros. Mediante prriui.-

si6n real expedida el 24 de abril de l 523. Carlos V iH~r:ih!·ó go 

bernador y capit§n general de la Nueva España a !lern§n Cor::t's, 
confirmándose as1 los poderes que había ejercido desde ruc ini
ció su asombrosa campañn de conquista y coloni:nci6n hasta la 

caida de la gran ciudo<l lncustrl"' de Tcnochtitltin el i3 lle ngos

to de .1521. 

Lns nmbicioncs p~r5otrnlcs ele· algunos lugartenientes del co!!_ 

quistador, n quienes éste cncoincndó el gobierno de ln !\\1cvn Es

pafia durante su famosa expedición :t las Hibucras, provocaron una 

situación caótica. ''E!'tn situación originó que el rey sustituye

ra la gohernaci6n y capitnnín. general de la Nueva Espnf\n confia

da n Cort~s. como lo veremos posteriormente esta sustitución fue 

rcnli:adn por medio de ur1a fu1dicncin, es decir, por un cuerpo e~ 
lcgia.do que en nombre del monarca dcscmpeflnbn su Autoridnd admi-

nistrativa, lcg islat i\•n y jud ic i nl. Integró éstn, Junn nrt-t'-: 

de Matienzo, Alonso Paradas, Diego Delgadillo y Proncisco de Nal
donndo, hnbiéndol3 presidido ~iufio de Guzmán, el abominable hom:. 

bre y gobernador del Pnn(lc:o, enemigo de Cortés)' qtd:ns el hom

bre más perverso de cuant·os hasta entonces habían pisado la Nue

va España¿- (23). Ln farsa Judicial quc ese juicio extraño di6 

cnbido a mCiltiplcs ncusncioncs r <lcmand.is contra el e~xtcmcño pr~ 

sentadas por sus enemigos y por los cn\~idiosos que sufrian a co~ 

secuencia de su fama y poder1 11nhi6n<lolo condenado ln nl1diencin 

al pago de todns l~~ rcclmnacioncs para cuya sntisfacci6n fue in~ 

nestcr la venta de sus bienes en pfibljcn subasta. 

''Cnrlos V, creó ln primera Audicncin, en 1527; estaba inte

grada por un presidente y cuatro oidores, peritos en derecho, -

pues debian escuchar lns quejas y conocer de asuntos dificiles y 

(23) México a trnvés de lo~ Siglos" tomo 111. P. 147 
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complicndos, es decir, se convcrtian en tribunales de justicia 

pnra resolver lns cuestiones y litigios ~1e se prcsent3ran en 
la colonia, yn fuera del orden civil o criminal. El presidente 

de la prim~rn Audicnc i.a fue Nuño Guzmán, Je muy ingrata mernor in 

por las fccho1·ias y ~trocidadc~ que comcti6 vnli6ndose de st1 en~ 

go y por su innudita crutldnd. En esta primera Audiencia 1 lc~6 

Fray .Juan de Zumfirr:i.g:1, con el carf'tctcr lle Obispo y con in~~t1·uc~ 

e iones de ]Yfotq:cr a los in•1ior./' (24) 

El g~bicrno da la sc~~inda au~icncia ofreció nota~lc ~en-

traste con el <l~! la primC"ra, pudiendo nscv~rarsc que est~hlcci6 

la$ bases flíH'a ln org:aui:.acifin pclíticn, ::dn1inisr.rat]va y social 

<le la Nueva E!qrnño. y :;obre la~ cunlc!'. se.> sentaría el r~Gimc-n V'i

rreinal que ln succd i6. 

\'A lo segunda audlcn1..:ín ~t1stituyó, como es bien sabi<.\o, el 

virreinato, h:!bicndo sido el primer virrey de l:i Nueva Espanu 

Don N1tonio <le ~tcn<lozn, quien lltg6 a Vcracru: el ~S de octubre 
de 1535.'' (ZS) 

DurnntE:- l-1 régimen coloninl el territorio de la Nucvu Cspa

fi~,no ~6lo s~ ~xtcndi6 r,cogrfiíicnm~ntc m~rcctl a los <lcscubrimie~ 

tos y ccnqt.:istas de ntievas ticrrns; sino que Vil rió desde el pun .. 

to de vista ndmi11istr3tiva r judicial. La orgnniznci6n gubCT1\U• 
tiva de 1n N11cva Espafia,no se fund6 en principios juri<licos def! 
nidos. Las ncc(.•sidf:\dc~ administrativas r lns convcncncins polí

ticas, cxpl ican el f enómcno de que <l1eha ·:iq~an ización, durante la 

Epoca Coloni~l. sufricsr modificaciones i1astn cierto pun'o cnpr! 

chosas. 

(24) N:i.l/tl'.!. Mr.ccdonio nHistoria d~ América". - Edito1·i~l hl·rrcro, 

S. ,\, 1961. p.p. 93 )' 9~. 

(25) Burgo:i. Ignacio. "Det·ccho Const'i.tucicmr:l".- Editori<tl 

Porrúa, S. A. p.p. 63, 
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porque la conducta de los que integraban la primera se hizo inso 
porta ble y la queja llov1a n Espafia en cada oportunidad en que 
llegaban viajeros en la Nueva España. En 1521 toma las riendas 

del poder la segunda Audiencia, que fue mucho mejor que la pri

mera; cinco años duró funcionando y dcj6 muy grato recuerdo, pues 
a ·ella se debe la fundaci6n de Puebla de los 'Angeles, el cole

gio de Santo Cruz de Tlatclolco, la constr11cci6n de caminos, -

puentes y varias indust1·ias 11 (26). 

Al establecerse el vi·trcinnto. el régimen de los "nUclant~ 

dos" fue paulatinamente dcsapnreciendo y las funciones que éstos 

ejcrcian se desplazaron, por ministerio real, hncin. el virrey y 

lns audiencias, que eran los órganos ele autoridad primordiales 

en la Nueva Espafia. 

El virrey era propiamente el representante del monarca en 

ln Nueva Espnfta. Su nombramiento provcn1a del rey y la durn

ci6n <le su cargo fue en un principio vitalicia, reduciéndose a 
cinco y tres afio. 

Debemos 11occr notar, que ctl l~ Rccopilnci6n de Leyes de In· 
dias de 1681, se contiene la orden expedida por Carlos V, el 6 de 

agost.o de 1555, que cstablcc!n.: Ordenamos, que 1as leyes y huc

nas costumbres que nntiguamcntc observadas y guardadas después de 

que son cristianos, )'que no se encuentran en nuestra Sagrada Rc

ligi6n, ni con las leyes de este libro, )' las qt1c han l1ccho y -
rodcnado de nuevo se guarden y ejecuten. As:t pues, en la Nucvn 

Espnfí.n estuvo vigente en primer término la legislación dictada 
cxclusivnmcntc po.rn lns colonias de Amé1·ica y que se llnm6 "De

recho Indiano". 

(26) Navas Macedonio. 
ro, S. A. 1961. 

"Historia de Américn".- Editorial llcrrc
P· p. 94. 95 
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Asi nos damos perfectamente cuentn1 como en re~lida<l no cxi~ 
tió un Estndo Mexicano en la Colonia, ¡mes corno se dij 6 anterior_ 

mente estos tierras pasaron a ser una porsi6n más de España, que 
nos dictó leyes en ese tiempo, nos administr6 judicialmente como 

administrativamente, y por si fuera poco cambian en su totalidad 
a todos, en su gran mayorin a una religi6n impuesta por los Espn· 
fieles. 

Nos <lamos cuentn que el pueblo dominado no tenía ninAunu i~ 

dependencia, por la cual vnlcrse por si mi!'mo, en ese momento, el 

mando sc cncontrnha ~ c¡ngo de Virrey quien era portador ~lel Rey 

de Espafin, en todo su mt1s amplio poder, que anteriormente fueron 

vnrios cstndos indcpcndicntes,n::-r..-:h~n ,1 formar ahoTa una parte 

o colonia del poder español, y en un momc1\to dado se tom6 como 

esclavos a los habit11ntes de este territorio, que no tcnian nin

guna ambici6n, más que el poder sobrevivir antes de mirar mucrtns 

sus esperanzas de quitarse el yugo del cxtrn.njero opresor, que 

los tenia mnniataJos por su falta <le \tni6n y odios nnc~stralcs 

que no podían dejar y que en un momento dado los hundió ante el 

enemigo invasor. 

El nmplio poder que ejercían los virrcycs1 no <lej.1.ba de estar, 

sin embargo, sujeto a una especie de control que el mis1no monnrco 

espafi.'ol desempeñaba inUircctnmcnte sobre su condttctn pfiblica. Líl 

ccntralizaci6n de las funciones n<lministrntivas y judiciales en 

la Nueva España, cuyo 6Uicc implicaban los ayuntamientos o cabil

dos Je que c<.lda villa o cit1dnd contaba, se rcg,istr6 con la crea

ción de los corrcgimicntns, que politicnmc1\tc eran las porciones 

tcrrit.oTiJlcsl l~n que cjercínn el gobierno unos funcionario!:- deno

minados 11corrcg,ido,.Jes 11 o "alcaldes mayorcs 11 que depc·ndíun del 

v irrcy. 

Los corregimientos fueron sustituidos por las intendencias, 

aunque al proclamarse ln indcpen<lcncia nacional subsistia el de 

querétnro, que conserv6 cierta nutonomin en materia civil judi-

ciul y criminal. 
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En los comien:os del siglo XIX se registran hechos politi
cos y militares en la Metrópoli, que tuvieron indudable repcrc!:!_ 
si6n en la Nueva Espafta, a tal punto, que implicaron causas · -
directas de la insurgencia. Carlos IV, quien al estallar lar~ 
voluci6n francesa ascendió al trono, entreg6 prdcticamente el -
gobierno del dilntado impero Espafiol al ambicioso y nefasto - -
Manuel Godoy, conocido por irania o sarcasmo como el "principe 
de la paz.'', habiendo siJo el que propició la invasión napoleón!_ 

ca a la península ibérica bajo el ~ando de Marat. 

Los acontcci~icntos.acaccidos en la Metrópoli, provocaron 
una llonda crisis pol1tica en la Nueva Espafia y en cuya causa--
ci6n ya se vislumbraban claramente corrientes qu.e propugnaban -

la independencia basadas en la idea de que al haber abdicado de 
la corona Carlos IV, y su h!jo Fernando VII, la soberania auto
m~ticamente se hubta desplazado en favor del pueblo. 

La organi~aci6n juridico-pol!tica de los diversos reinos 
que integraron el Estado Espaflol 1 tenian rasgos comunes. En 
todos ellos destaca un organismo legislativo denominado ''Cortes'' 
que reconoce por origen los antiguos "Concilios''. Las cortes -
controlaban o moderaban el poder del monarca siempre en atención 
a la justicia y al bien comfin 1 debiendo advertir que cuidaban -
de ln observancia de los fueros y derechos de los sübditos del 
monarca quien ante ellas prestaba solemne juramento en el sent~ 
do de cumplirlos y obedecerlos. 

En ninguno de los reinos españoles se pod!a Jecretar trib~ 
to alguno sin la aprobación de las Cortes, las que inclusive 
autorizaban los gastos pDblicos y los privados del rey. 

Es importante tomar en cuenta la organizaci6n que se tenia 
en el reino Español para poder distinguir claramente, como se · 
implant6 en el tiempo de la colonia la nisma for~a de gobierno 
y costumbre. 
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Si hemos puesto especial empcílo en ln referencia a las Cor
tes españolas, ha sido con C'l prop6sito de dc.·smcntir lo que coma!.!_ 

mente se afirma acerca de la forma del Estado Espaftol en el go
bierno de los grandes acontecimientos históricos que se regis-

tran a fines del siglo X\' y a principios del XVI1 a saber: el de~ 

cubrimiento del nue\•o mun<lo y la conquist:i de la gran Tenochti

tl5n, entre otros. 

A raíz de cstn forma Uc Cortes en la ~ucva Espafla, tuvieron 

gran influencia, y, que po5teriormcntc sufrieron varindos cambios 
pero que si fonnaron un cambio en ln Nueva Espnña. 

Bajo el gol1icrno del virrey Jos6 tle Iturrignray, en 1808, -

el regidor del Consejo ~lunicipal de M6xico, licenciado Francisco 

Primo Verdad, intcrprctnndo las nmhicioncs políticas de la burqu~ 

sia criolla, propugn6 ln rcuni6n Je las Cortes espaftolas con la 

idea de que ellas tuvieran rcprc~u11tnci6n política lns coloniRs 

amer icnn:1s, pr incipttlmcnte ln NltC\'n Espafin. Iturr ignrny, accpt6 

el pl5n 4uc llajo ]os prnp6sitos del licenciado Verdad le propus6 

dicho Consejo y ordcn6 la reuni6n de una junta en la qu~ se dis
cuti1·1n la convocatoria de la~ cortes. 

El ambiente que se iba gestando para la cxpcdici6n Je la 

Constituci6n cspaftola en 1S121 acusnba ya uno franca evolución j~ 

rídica en el pensamiento político cspaílol. El 18 de marzo de -

1812, se cxpidi6 por la~ Cortes Gcncrall'S )' E."traor<linarias de 

lo Nación Espnfioln lu prim~ra Constituci6n Monfirquicn de Espafia 
r cuyo ordcnnmicnto estuvo vir.entc en México hasta la consumación 

de la independencia rt"~isrradn el 27 de septiembre de 1821. 

Por tanto, n virtud de la constituci6n de 1812, Espafia dejn 

de ser un Estado absolutistn para convt"rtirsc en una monarqutn 
constitucional; esta tranformaci611 pclftica rcpcrcuti6 evidente
mente en la Colonia, Su('lC' afinnarsc. y no sin razón, que la 

Constituci6n Espnftoln de 1812, acogida con jfihilo por los ~rupos 
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políticos avanzados de la 6pocn, fue el documento que origin6 -
una de las tendencias ideo16gicas que se desarrollaron durante 
las postrimer1as de la Colonia y que iba 3 disputar a la corrierr 
te absolutista reprcsentadn por lturbide, la cstructuraci6n ju
rídica-constitucional del México Independiente. 
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1 .4. Epoca Independiente. 

La lucl1n por la Indcpcndencia,es el paso obligado para que 
México deje de ser una colonia de Espaf\a y adquiera la calidad 

de nación libre y soberana. 

"Entre las diversas causas que produjeron este movimiento 

-que se inicia en 1810 y termina en 1821, fueron tales como ln 

desigualdad ccon6mica y social, a estas causas internas se ngr~ 

gaban otras externas. "(27) Por tanto. la historia de nuestro 

pais, en lo que a dicha materia concierne, se desenvuelve en dos 

direcciones que, aunque coinc1dcntes en muchos puntos, conserva
ron sin embargo su separación durante el periodo comprendido 
entre 1610 y 1821. As!, la Constituci6n monárquica de 1612 y~ 

los diferentes decretos que con apoyo en ella se expidieron por 
las Cortes cspaflolns para la Nue\~a Espaf\n. implic01ron el derecho 

pGblico de 6stn desde el punto de visto del gobierno virreinal; 
ln insurgcnci3 1 por su parte, y sobre todo en su segunda etapa, 
procuró organizar jurídica )'políticamente a lo que sería con 
posteridad ln Naci6n Mexicana, de ac\1crdo con la~ bases constit~ 
cionalcs que ella misma elaboró. 

''Dentro de los factores externos -aña.clc Alpcrovich, influia!!_ 

en el acercamiento de la oposición. La lucha exitosa de las e~ 
lonias ingles:is en Am~rica del Norte por alcanzar su independen· 

cia, la revolución burguesa en Francia, la pcnctraci6n de ideas 
progresivas de aquellos tiempos a la América española que obje~ 

tivnba al desarrollo del movimiento liberador en la Nueva Espn· 

fia"'(28). 

El agrupamiento, la analog1a en las costumbres en las ten· 

dcncias y la scmcj~nza en la idiosincracia de la razJ hi:o a los 

(27) Miranda Rnsurto Angel, "La Evolución de México 11 

Editorial llcrrcro, S. A. 1967. p. 267 

(28) Alpcrovich, M. S. "Ensayos de Historia de México" 
Editorial de Cultura Popular, S. A. México 1974 

p. 25 
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mexicanos reconocerse entre sr como una sociedad; al proclamarse 

nación independiente, conquistamlo n fuerza de combates y de 

sangre su autonom1a. ''Entre otras cwusas, después de haber con

quistado la Independencia, se tendi6 a convertirse en pueblos 
estableciendo la democr3cia r consignando los derechos del Jiom

hre como la base de sus instituciones politicasq(29). 

''Es Abad y Querpo hombre de mucha lectura n quien debemos 

los mexicanos la primera brillante sintcsis de obscrvnci6n so

bre lri condición ccon6mica de nuestra patria y primeras bases 

filosóficas de nuestra revoluci6n de Indcpendencia~(30). 

Cuando ~e tuvo noticia de la destrucción del trono Español, 

ocurri6sc a mucJ1ns personas sensatas y con particularidad a los 
miembros del .iyuntamicnto de 13 ciudad de México, integrado por 

criollos, elemento que cstabn reforzado con eclcsi&sticos, como 

Cobas, Velnsco, Estr<1d.:~ Bcyc Cisneros. Llc\•aban además indudabl!:_ 

mente el designio de formnr un ~obicr110 Independientemente, c11 

lo que tcnian sobrada rnz6:1. tanto en el orden Juridico como en 

el Psico16gico, pero este designio lo tuvieron en absoluto seer~ 
to. 

El movimic11to insurgente parccl~ haberse sofocado definiti
vamente a consecuencia del fusilamiento de ~forclos acaecido el 
22 de diciembre de 1815, en San Cristobal Ecatepcc. 

Los principios pol!tico-Jurfdicos sobr~ los que descansan 

ln idcologia de la independencia nacional adoptados ett el Acto 

de emancipaci6n de 1813 y en la Constitución de Apatzingan, de~ 
graciadarncnte no fueron proclamados de ln manera enfática y ca
tegorica como se consagraron en dichos documentos. 

(29) ''México a trnvés de los Siglos". -Editorial Cumbre 
Tomo III p. 898 

(30) Cuevas Marinao "Historia de la Nación Mexicana" 
Editorial Porrúo, S. A.- México 1967 p. 385 
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Dada la situaci&n de hecho que a la saz&n prevalec1a en Ml 
xico, no pod1a prcvecrse la posibilidad de que la Independencia 
se consumase por el impulso propio de los autenticas insurgentes 

que entonces aun quedaban, tales como el mismo Guerrero y Pedro 

Asccncio; pero de no haber ~ido por la intcrvcnci611 de Don Agus
tin de Iturbidc, en los hechos históricos que se desarrollaron, 

en el sentido de cxnlotttr pnra su exclusivo provecho la misión 

pacificadorn que ll' encomendó la famosa junta de la profesa, a 

la que traicion6, puede decirse que la emancipación po11tica de 

la Nueva EspafHl no se hubiese con seg u ido a 1 menos en 1.1. l!poca en 
que se registro este acontecimiento. 

~Jturbide convence a Guerrero, para hacer la independencia, 

yo pnra entonces Iturbide formula su plan revolucion3rio, con el 

nombre de Plan de Igualn. y cstf' se apartaba de los cst ipulado 

en las Juntas de ln Profesa y el cual se imprimió en ruebla"'(31) 

La idcologid <lr nuestros principales libertadores, entre 

los que descuella el insigne More los, concibi6 y proyectó impar. 

tant1simos documentos de cnr5ctcr constitucional que sirvieron 

como indices de cstructurnci6n politica-juridicu para el caso 

de que México hubiese logrndo su emancipación. Y entre estos, 

sin duda el mfis importante fue el que dcclnr& nbolidn la escla

vitud y suprimida toda acci6n que pcsal>a sobre las castas expe

dido por Hidalgo, el 6 de diciembre de 181 O. Quien también pr!;_ 
tendi6 mucho mds, por su parte, fue Don Jo~~ ~1ar1a ~lorelos y 

Pa,•ón.-nulcn no solo continuó la lucha cmancipadoru que dejo tru!!. 

ca el Cura de Dolores, sino prctcndi6 hncerla culminar en una 
verdadera organización constitucional. Form6 una asamblea con~ 

tituycntc, dcnominnda Congreso de Anáhuac, que el 6 de noviem· 

bre de 1813 expidi6 el Acta Solemne de la Declnrnci6n de Inde
pendencia de Américn Septentrional. el 2:! de octubre' de 1814, 

el propio Congreso cx11iJc un transccdcnt~l documento juridico

politico llamadC'I Decreto Constitucional pnra la libertad de la 

Am6ricn Mexicana, conocida comúnmente con el nombre de Con~a i ·· 

tuc ión de Apat: ing ím, si en varios aspectos s iguc los 1 in ea· 

mientas demarcados por la Constituci6n cspaflola de 1s1=, diver-

(31) Toro Alfonso "Historia de México". -Editorial Patria ,S.A. 

1949. p. p. Z?i, 278. 
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ge radicalmente de lsta en cuanto a que tendi6 dotar a México 
de un gobierno propio indcpcndief\te de Espnf1a, 

Notaremos que en los antecedentes ·inmediatos a la Constit~ 

ci6n de Apntzingán tiene como antecedentes inmediatos los Ele
mentos Constitucionnlcs de Rnyón y los Sentimientos U.e la Naci6n 

de Morelos. En ambos se proclama ln prohibición de ln esclavi

tud, la suprcsi6n d~ lns dcsigunldadcs ¡irovcnientcs de castas, 

y la nbolici6n de las torturas. Esto nos muestra claramente co

mo se comenzabn n luc~tar por formar un Estado propio que no se 
tenía en nqucl entonces. 

Por ene entonces, se afirmn que el virrey Apodaca, recibi6 

una carta de Fcrn.indo V 11 en la que expresnbn su deseo de go

bernar a la Nueva 17~pañ:t como E~tndo I:idcpcndicntc»pnra sustrncT 

se a lns limitaciones que nl poder rcnl imponia ln Constituci6n 

de 1812, ~1e se vió constrcni<lo a jt1rar y con la cspernn:n de 

convertirse en el sobernno :ibsoluto de r..·ucvn :..:.:i.ción. 

''El ViTrey Apod:ica no aprobó el Plnn de !gurda r en vano • 

trato de ccmbatir a lturbidc. Muchos militares profundamente 

disgustados por la i11cptitud del Virrey Apodaca, decidieron de~ 

tituirlo.~(32). Y en su lugar fue puesto Don Frnncisco Novclln. 

ror otra pnrtc como es bien sabido,, durnntc el mes de agos

to de 1521, llegó Don Juan O'Donojú, quien en ningdn momento 

pudo ejercer lns funciones del cnrgo que se le hobia conferido, 

yn que fuC" entrevistado po1· Iturbidc para imponerle la firma del 

trntndo que llevaba el nombre de la población en la cual se fi~ 
mo, el Plan de 1guala. 

(32) Op. Cit. "Historia de México" p. p. 287, 289. 
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fNinguno de los esclarecidos patriotas que sobrevivián a la 
larga y heroicn lucha por la libertad mexicana fue llamado a 
sentarse en la Junta Gubernativa y ello ofusc6 a la gran rnayoria 
(33)~ F1 27 de septiembre de 1821 penetró triunfante en la vi~ 
jn capital neoespafiola el ejercito de las Tres Gnrantías, es 

decir, el sostenedor de los tres principios rcspcctivos,procla

mados en el Plan de Iguala (Unión, Religión e lndcpcndcncia), 

significando tal hccl10 la consumaci6n de la indcpcndcncin nacio

nal. ''J\mancció esplendoroso el memorable 27 de septiembre de -

1821, como si la naturaleza quisiera ncrccentar con sus más lu

cientes galas el regocijo de un pueblo que ibn a iniciarse en 

la vida de la libertad+(34). 

Los acontecimientos que se desat'rollaron revelan claramen
te por su gc.·-"taci6n las intenciones de Iturbidc en convertirse 

en cmpcrndor de Mlxico, y se expide el 6 de octubre de 1821, la 
llamada Acta de Indcpen<lencia del Imperio Mexicano en la que se 
dcc lnra la emane ipnc ión def ini t iv a de la Nnci6n Méx icana respcs_ 

to de Espafln. 

''Babia triunfado nl fin el gro.n movimiento <le insurrcccl6n· 

que se inici6 en Dolores, en sus v<irios períodos la Independen

cia tuvo h~rocs y martircs, pero dctrlís <le csns figuras estaba 

siempre el pueblo; no nrrcdrabn a sus hijos el porvenir, porque 
a ln sombra de la libertad se scnt1an fuertes para emprender la 
'tormentosa pcrcgrinaci6n hacin el progreso y celebraban con de

lirio su propia obra y al conteplarla \ 1 cinn que era bucno•(lS), 

El gobierno imperial de Iturbidc t11vo una cfimcra durnci6n, 
por decreto de el 21 de mayo, hubo una convoc~torin para la 

formación de un nuevo congreso, el cual 1 se enfrento nl dilema 

de la organi:aci6n ,]e M~xico como Rcpfiblica Federal o Central, 

optando por ln primern en el Acta Constitutiva de ln Fcdcrnci6n 

'¡33) "México a través de los Siglosº. -Edit. Cumbre, Tomo ¡¡T. 
p.749. 

(34) Op. Cit. p. 756. Tomo l I 1 
(3 5) Op. Cit. p. 752. Tomo III 
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expedida el 31 de enero de 1824 y en la Constituci6n del 4 de 
octubre del mismo afio. 

Hemos delineado un esbozo hist6rico-pol1tico de la etapa 
de independízaci6n de nuestro pa!s, que comprende el periodo 
transcurrido entre los afios 1810 y 1824, ha sido con el prop~ 
sito de estar ~n aptitud de contestar la cucsti6n central que 

implica el tema del pr~scnt~ capitulo, consiste en determinar 

cuando aparcci6 el Estado ~texicnno. 

En nuestra opini6n 1 el Estado surge del Derecho primario 
que las sociedades humanas en su devenir histórico crean o 
que se les decreta por una multitud de circunstancias de divcr 
sa !ndole dadas en la realidad socio-politica, debemos repla~ 
tear la pregunta de cuando apareci6 hist6ricamente el Estado 
Mexicano en la época crono16gica que hemos sefialado. Esta 
pregunta debe necesariamente n su vez dilucidar las siguien-
tcs interrogaciones; ¿Cu~ndo qued6 normativamente organizado, 

con determinadas estructuras pol!ticas y sociales el pueblo -
mexicano dentro d~ lo consnhida etapn? Estn pregunta no la -
suscitamos con el designio de contestarla con un criterio - -
ideol6gico, valorntivo, socio16tico, o econ6mico, sino desde 
el punto de vista estrictamente forma, es decir sin hacer re
ferencia a la justificaci6n axiol6gica de las estructuras que 
se adoptaron normativamente para organizar la sociedad. Esta 
reflexi6n es de utilidad imprescindible para marcar el momen
to histórico en que surge un determinado Estado o un Estado -
espec!fico o concreto en la vida de las naciones. Siguiendo 
esta trayectoria según dijimos, en un criterio meramente for
mal, debemos hacer referencia, respetando su misma implica--
ci6n, n los destinos hechos contra ascendencia normativa, ac
tualizada o potencial, que se registran durante el periodo ya 
aludido de nuestra historia. 

El primer intento para sentar las bases de organizaci6n p~ 
litica del Pueblo Mexicano fue el documento que se conoce con el 
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nomhre de "Elementos Constitucionales", redactado por don I~na

cio Lópcz. Rayón, en agosto de 1811, es dcc ir1 a un año escaso d(> 

la proclamnción de lrt indcpcndencin por don Miguel Hidalgo y 

Costilla. En su Artíuclo 5 se dispu~u 4uc "La soberanía dimana 

directamente del pueblo. Es interesante record3r como se ad· 

vierte la influencio que sobre Rayón cjcrci6 el pensamiento de 
Rousscau y Montcsquíeu, el documento a que nos referimos ya COI_!. 

tenia algunos antecedentes preceptivos de nuestras actuales ga
rnnt1as individuales. La ideología política y social de don 

José Harfa Morelos y Pavón, se t:Xprcsa fielmente en el documento 

conocido con el nombrt' •:sentimientos de ln Naci6n". 

11Ni los elementos Const itucionalcs de Rayón ni los Sent i

mientos de ln Naci6n de Morclos,pucden conceptuarse como verda~ 

deros proyectos de constitución que tentlicran a organizar por 

un modo exhaustivo y sistemático al pueblo mexicano que, en la 

época de su expedición, aún luchaba por su indepcndcncin, 11(36). 

Xo puede aseverarse vál iJamcntc, en consccuenc ia, que en -

dichos documentos se haya creado una completa organizaci6n poli:_ 

tica del pueblo mexicano que denote la instituci6n del Estado, 

no sólo en atención a su propia 1ndolc, sino tomnndc en consi

deración el hecho de que aún se combatia crucl1:1cntc. 

Un carácter distinto al de los consabidos documentos prcse~ 

ta la Constitución <le Apat:ingán, oficialmente expedida por el 

Congreso de Chilp~nclngo el 22 de octubre de 1814, con el nombre 

de Decreto Const itucionnl para la Libertad de 1.:i América Mcx icana. 

cuyos a11tores fueron 1!<.:>rrc1·.'l, Quintnna Roo, Sotera Cnstañcda, -

Verdu:co y Argán<lar. La distinci6n a que no!' referimos l'Stribn 

en la circunstancia de que el Decreto de Apnt:ing5n Í\Jc una VCL 

<ladera constituci6n potencial, aunque no vigente, <le ~16xico, un 

cuanto que tendió a estructurar pol!tico y jurídicamente a nue~ 

tro pnis en un cuerpo normativo sistemfitico con ln prctensi6n <le 

regular básicamente lo.s primortlinlcs aspectos que el constitu· 

(36) Burgoa Jgnacio. 11 Derccho Constitucional' 1 

Editorial Porrúa, S. A. p. 84. 
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cionalismo incipiente <le· 1~ (~poca imponía como materia de re.~u

laci6n por el derecho fund~11nC'ntal. Esto nos dernt1cstra como es 
que se va gcst;1ndo el Estu<lo Mexicano, cuando ¡1or primer~ vez 

~e lop.ra que con sus prcc<.:=ptos indiqut.~ claramente que.• el "Supre

mo Co1~grc::;o Mexicano'' con todo 6nfa5is SC' declara deseoso de 

llenar l:1s heroicas t11ras de la nnci611, clC'vadas nnda menos que 

al sul1limc ohjcto <le subst1·aersc para sicm¡,rc de la do~inaci6n 

extranjera, y ~t1l1stitt:i1· al <lc~potismo de la monnrqufa cspnfiola 
por un sist ... •m.:i <le aJm,;:istr.:E:i6n qtH:, reintegrando· a la nnci6n 

mism;1 en el goce Je su~ nugt1~tos e imprescriptibles derechos, la 

con.du:can .1. l;t r,lorj.1 d·.: l:i indcpcndcncL·1> todo esto es para lo

grar una Constituci6n justa, salu1lal1le. 

Es en la Co11stitucl~n J~ Apntzingdn, donde por primera vez 

en la histori<.t jurídico y pcl itica <le M6xico, se habla de un go

bierno propio para tina nac16n que luchaba por ser independiente. 

Iturbide modificO dichos preceptos, a su beneficio as! tambi6n 

ol Plan de lgualn r el tratado de Con.loba, para t."'rigirsc emperador 

de ~16xico a la consumnci6n .le nuestra indcpcndcncin politica el 

27 de sept icmhrc d" 1821. 

Por otra parte~ recordaremos que el Primer Congreso ~lcxicn

no Constituyente qucd6 instalado el 2.1 de febrero de 1822. Pos·

t.criormentc reinstalado c>l 7 de noviembre de 1823, habiendo 

expedido el 31 de enero de 1824 el Acta Constitutivn de la Fede

ración Mexicana, y el 4 de octubre siguiente la primera consti

tución de México, bajo el título de "Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos", en ~sta se establece para México una orgnni

zaci6n polft.icn, es decir, estructurar polfticamentc al pueblo 

mexicano. Esta finalidad se co11siglti6 definitivamente por pri

mera vez en la vido independiente de i111~stro pnis con ln mencio

nada Constitución, la cual, en consccucnc ia, fue el ordcnam icn -

to jur1dico fundamental primnrio u originario de México, o sen, 

que en ella se creó el Estado Mexicano. Pnrn el pueblo mexica

no juridicamente hablando, es decir, el pueblo en su totalidad. 
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asentada en el vasto territorio que comprendia la Nueva Espafia, 
se logr6 la emancipación de la metr6poli el 27 de septiembre de 

1821, tal Derecho arranca de la referida Constitución de 1824, 

aunque su modo de ser haya experimentado muchas variaciones en 
el transcurso de nuestra vida hist6ricn. 

"No puede negarse que ln constitución fcd~ral de 1824, ha 
sido y es adn blanco de duros ataques a pesar del siglo y medio 
transcurrido desdc que se promulgó. A nadie escapa la impugna

ci6n que se le dirige en el sentido de que fue un~ copia de la 

Carta fundamental norteamericana de 1787. En reprcti<las ocasi~ 

ncs hemos sostenido que esta aprcciaci6n no es valedera, ya que 
no es verdad que nuestros constituyentes de 1823-1824 hayan imi 

tado servil y cxtrn16gicamentc el citado documento constitucio
nal de los Estados de América, aunque se hubiesen inspirado en 
él y hayan tomado su contexto los principios jurídicos y polit.!.. 
cos · ñHsicos que lo formanº (37). 

•La Constituci6n de 1S24, fue un ensayo estructural para -

dar a M6xico su primera organiznci6n jurídico-politicn fundamc~ 
tnl. Para nadil" es desconocido l:i ciTcunstancin de que lns COI]_ 

diciones reales de nuestro pais en ln ~poca en que se cxpidi6 

no formaban la situación adecuada para que lo~ nrincipios y re· 

glas bfisicas contenidas en dicho C6digo tuviesen su aplicaci6n 
nntura1"'(38). 

No puede darse a los mexicanos mayor castigo,quc el que se 

gobiernen por sí solos, había dicho el oidor '1atallcr en 1821. 
En efecto, lo que ocurrió entre 1P21 y 1R54, en ésto etapa de 

gCStaci6n de nue!:tra nacionalidad, era necesariamente lo r¡u~ de
bía oCurrir. 

(37) 

(38) 

Burgoa Ign:i.cio "Derecho Constitucional'' 
Editorial Porrtln, S. A. p. 89 

Burgoa Op. Cit. p. 90 
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Al advenir a la vida independiente, Mfaico se encontr6 fa!_ 
to de los elementos sociales necesarios para constituir una ve~ 

dadcra nación, ''Acostumbrados sus habitantes a "Callar y obede

cer durante tres largos siglos de dominación espafioln'', tuvie
ron que iniciar su ruta a través de un drñmatico periodo de anar_ 

quia y luchas, en buscn de la fórmula que sirviera de base para 
constituir la nacionalidad +(39). 

·~f~xico sali6 de su guerra de independencia destrozado. En 
Constituci6n, se cstnblcci6 la Rcpúblico Federal con tres pode~ 
res: ejecutivo, lcgisln.tivo :empuesta por dos cámaras,y el ju

ríd ice. 

Electores nombrarían a los miembros de la Cámara de Diput~ 

dos; dos senadores se cligirian por cada Estado; al Presidente 
de la RepGblica y Vice-Presidente los designartan las lcgis
latuTns de los Estados. 

!ie adoptó, pues, un sistema republicano federativo que co~ 
fiab~ la clccciOn presidencial a lns legislaturas de los Esta~ 
dos. El primer presidente electo fue el General Guadalupe Vic
toria (1896-1843), quien no pudo armonizar a los diversos rrupos 
expulsajdo n loi Espafiolcs:y con ellos la·mayor parte-del ·capi

tal. 

No pudieron controlarse la anarquía y desunH'>n , pese n ln 

Constituci6n de 1824; los centralistas culparon de estos tras
tornos a los federalistas, creyéndose capaces de corregir los 

males. El 30 de noviembre de 1836 se convoc6 a un nuevo Congr~ 
so General que también se designaría indirectamente. 

~Adopt6sc al centralismo como forma de gobicnro en las Siete 
Leyes d~ 1836, cstnhlcci~ndosc un Supremo Poder Conservador, 

(39) Cue Canovas Agustín "Historia Social }" Econ6mica <le> 

M~xico". - Editorial Trillas p. 253. 
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a parte del Ejecutivo, Judicial y Legislativo; las dos Cámaras 

se conservaron, instaurándose adcmfis Juntas dcpartamcntales#(40). 
Ln ruina del Sistema Federal crn ya un hecho; los detalles de su 
co11sumaci611 corresponden a la historia del Centralismo, .nuestra 

clara que no se establee 1a un Esta.do" (41). 

'
1Ln caordinaci6n del proceso electoral al encomendado a los 

Estados durante la constituci6n de 1824, nhora pasarin al Go

bierno Central; impuls~ndosc el Padrón Electoral, aunque toda

v1n no se creaba un or~nnismo de jurisdicci6n nacional encarga
do de las elecciones" (4Z). 

Al despojo, al caos interno, se sumaron las invaciones ex
tranjeras. Espnftn intcnt6 en 1829 la reconquista. Los Estados 

Unidos de Norterunerica manifestaron intcr6s en adquirir las 

provincias septentrionales de M~xico desde los dfas de la gue

rra de Independencia. 

En 16 23 Estados Un idos tuvo su oportun idau, México autor ü6 

a Stephen Austin a poblar las llanuras texanas con irlandeses, 

pero las pobló con estadounidenses, "Estos, en una ocasi6n de 

un cambio del sistema federal en centralista, y ast proclamaron 

la independencia de Texas. La convención texana. que debía 
reunirse en Washington, Texas el 4 de Julio, ratificaria por 
unanimidad la incorporaci6n a los Estados Unidos" (43). 

Santa Anna fue derrotado por Samucl Houston en San Jacinto 

r hecho prisionero el 21 de abril de (1836) y por los tratados 

de Vclasco, el 24 de mayo, el general vencido rcconoci6 la i11-

dcpendencin ele Texas. 

(40) 

( 41) 

( 4 2) 

(43) 

M6xico a través de los Siglos. - Tomo IV p.p. 357. 358 

Op. Cit. Tomo IV p. 522 

Vcasc Tena Rnmírcz, Y:clinc "Leyes Fundamentales dl' 
México". 1808-1983,- . Porrúo, S. A. México, 1985 

"M!Sxico a través de los Siglos .. 
Tomo IV p. 543, 



- 41 -

Estados Unidos le dcclnra la guerra a México el 13 de mayo 
de 1846. Los Estadounidenses derrotaron al ej~rcito mexicano 
en cinco batallas }' le impusieron el tratado de Guadnlupe-Hida! 

go el 2 de febrero de 1848. Por este tratado, México cedi6 a 

los Estados Unidos lu Alta California y Nuevo Mex jea y recibi6 en 

cambio 18 millones de pesos. 

Esta p!rdidn territorial, fue la mis grave que ha sufrido -
México en su historia. Estando Santa Anna en un gran baile, r~ 
cibió la noticin de que el coronel Florcncio Villarreal, a ln e~ 
bcza de una tropa de campesinos, acababa de proclamar, en el pc
quefto pueblo de Ayutla, un plan que pedía su cnidn y ln formaci6n 
de un congreso extraordinario con facultndcs para hacer una 

constituci6n (lo. de marzo de 1854). 

Luchn.ban constantemente los centralistas o conservadores y 
los federalistas o liberales. Estos últimos adquiTieTon grnn 
fuerza con el Plnn de Ayutln de 1854, y Sanrn Anna que habla in· 
tcntudo restablecer el Imperio, ante la imposibilidad de sorne~ 

tcrlos, renunci6 al poder y snli6 de la Ciudad de Mlxico el 9 
de agosto de 1855. 

Una asamblea revolucionaria, rcunidn en Cucrnavaca el 4 de 
octubre de 1855, nombro presidente interino de la Rcp!lblica al 
general Alvare~, quien intcgr6 su gabinete con los más conspi
cuos liberales, Mclchor Ocnmpo, Poncinno Arriagn, Guillermo 
Prieto, Benito Julire:, Miguel Lerdo de Tejada, e Ignacio Comon
fort; ~stc sucedió a Juan Alvnrc~ en la presidencia el 11 de 
diciembre siguiente. 

Un tercer avanc~ lo di6 la Constitución promulgada el 5 
de febrero de 1857 al establecer la libertad de cnsefianza, de 
imprenta )" de trabojo, la supresi6n de los votos religiosos y 
la intcrvcnci6n del gobierno en los actos de culto. 
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Restaura el federalismo ln Constituci6n de 1857, ratificá~ 
dose el sufragio universal e implantando un escrutinio secreto 

con elccci6n indirecta en primer grado. Conservó los tres pod~ 
res mencionados y deposit6 en el Congreso de la Uni6n al lcgisl~ 
tivo, pero nada m5~ contemplaba a los diputados y no fue sino -

hasta las reformas dt· 13 de no\ricmbre de 1874, cuando Lerdo de 

Tejado, dcposit6 el poder legislativo en dos enmaras, la de S~ 

na<lorcs y la de Diput¡1dos. 

Eliminó, esta Constituci~n n In Vicepresidencia, en caso de 
retiro o muerte del Ejecutivo, asumiria el poder el presidente 
de la Supremn Corte de Justicia. 

"Con In intcrv<.-nci6n francesa aparece un segundo imperio, el 

de Maximiliano de Hndsburgo, traf.d6 n México por el grupo cense!. 

vador, sin embargo su estancia fue efimcra, pues en junio 19 de 

1867, fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con los 

Generales Miram5n r Mejía" (44). Pues en julio del mismo afio, 

Juafcz restituye ln RcpQblica, teniendo oportunidad de realizar 

valiosísimas reformas en todos los aspectos. 

Justo Sierra dice que el mayor anhelo de Járc:z., una vez 

restablecida la RcpGblica, fue la escuela, sobre todo la que d~ 

bia sacar a la familia indigena de su postraci6n moral y de la 

superstici6n. 

"Con el triunfo del General Dt: sobre Lerdo y sobre Iglesias, 

se abre una nuevo ~poca en la Historia de M~xico, de quien el 

presidente intcrion vino a ser el drbitro supremo por mucho~ 

años" (45). 

Pa: sin libertad. Apoyado por la incipiente burguesia, 

(44) Toro Alfonso "Historia de México" • Edit. Patria. 

1949. p. 659 

(45) Op. Cit, "Historia de Mfaico" p. 688 
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los latifundistas y el cj~rcito, dieron nuevo rumbo a la revo

luci6n liberal. Porfirio D1a: conquistó ol poder y la paz por 

medio del terror y de halagos y prebendas a sus posibles enem!_ 
gos. 

Pero Dinz nunca se atrevi6 a d~rogar los preceptos dcmocr~ 
ticos <le la Constituci6n de 1857. Cndn cuatro nnos fingió ccly 
brar elecciones. Aplast6 pues, la libertad política, sin muchf"I 

estruendo. Otro tanto hizo con la libertad religiosa . 

.. F.n 1883-18RS apareci6 el M&xico a través de los siglos, 

obra monumentn1 por Vicente Riva Pnlacio, y en, 1900-1902 se pu

blica otra obra i.mprcsionnntc, dirigida por don Justo Sierra, 

H6xico su Evolución Social, obrns que hemos consultado por su 

rico contenido hist6rico de México+(46). 

Continúa vigente la Constituci<3n <le 1857 ,la nación mcxiCf!. 

na adopta como f orina <le gobierno 1 n rcptibl i ca re pre sen ta t iva, 

dcmocr<ftiCa- y fcd<.'r.i.l, no obstante, D'inz encuentra la manera 

de reelegirse constn11temcntc, para ello expide el Decreto del 
16 de diciembre de 1882 que reforma la ley Electoral del 12 de 

febrero de 1857 y enmienda cuatro veces la ley fundamentnl - -

(1878, 1887, 1890,y 1904). 

NI;J.nca M6x ico conoc i6 tal desigualdad en el rcpnrto de la r!_ 

quczn como entonces. En los treint."l y tres años del Porfirinto 
se abrieron menos escuelas que en los diez de la RcpQhlica Res

taurnda. 

Poca polf.ticn )'mucha admini5traci6n fue el lema de la pn.z 

porfirinna que mfis bien era aparente, pues el descontento gcnc

rnl cundia por todas partes. 

(46) Zornidn Vá:.quez Joscfinn "Historia Trcs 11 
- Edit. Trillas 

1977. p. 186. 
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Porfirio D1a~ quer1a perpetuarse en la presidencia, -
la mayor1a de las rebeliones y sublevaciones fueron acall~ 
das. 

Lleg6 un momento en que &l puebla na soport6 más y e~ 
tall6 inevitablemente la revoluci6n. Hacia 1908 las mexi
canos se preocupaban por el destino del régimen y el 20 de 
noviembre de 1810 comcnz6 la lucha armada. El Dictador r~ 
nunci6 al Poder el 25 de mayo de 1911. Puso coma interino 
a Francisco Le6n y ésto convoc6 a elecciones y de ellas 
triunf6 por abrumadora mayor1a, Francisco t. Madero, quien 
tom6 posesi6n de la presiUencia el 6 de noviembre. 

La primera preocupaci6n fue establecer la no reelec-
ci6n y el sufragio efectivo, Madero promulg6 la Ley Elect~ 
ral del 19 de diciembre de 1911, estableciendo un Censo -
Electoral y reglamentando por primera vez los partidos po
litices, en mayo 22 de 1912 se introdujo una importante 
innovaci6n; ln elecci6n directa de diputados y senadores. 

Sobre el punto anterior enunciado, daremos nuestro 
punto de vista )' la canclusi6n, en el sentida de poder di
lucidar el Estado Mexicano en la !!poca actual que se trat!_ 
rd posteriormente, notable adelanto en nuestra vida demo·
crlltica es la Constituci6n PaUtica de los Estados ~1idas 
Mexicnnos de 1917 1 que es la que consideramos que marca el 
inicio del México actual. 
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1.5. El Estado Mexicano en el siglo Actual. 

El gcncrnl Vcnustinno Carranza, primer jefe de la insurrec
ci6n antihucrtista, hizo su entrada triunfal en la ciudad de Mé 

xico el 20 de agosto. ' 1Carran=n tuvo que abandonar la capital.

que fue ocupada por los Znpntistas, y hasta el 2 de agosto de -

1915, no regresó n ella. Convocó ~ntonccs un congreso Constit~ 

yente, t".:stc, reunido en Qucrétn1·0, promulgó la Constiruci6n de 
1917 ''(-li). 

Nos permitimos inicia1· el presente punto, e-1 Estado mexica

no en el siglo nctt1al con al Constitución de 1917. Ya que const 
deramos que es aqu'i donde ~e inicia unn c~tructura de cstnbili

:ación, y se rompe con la gran laguna de inestabilidad que cxi~ 
tía. 

Lns revoluciones como actos impregnados de odio )' scvicia 
y cnlent3<los por ln violcncin, destruyen la disciplina social, 
matan el sc11tido de la justicia, ahogan los impulsos filantr6-
picos y en la extensión y grado en que realizan cstn labor des
tructora son retardatorias o subvcrsiv~s del progreso social. 

Lo anterior nos muestra que es con la Constitución de 1917, 
cuando se inicia un ~delante en la formación del Estndo mexica
no, en el siglo actual y es por esta razón por la cunl iniciar~ 
mos el estudio del presente tema con esta Constitución de 1917. 

En lo político, esta Constitución se apart6 poco de la de 
1857. En lo Social, tot;ilmcntc. Ordenamientos innovadores fu~ 
ron el nrt1culo tercero sobre la educación; el 27 sobre la pro
piedad de tierras y aguas; el 28 sobre la intervención del E~
tado en la producci6n ccon6mica; el 123 sobre los derechos del 
trabajador, etc. 

(47) "Enciclópedia Mct6dicn" - Edit. Lnrousse - Volumen 11 

p. 294 
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Notaremos que esta Constitucí6n conservó los postulados d~ 
mocrlticos de la Carga Magna de 1857, pero transformó parte de 
su doctrina liberal, que era de contenido individualista. en una 
franca tendencia sucinl, anteponiendo lo5 intereses de la coles 
tividad a la de las pcrsona5 aislndas, cumpliéndose así con el 
ideal de Carranza: El mayor bien para el mayor n!imero, como 
una forma m5s amplia de jtisticia. 

rcro tarnbi~n es importuntc hacer notar que con la nueva ~ 

Const i tuci6n de 1917, la naci6n mex ícana pudo volver al órden 
constitucional~ Los revolucionarios de diferentes partidos se 
acogicTon a ella, al darse cuenta de que aseguraba las aspira
ciones mis altas del pueblo mexicano. 

·~1 Partido Liberal Constitucionalista sostuv6 la candida
tura de Carranza para presidente y ~stc obtuvo el triunfo de 
manera aplastante. El lo. de mayo rindi6 la protesta de ley, 
organizando su gobierno de acuerdo con las nuevas normas". {48) 

Carranza fue electo primer presidente constitucional bajo 
el nuevo orden. Nadie ton odccuado para organizar }' empezar a 
pondcr en prdctica con mesura las reformas. La situnci~n del 
pais crn lastimosa, pero se contnba con el entusinsmo todavfa 
desbordante de quienes querfon cambiar el viejo orden. Consi· 
dernmos que el error de Carranza consisti6 en elegir n un ci· 
vil poco conocido como cnndidato a sucedcrlo, afirmando que era 
necesario cerrar el paso al militarismo~ Esto trajo como con ... 
secucnciR que los revolucionarios no aceptaran ln dccisi6n del 
pt·esidentc y volvieron a chocar. Carranza muri6 asesinado, 

como lo serían más tarde Villa, Zapata y Alvaro Obrcg6n. 

Al restructurar el pais de acuerdo con estos art1culos con~ 
titucionales se consagraron Carranza (1917-1920), Albaro Obre-

(48) Gonzálcz Blackaller Ciro E. - "El Siglo XX" 
Editorial. Herrero, S. A. p. 188 
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gón (1920-1924), Plutarco Ellas Calles (1924-1928), Emilio Por 

tes Gil (1928-1930), Pascual Orth Rubio (1930-1932), Abelardo 

Rodrigue: (1932-1934) y sobre todo Lfi:aro Cárdenas (1934-1940). 

En todos los años que corren desde 1822 en adelante, la 
nación mexicana tuvo siete Congresos Constituyentes que produ
jeron, como obra, una Acta Constitutiv:l, Tres Constituciones 

y una J\cta de Reformas, y como consecuencias dos golpes de Es· 

tado, vario~ cuartela:os en nombre de la sobcran1a popular, mu
chos planes revolucionarios, multitud de asonadas, e infinidad 

de protestas, peticiones, manifestaciones, declaraciones y de 
canto el ingenio descontentadizo hn podido inventar para mover 

el desorden y encender los ánimos. 

De todo lo expuesto, surgen dos Constituciones de 1824 y 

1857. Aquella todavía a la zaga de C1idiz y Norteamerica. Es

tos factores contribuyeron a crcnr el M~xico ingente de hoy pr2_ 

dueto de ln magia, de la razón, del pensamiento, y Je la acci6n 
El México desconcertante en sus claroscuros, deslumbrante en su 
insospechada luz, la Co11stituci6n de 1927, consecuencia direc-

ta de 1B57, fuB en su d1a y es hoy, a travds de las mGltipJes 

adaptaciones de sus reformas, la canaliznci6n al Estado mexica

no actual de gran estabilidad institucional que va permitiendo 

estructuras <lcmocrftticas mns logradas, de mayor progreso y al· 
canees, en beneficio de am¡>lios estratos sociales, marginados 
en el pasado y todavía no plenamente incorporados. 

El Constiturcnte de Quer(;taro dispuso en 1927, de la paz 

suficiente para vislumbrar el máximo instrumento legal que 
transformara en realidad los lineamientos constitucionales que 
fueron traz:indose desde 1810 con el Bando de Hidalgo, 

El Plan de Ayala, 28 de noviembre de 1911, el de San Luis 

5 de octubre de 1920, el Pacto de la Empacadora 1912, el Plan 
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de Guadalupe 26 de marzo de 1913, contribuyeron a los lineamie~ 
tos sociales de la constituci6n de 1917, entre los hechos socia 
les decisivos figuran las huelgas de Cananeo y R!o Blanco. 

Don Venustiano Carranza, proclam6 dicha Constitución como 
Primer Jefe del Ej~rcico Constitucional encargado del Poder Ej~ 
cutivo de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Plán de Ayala, el de San Luis, el del Pacto de la Empa· 
cadera, y el Plán de Guadalupe, contribuyeron a preparar el pr~ 
yecto de Constituci6n elaborado en Quer~tnro el lo. de diciem-
bre de 1916. Este mensaje y el Proyecto ñe Constitución son 
los antecedentes directos o inmediatos de la Constituci6n de 
1917. Los grandes temas recogidos en ambos documentos manifie~ 
tnn las enormes lagunas que en la falta de logros sociales arra~ 
tra la Revoluci6n Mexicana iniciada en 1810. Ahora surge la 
pregunta que podremos contestar si hocemos conciencia de todo -
lo expuesto con anterioridad, ¿Podremos hablar en M~xico, de 
una revoluci6n, cuando en 1960 existían en el pa!s 10,573,163 -
analfabetas, o sea el 37.77\ de la poblaci6n y donde 81,454,22, 
el 24\, 11\ en ntimeros relativos no cora!an carne, pescado, le-· 
che, huevos, y 48,281.77 andaban descalzos?. Frente a la orga
nizaci6n gubernamental presidencialista y su partido, sus unio· 
nes de trabajadores, poderes o factores de Poder tambi@n organi 
zados como el ej~rcito, la Iglesia, los empresarios nacionales 
y extranjeros, había un M~xico que no estaba or¡;anizado pol!ti
camente. 

En materia agraria, la Revoluci6n se propuso aumentar el · 

na.mero de propietarios por medio de restituciones de ejidos, d~ 
taciones de tierras a los pueblos, leyes de tierras ociosas, 
íraccionamiento de propiedad, y mejorar f acrecer la producci6n 
agrícola gracias a ln ampliaci6n del sistema de riego, el mejo
ramiento de los instrunentos de labranza y los cr~ditos agr!co-
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las. ~La rcdistribuci6n de ln propiedad rural ln emprendió con
gran vigor el presidente Cñrücnas, quien repnr~ ió ·:c:ntc --illo~ 

nes de hcct5rcas entre 74~ 1 000 familins•{49). En 19~6 f116 ere~ 

do el Banco Nacional de Crédito Agricola para financiar a los 

cjidntarios, y durn11te el mismo gohicr1to se fundó el Bunco Naci2 

nnl do Cr&dito Eji<lnl con el fin de organizar la vida cco116mica 
Je las comunidnJes agr11rins llamadas ejidos. Pero como todos 

sabemos e11 1:1 actunlidnd. no ~e 11a logrado todo lo que fue crea
do en 1926. Esto lo podemos constatar en los ca1npos qt1c no son 

lo que se cspcrabn d<' ellos, pero no po1· culpa de los campos .. 

sino de los av3riciosos hombres que se encuentran tras de estos 

mismos. 

Tendremos que citar que ln reforma agraria rcpcrcuti6 en 

13 actividad industrial, a 1~1 cunl acudieron la mano de obrn 

que quedo sin trnbajo ..:n ln moJ.crnlznda ngricultura r el capi

tal de los antiguos lntifun<listas. ''ror otra parte, el Gobierno 

crc6 orgnnismos de protcccibn industrial )' promulgó las leyes 

reglamcntnri.:is de ln propicd;i.d y el tr:i.baJo. Por incumplimic!!_ 

to de Gstus, el prc~idcntc C~rdcna5 ordcn6 la cxpropinci6n de 

los bienes de las corr.paftíns pctr61crns el 18 <le mnrz.o de 1938 

(SO) .v El Gobierno, por lo rneno5 desde 1920, for.-icnt6 las nso

cincioncs obreras. Por otra parte, se promulgaron leyes para 

proteger a los obreros. Muy importante fue ln l.cy Federal de 

Trabajo (ilgosto de 1931). Como complementar in de lns reformas 

agrarias y obreras, se consideró la reforma educativa. El ar .. 

ticula 3o. de la Constitución impuso la escuela laica. José 

\'asconcclos, entTC' 1920 y 1923, extendió al cnmpo la educación 

clcmcntnl y pcrfcccion6 la cnscfianzn superior. La reforma re

ligiosa fue obrn de Calles, pero no sobrevivió n su ~obicrno. 

La protcstn contrn las leyes rcglamc11tarins de las actividades 

religiosas llC'~Ó hasta el movimiento armado llamado cristcrc 

(.t9) Gonzúle: P,lackallcr Ciro. r:. "Si~lo XX" 

Editorial Herrero, S. A. f'· 213 

(SO) Enciclopcdín Metódica - Editorial Larousr.c. Volumen 11 

p. 294 
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que alcanz6 gran intensidad, desde 1927 hasta 1929, en Michoa· 

cán, Colima y Jalisco, al cual puso fin la política del pre· 

sidcntc Portes Gil, sucesor de Calles. 

Tendremos que recordar que si bien el Constituyente de 1917 
no presentó las caractcristicas de esplendor de las personali

dades Je 1857, sin embargo. <lcstacaron en ~1, gc11tcs pPogrcsis

tas, intelectuales de indiscutible pre~tigio, conocedores de la 

t1cccsi<lnd de acab111· con el rc:ngo de rcstrt1ctur:1ci6n <lcmocrfiti

ca e igualitarín, que desde 1824 venia arrastrando el pnis, por 

la incomprcnsi6n y el oscurantismo entre otros males. Ln esta

bilidad polttica de M&xico de nuestros <lfas pese a lo mucho que 

falta por l1accr 1 proviene de la visión acertada del Constituye~ 

te de Querétaro. "Lo más sangrante del quehacer pendiente, son 

nuestros campesinos, l:l. dcpaupcrac ión de sus nifios, el bajísimo 
poder adquisitivo de la familia agricoln, sumida en la ignornn

cin. Las masns de mujeres atadas a l1ognres de posiLilidndes m! 
nimas, de medios <lom~sticos primitivos, do11dc no ha llegado no 

yn ln rcvoluci6n "Jexicann, sino :1i siquiera los mfis elementa
les rccur5os de la potente civilización industrial del capita

lismo contcmpráneo. 

Como el bienestar material, la cultura es toJ.av!n patrimo

nio de algunos grupos sociales. Un 39t de ln gente aOn no snhc 

leer ni escribir, un 5\ ni siquiera snbc expresarse en cspn~ol. 

Ciertamente, los gobiernos de Manuel Avila Camacho,(1940-1946), 

Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruíz Cor~incs (1957-1958), 

Adolfo Lópcz Mateas (1958-1964), Gustavo Diaz Ordiis (1964·1970) 

y Luis Echeverrfo Alvnrcz (1970-1976), se han preocupado de la 

cnsefian:a, pero el crecimiento de la población -20 rni~lor1es en 

1940, 26 en 1950, 47 en 1970,- y estos crecimientos de pobla

ción no h:rn permitido tcnninnr con la ignorancia. 

Como ejemplo de como el nncionalismo ha cedido frente al 

funcionalismo, es la arquitectura, en donde los arquitectos de 
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hoy supeditan la belleza n la utilidad. La pintura mural y sus 

r.rnndes temas hist6ricos ya no tienen artistas de nota. Ln ma
sica ha plisado del folklorismo nacionalista a la libre rccrea
ci6n de temas y ritmos. 

Pasaremos ahora a enunciar la estabilidad política desde 

1940, ln vida política de M~xico s~ ha rcgulari:ado; n partir 
de cittonccs, }3 trar1sn1isi6n de] poder se J1ace p:1~ificamcntc ca

da seis afios. Esto no quiere decir que ~e practique la formn 

democrti.ticn libcr:-jl cstntuida por la Constituci6n de 1917. Ln 

gran masa del pt1eblo participa en las elecciones por prcsio11cs 
o promesas, pero to<lavia ningfi11 partido po11tico tiene gran nd

mcro de adeptos. Ahora el poder emana de la nueva burguestn, 

n la cual, prestan apoyo tficito los demás grUJlOS sociales. 

El Co11grcso de la Un16n, formado por las Cdmaras de Sena
dores y Diputados, l1a prescindido del ejercicio de sus dcrccl1os, 
incluso el de ser censor Je los actos del Poder Ejecutivo. To
dn la rcsponsnhilidnd del mnndo 113 sidc depositada en el presi
dente de 13 RcpGblica. Con todo no se ha rccai<lo en la dicta
dura abiertamente, pero si podría decirse que disfrazuda, no 
obstante es cierto que ningdn mandatario se ha perpetuado en el 

Poder. 

Los autores de ln Constitución de 1917, no se atrevieron n 
retirar de la legislación el sistema federal, que ]>rovicnc de 
ln Constituci6n de 1824. En la prrtctico, los gobiernos de los 
Estados se ciñen ::i los planes del Cent.ral, los ayuntamientos 
n su ve:, se supeditan a los gobicTnos estatales. Las excep
ciones no invalidan la regla ni cuentan co11 el apoyo popular, 
las pTctcnsiones de autonomía de los gobiernos locnles suelen 
ir aunadas al fenómeno del caciquismo, ahora aun en su forma 
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disfrazada, este fenómeno está a punto de extinguirse; ya nada -
ni 11adic lo justifico. 

Hasta este momento, se ha realizado una semblanza de Jo que 

es el siglo actual referido n M~xico. Si bien es cierto que 

dentro de este esquema, nos encontramos con verdadera tristeza 
la forma tan cruda que demuestra la faltn de unión y naciona

lidad por parte de los habitantes del territorio mexicano. 

El largo recorrido que l1cm0s hecho ~ tav6s de algo mrts de 
medio siglo de nuestra historia nacional, buscando la \•erdad 

que nos permita scfialar las deficiencias que arrastra nuestro 
pueblo desde el porfiriato, nos permite considerar deficiencias 
notorias en los aspectos que trataremos posteriormente:. Dentro 

de los cuales, un punto importante a tratar es ln 11No reclcc
ci6n'1 proclnmaci6n que ha tenido mucho que ver en el desarrollo 
hist6rico del M!xico actual. 

Otro tanto es la heterogeneidad de los l1abitantes del te
rritorio nacional, ésta es una realidad notoria dentro de los 
estratos sociales que ma1·can un rumbo cquiY.oco hacia la uni6n 
de una nación. 
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Can lo expuesto cxruninaremos las promesas de la revoluci6n 

<le 1920, como se dijo tomaremos puntos al azar como lo es el S~ 

fragio c_.fcctivo no reelección, tomamos est(•, por ser uno de 

los primeros momentos en que se dcsari·ollG en la rc\•oluci6n, m~ 

:x.jcnna sirviendo para frenar lo ambi..:: ión en la perpetuidad de 
los gobernant~s en el poder sin ~mbargo. nuestro pu~blo desgra

ciadamente, ne• ha estado ¡¡j e.stfi prropnradn p:>T:1. ·::-1 St:fraj,!iO ~ -

efecti\·o, si por tal, f'nti..:nJ~mos t~l di;:-1ed\o :1 recurYir a las ur._ 

nas electorales para nanifcstar la voluntad a travds del 1•oto. 

''Algo meno~ del 2si de sus habitantes pertenecen a la raza 

in<l'igQna; S,227,396 scgGn lo constatnmos en los censos consul
tados'' (51). No hny comuni6n de aspiraciones, ni d~ costumbres 
ni do necesidades, Jli de idcnles, ni de civili:nci6n entre ellos 

y el resto de la población. 

El cuarenta y tres por e icnto de:- los mexicanos npenns es 

capaz de sentir su nacional id ad cuando se tTat.n de festejos 

parn rememorar a algunos de sus h{;rocs; pero es incapaz de com

prender las necesidades económicas-soci-polít.icas de la naci6n 

ni menos concebir la manera <le satisfacerlas. 

Unu minoria i<lgam.os, con mucho optimismo, treinta por cic!!. 

to de la poblaciOn mexicana es c.1paz de sentir y comprender los 

reclamos de la nac.il)n para SU prO~T'CSO }' par~ la l'C::IJ izaci6n de 

sus destinos en la historia. 

(51) Memorias del Instituto Xncional Indigenista 

Volumen I, Kúmero 1, p.p. 12 }' 20 



- 54 

A esto las opiniones de pensndorcs nos han despertado el -
inter~s sobre los efectos inhibitorios del partido oficinl. Y 

si además agrcg.:trainos ahora las apreciaciones de varios de di

chos escritores sobre la ausencia dC' elementos constitutivos 

de la democracia en nu~stro ambiente, nos dan como resultado 

apreciaciones que coinciden con lo que con anterioridad he-
mos expresado, esto es, que no existe un pueblo de estructura 

homog6nca en su aspecto étnico-civico-socio.1. 

Por lo anterior surgen las preguntas con respuestas pro
pias que en un momento da<lo nos hicimos. 

¿Cuando el Pueblo Mexicano hn elegido libremente a sus go

bernantes? LEn que ocasi6n el poder púhlico ha tenido lu hon

rada intcnci6n de que asi sea?. 

La democracia está latente en el espiritu de muchos mexi

canos como un ideal. M:is de esto último, a que alguna vez. los 

dct.entndorcs del poder hayan pretendido siquiera iniciar el 
procedimiento dcmocr5tico, h3y una distancia sideral. 

Por lo tanto nosotros como un solo individuo y en lo per
sonal considero que el rl!~imen democrático no consiste sola.me!!. 

te, en que el mnndatario sea legítimamente electo por el pueblo 
y que ejerza sus funciones dentro de las facultades constituci~ 

nales que le da una ley, si no también y principalmente en que los 

ciudadanos formen una opini6n pGblica que oriente al ~andntario 

para que constantemente se mantenga {!ste en cont11cto con el 

pueblo. "Antes que el Est.ad9 y que el gobierno, tiene que ex.i2.,. 

tir una comunidad, es decir, un conjunto de ciudadanos que lo 

sean en efecto, que est&n educados, que tengan la co5tumbrc de 
discutir sus asuntos, que cst6n orientado~ hncin los dc5tinos 

de In p3t..Tia. Donde no hny educación no hay opinión; donde hay 

pobreza no hny educación, Ese es :.léxico" (SZ). 

(52) Una cncucs~a sobre la Cuestión Dcmocr5tica de ~i~xico. 

Passim. p.p. 30 y 31. 
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''Ln obra del Nacionalismo dependen esencialmente de la cu! 
tura civica del pueblo, de su valor indeclinable para hacer respe
tar su voluntadt y al mismo tiempo del sabido criterio de los hom
bres qut;o se cncucntrnn en el mando, para saber cnt.crprctar las in

quietudes de sus gobernados y el deber que los obl ign a hacer ceo 

de los anhelos populares" (S3). 

Encongruc1ttc ln instituci6n escrita del sufragio con la e~ 
iructura social positiva; cambiadas las leyes sin haberse cmpez.ndo 

siquiera el cambio concor:iitantc de la idiosincrncia de las grandes 

muchedumbres, gobernantes y cobernndos no 'irnn podido encontrar - -

punto de equilibrio estable en sus relaciones. 

Con toda verdad podemos, pues, afirmar que los sc<liccntcs 

gobiernos revolucionarios, no han cumplido, ni podrán cumplir con 

la sol,cmnc promesa del sufragio efectivo, que sirvió para cnvol-

ver al' pais en guerra fraticidn desde 1910. No hablamos de la re

vo luc i6n, porque , ésta, concluy6 con la adopción de la Const i tu

ción de 1917. 

"Anteriormente citnm~s que el poder se ha transmitido des

de 1940, en unn formn pacífico diremos que, el fundador de la ac

tual dinnstia presidencial --LUzaro Cárdenas--" (S4). llnsta - -

ahora la vida de casi touos los partidos po1iticos ha sido fugaz 

y transitoria en el panorama nncionnl, porque han carecido de con

tenido social y de un programa definido y porque hnn actuado en 

torno de un hombre y no de una plataformn de gobierno. 

El postulado de 17\0 reelección" fu~ exclusivamente un grito 

de combate contra la continuación de Porfirio D1az y Ramón Corral, 

en el poder. Ese grito no tenia arraigo en nuestras tradiciones, 
ni menos aOn en la conciencia popular; tampoco podia tener signifi 

cación alguna, si de verdad se hubiera practicado el sufragio efes 
tivo. 

(S3) Op. Cit. p.p. 3S 39. 

(54) Vero Estnñol Jorge "Historia Je la Revolución ~lexicuna 11 

Editorial P6rrua, S. A. México 1976. p.767. 
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Observamos en esta pequeña reseña que precede. como se fue 
formando la dinastía en el poder hasta nuestros d!as. 

Carranza quiso entronizarse iniciando la herencia pclitica, 
hoy c9nocidn con el nombre de continuismo de trasmano; pero le 
falt6 la fuerza militar r pag6 con la vida tamafio atrevimiento. 

Ln dinastia sonorcnse aparcci6 ~ntonccs con de la l!uerta, 
se prolongo con Obrcg6n y, pasnndo por Calles, llcg6 al periodo 
del Maximato. 

Calles pretendió proseguirla con Cfirdenas; pero este pre
firi6, fundar su propia dinastin, y bajo la dinastla Cardenista -
venimos viviendo la herencia polttica con Avila Camacho, Alemán y 
el actual Presidente~ 

Asi, de SllS dos postulados básicos en el orden politice 
la revoluci6n no hn cumplido, ni cumplir~ con el sufrngio efec
tivo y ha substitu!do el de la no reelección individual cou el 

continuismo de trasmano, que no es otrn cosa que una 11rcelcccidn 

dinástica". 

''Estados libres y soberanos componen. hoy en dfa, la Rcp[ 
blica Mexicana que bajo la Constituci6n Je 1824, era rcprcscntat! 
va, popular y federal, siendo ahora, dcmocrfitica con el C6digo 

Político de 1917, igual que con su predecesora, la Ley Fundamen

tal de 1857" (SS). 

Gubcrnamcntalmcntc, el Supremo Poder de la Federación se -
divide en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

(55) En efecto, el nrt. 4 de la Const. de 1824 decía: "La na· 

ci6n mcxicnnn adopta para su gobicnro ln forma de rcpdbli 
ca representativa popular fcderal 11 por su parte la Const. 
de 1857, declara en su Ar. 40 ''Es voluntad del pueblo mcx! 
cano constituirse en una rcpdblica rcprcscnt3tiva, dcmocr~ 
tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su r~gimcn interior; p~ro unidos en 

una fcdcraci6n establecida scgan los principios de esta 
Ley Fundamental". 
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CAPITULO II 

2. - NACIONALISMO 

2. l. Concepto. 

Antes de iniciar el presente punto relacionado al con
cepto de nacionalismo, me permitiré, hacer un estudio sobre 
las teorías relacionadas a la Naci6n para poder penetrar al 
concepto de nacionalismo. 

Siendo varias lns teorías que han trntado de explicar 
ln NnciOn, solo expondr~ las que considero han tenido m~s -
trascendencia. 

Notaremos que los tratadistas han anndido algunas amb! 
guedades, sobre todo, por su distinci6n entre las caracter!~ 
tic as obj etivns de la nacionalidad "[como geografta, histo
ria, estructura ccon6mica) y las caracterlsticas subjetivas 
{conciencia, lealtad, voluntad), una distinción en que se -
oyen los ecos de la metaftsicn germánica y de la sociolog!a 
marxista". (Sé) 

El estudio que iniciaremos sobre las teorías de la Na
ci6n, de los diferentes autores que se consultaron para el 
logro de esta tesis, es un estudio somero e interesante en 
el cual, encontraremos las más variadas opiniones. 

Mancini.- El c6lebre jurista de la Universidad de Tu· 
rin cre6 una tesis sobre la nacionalidad que se hizo c~le-
bre en su tiempo, ya que fué la inspiradora de la unidad 
italiana y una de las tesis de que se vnli!l Wilson para fo!. 
mular sus catorce puntos. Mancini, analiza los elementos -

( Só) Wright, Quincy. A. Strudy of War. 2a. Ed. Univ. of 
Chicngo Press. p. 9ZZ. 
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de la Naci6n y dice que es el conjunto de hombres que tienen 
la misma raza, religi6n, lengua)' costumbres, estando vincu

lados por una misma historia y legislación. Todos estos el~ 

mentas deben estar unidos formando as! no solo la nación, 
sino el Estado. 

El continuador de la teorln de Mancini fu~ el jurista -

Fiare el cual define Ge la siguiente forma a la nación: "Es 
un ser que resulta de !actores nacionales, principalmente de 
la comunidad de orígcn, de la conformidad del genio, de la -
identidad del len¡;uaje y de la unidad de la cultura" ( 57) -
El Estado en cambio, solo es unidad de un gobierno aut6nomo. 
Asi el Estado corresponde a ln Naci6n, pero no siempre está 
comprendida en ~l. 

A estas dos t~sis se les puede hacer la misma critica; 
es imposible que se desarrollen todos estos caracteres sino 
en un territorio delimitado y ellos (mancini y Fiare) no cr~ 
yeron que este fuera un elemento de la ~aci6n. 

Ernesto Renan, el ilustre filósofo francés combate las 
t~sis de Mancini y Fiore y niega que la raza, la lengua y la 
religión, sean factores esenciales en la formación de las n~ 
cionalidades y dice que "una Nnci6n es una gran solidaridad 
contituidn por el sentimiento de los sacrificios que se han 

hecho y de los que se est~ dispuesto hacer todnvia". (58 ) 

Esta Tésis "supone un pasado, que resume sin embargo en 
el presente, por un hecho tangible: el consentimiento, el d~ 
seo claramente expresado de cent inuar la vida en comCin" ª 

( 57 Mancini. 1Trot'. Empire to Kati6n 11Harvar Univ. Press p.1.39 

(SS Renan Ernest. º'What Is a ~ation"' p.p.186-205 En Alfred -
í:imermen Ox!or. 
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De esta manera basa Renan la nacionalidad en dos puntos 
esenciales: la historia, o el conocimiento que de ella ten·· 
gan los individuos, y una \·oluntad, la de estos, para reali· 

:ar juntos un ideal. 

Esta tésis cabe en la critica que se le hace a las de -
Mancini y Fiore, pues tiene el defecto de olvidar que es im· 
posible el desarrollo de toda historia y de todo sentimiento 
de unidad, cuando no se tiene de antemano un territorio deli 

mitado. 

Renan en realidad, no d4 los factores que forman a la 
Nación; d~ los efectos que producen esos factores. Es natu
ral que los individuos que se sienten unidos y distintos a • 
todos los dem!s tenga.u el deseo de seguir s iernpre juntos, 
pero no dice por qu{ a trav~s de la historia han estado uni
dos. 

Renan en su conferencia habla· de la "conciencia moral" 

que no es más que el sentimiento de la unidad, pero este se~ 
timiento de ser distinto de los demás, ¿c6mo se ha llegado a 
adquirir? ese orgullo que es ln conciencia común, s6lo se pu~ 

de llegar a tener, mediante un proceso de elaboración, hasta 
llegar a formar en todo el medio una idea fija, un orgullo -
real de ser distinto n los demds, pero ¿esa claboraci6n cómo 
se forma? ¿Cufiles son los fnctorcs que han intervenido en 
ella? Como se ve por estas preguntas no es fficil explicar -
ese sentimiento de que habla Ren~n, sin poner antes los fac
tores que han intervenido en su formaci6n. 

Jellineck.- El gran autor alem5n Jorge Jellineck, nos -
dice en su obra la importancia que tiene en la actualidad la 
Naci6n, en la formaci6n de los Estados. 

Niega el jurista alcmfin. que tenga gran importancia en 
el concepto de Naci6n la raza, y para ello, pone unos ejem-
ples analizando separadamente la raza, de los demds elemen-
tos. Mediante este sistema, analiza ln lengua y la rcligi6n, 
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llegando a la conclusión de que estos elementos no son ese~ 
cinles en la formación de la Naci6n. 

Afirma Jellineck, que para poder hablar de la Naci6n, 
no puede hacerse con un criterio objetivo, ya que con !l no 
se puede llegar a diferenciar la Nación, asi como tampoco -
se puede llegar a nombrar los elementos que la forman, debl 
do a que estos son Ce un orden de fenómenos que no pueden -
medirse ~on medida cx~ernn~ 

Asicntn que la Nación es algo subjetivo, es la cora~-
teristica de un determinado contenido ée la conciencia. 
"Una Vill"iedad de hombre~ entre los cuales existe una serie 
de elementos culturales propios, comunes a todos, y un pas~ 
do histórico también comtin, mediante el cual llegan a adver_ 
t.ir su diferencia con tedas los demás grupos, es lo que fo!.. 
ma la Nación". ( s!i) 

Este sentimiento subjetivo tiene que estar yn formado 
para que nazca In Nación, pero se debe poner en oposici6n a 
las diversas naciones, sin ello no se puede llegar n desa-
rrollar ese sentimiento de nacionalidad. 

La esencia de la naci6n es su ninfluencia dinámíca 11
, .. 

ya q11c debido n es~ naturaleza dinGmica se log!a la creaci6n 
del Estado porque lo que se siente como unidad, se pretende 
llevarlo a la realidad como tal unidad, y fortalecerla, sin 
embargo a efecto; con este fin se forma el Estado. 

Es absurdo pensar que ese sentimiento de unidad ya vive 
en la naci6n, pero que no se manifiesta sino en el momento 
de oposición, lu~go se comprende que esa oposici6n debe en· 
centrarse en otro grupo de individuos que estfin en id6nti-
cas condiciones, de esta manera Jcllineck estfi reconociendo 
que hay un elemento objetivo, el territorio delimitado. 

( 59 ) Jellineck Jorge Op. Cit. p4g. 53. 
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Adem,s, los estudios que hace sobre la raza y la len

gua, son an~lisis separados y los elementos no deben verse 
solo aisladamente, sino que debe hacerse el estudio en su 
conjunto, y as! poder ver si alguno de los elementos no 
tiene importancia. 

Duguit creador de la Escuela realista, en una serie -
de conferencias en la Universidad de Columbia, trató de d~ 
finir ln Naci6n desde el punto de vistn de su escuela. Al 

estudiar cual es el origen de las naciones, afirma que in
cuestionablemente la raza es un factor esencial en la íor· 
mnci6n de la Nación, ya que afirma: ''las nacionalidades no 
son otra cosa que agrupaciones de individuos que tienen 
probablemente el mismo origen !tnico. (60) 

La Naci6n es el sentimiento de unidad de que hablaba 
Rcn5n: es el sentirse unidos y querer seguir si~ndolo, na
da rn~s que esto no se logra sino por el territorio, que es 
el substrncturn de ln Naci6n "ln lucha común por el logro -
de un fin común y sobre todo por la conquista de un ideal 
común". "El primer elemento de ln formación nacional es -

incucstionnblcmcntc el territorio: no es preciso para que 
haya una Naci6n, un territorio que forme verdaderamente 
una unidad gcogrfiíicn". !>{tis adelante afirma: "no puede h~ 

ber Naci6n sino no l1ay un territorio delimitado y corres-

pendiente a una colectividad determinada". 

Afirma que además del territorio y del sentimiento de 
solidaridad, es necesayio que haya una comunidad pol1tica 
y una comunidad religiosa. Con estos elementos tiene que 
formarse el Estado-Naci6n o Estado-~acional. 

Esta t6sis es la más completa de todns, ya que no - -
solo considera lo que creia Renan que era la Naci6n: un se~ 

( 60) Duguit Leon "Fron Empire to Nati!Sn'' Princeton Univ. 
Press. p. 82. 
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tímiento de uni6n, sino que dn los elementos que van a for-· 
mar ese sentimiento de unidad que son: el territorio, lar~ 
za, la religi6n y la comunidad política. Sin embargo no s~ 
lo son estos elementos los formativos de la Naci6n ya que -
indiscutiblemente tiene que formar p~rte ln lengua, que es 
el elemen~o de uni6n en todn sociedad, puesto que es el me~ 
dio de expresión entre los hombres. 

Hauriou~- 11 Cree que la Nación tiene su origen en el Estado; 

aforma que la Nación se forma a través de un largo proceso 
de centrali2aci6n administrativa, lo cual hace que uno de -
los gobernados se vayan alejando de los otros gobernados 
hasta llegnr a ser de tal manern distintos, que al volver a 
formar Estados descentralizados, ya no puedan unirse a los 
dem!ts individuos". 

He tratado en breve sintcsis, de presentar las teorias 
más conocidas que se han elaborado sobre el concepto de Na· 
ci6n y todas ellas encierran aciertos; sin embargo, ninguna 
de ellas es completa, Algunas como la de Rcnan, hablan de 
los efectos que causan los elementos, pero niegan estos. 

Vemos sin embargo que la.:; tésis más completas son las 

de Jellineck y Duguit, reconocen parte de los elementos que 
forman las tésis anteriores, pero al rccha:ar algunos, s6lo 
~accn que sus teor!.as queden también incompletas, y no re~· 
sistan un análisis razonado, ni respondan a la verdad hist~ 
rica. 

Es indudable que la Naci6n y todo conglomerado humano, 
debe tener un territorio medio ff.sico en que se desenvuelve 
el pueblo. Tnn no se puede separar el territorio de los 
hombres, que los romanos llamaban Imperium al territorio en 
el cual era ejercido su mando sobre los hombres 1 en todos • 
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los fenómenos sociales existe ese factor indispensable, fa!:_ 
tor objetivo que reconoce Jellineck, 

Hemos observado que el territorio es uno de los eleme~ 
tos de la Naci6n, adem~s de otros indispensables como la r~ 
za. la lengua, la religi6n, el arte y las costumbres que 
posteriormente trataremos en forma individual. 

De este conglomerado de factores, de este CO!.junto d.:. 

circunstancias nace aquel sentimiento profundo, esa convic
ci6n invencible que arraiga en los más íntimo del "alma de 
la generalidad'' segOn la cual, todos los individuos que la 
constituyen, se consideran poseídos e inspirados por un mi~ 
mo ideal superior, que mira al progreso y bienestar com6n. 

Sí analizamos los r.onceptos de las tésis que he expue~ 
to se verft que todas ell3s reconocen esa alma colectiva 11~ 
rn~ndola de diversa mane~a. As! pues Jellineck ll~rnala cul
t.ura comtl.n, mediante t:i cual llegan a diferenciarse unas n!_ 
ciones de las otras; otros autores des!gnanla bajo el nom-· 
bre de sentimiento de solidaridad dispuesto a hacer sacrif.1:_ 
cios r que nnhelan la vida en comOn; por tllt.imo. es ese con_ 
junto de sentimientos en que se basa Mnncini para su teoría. 

La Nación no es mfis que el conjunto de territorios de
limitados y el alma colectiva de los individuos que viven -
en ese territorio, As1 podemos definir a la Naci6n COMO EL 
CONJUNTO DE rNDl VlDUOS QUE TIENEN IDENTlCA ALMA COLECTIVA Y 

QUE SE ENCUENTRAr; EN UN TERRITORIO DELIMITADO A TRAVES DF. -
LA HISTORIA. 

Esta alma colectiva, es lo que hace que los individuos 
que ln poseen anhelen vivir unidos¡ esto es en lo que se 
distingue un estado nacional, de otro estado. Asi podemos 
definir al estado nacional como el conjunto de individuos 
que viven en un mismo tcrritoTio y que siendo una unidad, -
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lo hacen voluntariamente bajo un mismo régimen de gobierno 
dado. El estado no nacional, no posee ese elemento de vi
vir unidos voluntariamente, bajo un mismo régimen. 

Para corroborar esto, bdstenos un ejemplo, el del I! 
perio Alemdn anterior a la guerra mundial, poseyendo un 
territorio, la Asalcia y la Lorcna, no anhelaban vivir uni 
das al resto del Imperio. 

La falta de Naci6n es la creadora del Estado Federal, 
ya que 6ste agrupa siempre partes dcsimiles, dej~ndolas en 
cierta libertad para que puedan seguir unidas. En la llis
toria encu~ntrase varios ejemplos, pero me concretaré a e! 
tar uno: Los Estados Unidos de Nortenm~ricn. 

El caso de los Estados Unidos de Nortenrn6rica es el -
caso tipico, ya que es el primer pais que di6 a su gobier
no la forma antes indicada. Para saber el inmenso trabajo 
que tuvo Jorge Washington para crear ese Estado, bástenos 
recordar las lucJ1ns habidas en el seno del Congreso Inde-
pendiente, cuando se trat6 de la fo1·maci6n de los trece E~ 

tados ya independientes. Esto era debido a que ninguno de 
ellos estaba formado por individuos de igual origen; as! -
tenemos a Ncw York que estaba hnbitndo por holandeses que 
eran de diversa lengua y rellgi6n, los de Rhodc lsland - -
eran cu~queros no quer1an tener ninguna liga con otro pue
blo. Eso mismo podemos decir de cada uno de los trece Es

tados ya que en todo ~enian diversa historia, religión y -
algunos hasta idioma. En estas condiciones, es natural 
que no hubiera un sentimiento de unión y gracias al genio 
de Washington, pudo unirse un grupo de Estados tan disimi
les, teniéndose que optar por una forma de gobierno en la 
cual, consiguiernn su original independencia, formándose -
por esto el Estado Federal, que como se ve, no tiene otro 
or1gen que la falta de una Naci6n. 
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México es un Estado Federal, mas no porque esté form~ 
do con un conjunto de entidades, sino porque estando forme_ 
do por casi una unidad en tiempos de la Colonia, al inde-
pcndizarse no tenian ni Leyes ni ideas de gobierno, y co-· 
piaron mal o bien, eso no interesa en este momento, a los 
Estados Unidos. 

Nuestra Historia ha sido siempre una !!istorin de lu-
chas, nuestro medio siempre ha sufrido un malestar terri-
ble, todo ello debido a la diversidad de ideales que nos -
han caracterizado. Nuestro país nunca hn sido comprendido 
fuera de 61, sino por Estados que se han encontrado en la 
misma situaci6n que nosotros, Venczucla 1 Perú, etc., esto 
ha sido porque se nos analiza como pueblo que hn logrado -
su unidad §tnica y espiritual, siendo que ln heterogenei·
dad racial y espiritual, es nuestro problema. 

Nuestros gobiernos por lo general, poco patriotas y -
ambiciosos, no han querido solucionar este problema., ni 
han tratado de hacerlo con Leyes adecuadas, ya que debido 
a esta heterogeneidad, han encontrado al pals f&cil de do· 
minar. Los pocos eobiornos que han querido solucionar el 
problema, han puesto hombres poco aptos para ello al :fren
te de los ministerios, lo que ha dado por resultado que 
nuestras leyes no hayan respondido al fin que pcrsegufan, -
por falta de conocimiento profundo del problema. 

Despu6s de haber estudiado las diferentes opiniones • 
de los anteriores autores) diremos lo siguiente. Conside· 
ramos que el nacionalismo y el patriotismo, son fuerzas p~ 
derosas que suscitan hondas y legitimas emociones, pero 
llevadas al paroxismo, son una amenaza para la paz entre -
las distintas comunidades. 
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NACIONALISMO.· "E:<acerbaci6n del sentimiento de afecci6n a 
la patria que produce la sobre estimación 
de todos los valores nacionales y el deseo 
nacimiento cuando no el menosprecio, de -
las dem~s naciones'". ( til ) 

NACIONALISMO.- "Doctrina que sostiene las aspiraciones ex
clusivamente nacionales 11

• (62) 

Algunos autores consideran que el nacionalismo se co~ 
virti6 en una ideolog1a revolucionaria, esto lo basan en -
la fuerza que irresistible empuja a la lucha en cieTtas n~ 

cienes. 

Pero debemos tomar en cuenta r hacer notar, que no 
todos los Estados han logrado un nacionalismo que los haga 
a diferentes, ni mucho menos tienen un nacionalismo que 
los distinga de su pasado, en el cual, las luchas no se 
distinguieron por su unidad ante el invasor u opresor. 

Aun, no se ha reconocido una interpretación Jefiniti
va del concepto 11nacionalismo 11

• Varios autores han inten
tado definirlo. Un escritor piensa es un concepto intrin
sicamcnte ''incapaz de ser definido cientificamente'' (63 

Otro punto de vista menos extremo pero relacionado 
sostiene; "ningtin autor ha logrado dar una rlefinici6n exa~ 
ta del significado del nacionalismo, una definici6n preci
sa que incluya todo -lo que el nacionalismo contiene y que 
a su vez excluya lo que es irrelevante". ( !l4) 

61) Pina de Rafael "Diccionario de Derecho" 
Edit. Porrúa, S. A. p. 361. 

62) Diccionario Enciclop~dico de todos los conocimientos 
Edit. Larousse p. 605 

( 63) !l. L. Featherstone, A. Century of Nationalism. 
(Londres, 1979). p.p. 10-ll 

( 64) Byd C. Shafer, Nationalism: Mythand Reality 
(N. York. 1955) p. 3 
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Para desentrafiar el problema relacionado con la defi
nici6n existe junto con la variedad de facetas del fen6me
no nacionalismo una significativa variación del mismo, de 
sociedad a sociedad. 

"Nacionalismo es lo que los nacionalistas hacen de e~ 
te" (65 ). Es tambi6n lo que cualquier 0rupo particul~r -
de nacionalistas hacen; ya que el nacionalismo no es sus-
tancialmcntc una constante transcultural, no existe un cri_ 
tcrio objetivo que sirva de base para ~epararlo y medirlo. 

Scparaci6n y nnfilisis 1 proceder1an del examen de ten
dencias y caractcr1sticas que encuadren o estén asociadas 
con los "sentimientos unificadores'' de una nación en part!. 

cular y de la manern de c6mo se manifiestan ~stos. 

Roberto M. Mac !ver define el nacionalismo corno 11uno. 
conciencia activa <le nacionalidad" (66 ). Florian Znani-
ecki. lo define como ''la solidaridad activa de una socic-· 
dad nacional cultural" ( 67). 

Ambas definiciones son suficicntcracntc li~itndas para 
considerarse culturalmente viables desde un punto de vista 
general. Sin embargo, estas definiciones son probablemen
te lns aproximaciones mfis cercanas a una definición cicnt! 
fica del nacionalismo dadas por cient1ficos sociales a la 

fecha. 

Tomando en cuenta estas definiciones r la opini6n del 
maestro Hans Khon en el sentido de que el nacionalismo es 

(65) Byd C, Shafer, Op. Cit. p. 7 

( ~6 ) Robert M. Mac. Iver. The Web of Gobernmcnt. 
(l'l. York, 1948) p. 168 

(67 ) Florian Znaniccki, Modern Nationalitics (urbano: 1952) 
p. 21. 
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"antes que nada un estado mental", otro autor habla del na
cionalismo 1'convencionnl 11 y dice ''que este ha representado 

una fuerza vital en Am~rica Latina al otorgar expresión e -
identidad en la relaci6n entre el hombre y su propio terri
torio, su propia historia y sus aspiraciones de progreso, -
pero que en ocasiones ~e ha convertido en un elemento nega-
tivo, desde un punto de \•is ta social" (".-t:; ) • 

En nuestra <lefinici6n personal ~iremos que el naciona
lismo es un la.za espiritual que une n los miembros de una -

organizaci6n política con las tradiciones. el modo de vida, 
la comunidad y las aspiraciones que caracterizan a la misca. 

Esta dcfinici6n la ampliaremos diciendo que en sentido 
estricto es el conjunto de doctrinas y prácticas que tien-
den a afirmar los atributos de una nación, ya sea en un ~ -
sector determinado (nacionalismo econ6micat musical, cte.) 
o en todos los aspectos de la vida humnna (nacionalismo ex
tremo). Aunque sano, loable en si mismo, puede transforma~ 
se en p~si6n destructora cuando se convierte a la nación en 
un valor absoluto. 

Otro criterio que encontramos acertado es que efi todo 
pais existe un "sentimiento nacional 11 que permite construir 
una naci6n solidaria frente a las dcm~s. conservando su au
tenticidad t!pica, dAndosc una constituci6n peculiar y un -
gobierno que sen la cxprcsi6n de la nación, que le asegure 
plenamente los derechos del hombre r del ciudadano, un rég!_ 
men adecuado para salvaguardar las libertades fundamentales 
y que estimule la coopernci6n en la tarea comDn de perfec-
cionar la civili:aci6n. 

"El nacionalismo es la cxnltaci6n de los nobles valo--

( 68) Herrera felipe "Nacionalismo, Regionalismo, Interna
cionalismo" Editorial INTAL, 1970. p. 9 
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res y atributos de la comunidad, sin ln pretensión de emp~ 
quefiecer los de otras naciones, De aqu1 surge el sentí·-
miento nacional". (69 ) 

Podr1amos decir. que el nacionalismo no es una doctr!. 
na pol1tica, ni un programa de explotación de los sentí--· 
mientes primitivos de superioridad o de antagonismo, que -

arncnnccn la amistosa coopcraci6n entre las naciones. 

El nacionalismo deriva del concepto de que la naci6n 
es la totalidad del pueblo sin distinción de razas, de - -
creencias religiosas, costumbres o idiomas, ligada por un 
mismo ideal. De aquí que haya surgido contra aquella ace~ 
ci5n liberal y damocrlticn de la nací5n, -la doctrina del 
nacionnl-socilaisruo- en lu que los factores fundamentales 
son la raza, el idioma y el origen comOn, bajo la aspíra-
ci6n de forjar un Estado sin íror.tcras precisas, pero cuya 
fijación se haría oportur.a~ente sobre la base de la ra~a y 
del destino que el mismo se asicnnre. 

Dc#tales premisas los dictadores hnn sacado una posi
ci6n n.gresiva y excluyente, la de un pseudo-nacionalismo -
que sostiene que la naci6n posee cualidades superiores -
frente u todas las dcm5s. rechazando en consecuencia, el -
principio de la interdependencia de lns naciones. 

La raza superior, el espacio vital y otros conceptos 
barbaros, influyeron y dieron lugar a la geopolítica, tan 
cara a los dictadores para sostener un criterio nacionali~ 
ta falso, sobre la tensi6n, la snnr,re y la miseria del pu~ 
blo, 

El pseudo-naciannlismo 1 es un peligro para la armonin 
internacional, nazca dentro o fuera de lns propias fronte-

(69) Diccionario del Liberalismo - Comentado. Editorial, 
José M. Cajica JR, S. A. pag. 
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ras, porque su resultado es siempre el litigio y aOn la - • 
guerra. 

Ln palabra nacionalismo tiene dos amplias y distintas 
interpretaciones; a veces significa que un Estado soberano, 
cgoistn y exclusivarn~nte interesado en si mismo, se propone 
progresnr a costa <l~ otros Estados soberanos. 

Muchos Estados, han practicado esta pol1ticn. El na-

cionulismo puede tambi~n estar inspir3do por el debco de un 

pueblo sometido, <le liberar5c del dominio que sobre el eje! 

ce una potencia extrn}n, 

La historia moderna esta henchida de tentativas de va

rios grupos n3cionalistn para consolidar sus naciones. En 
el siglo XIX, pequenos grupos nacionales se lih~rtnron del 
dominio turco. 

Pero pocns veces lograron los pueblos convertirse en 
naciones, sin hacer los sacrificio5 qt1e exige el csptritu 

de cacionnlismo e11 q11e l1an <le inspirarse. 

Para finalizar este punto nos interrogamos ¿que e~ re· 

almentc, ese nncionalismo, que se ha transformado en algo -

tan universal?. Pnrn enterlcrlo y comprenderlo nos indica -
el maestro Carltcn J. Jiayc~, que debemos conceritrar nuestra 
atenci6n e Europa y, ante todo, en la Europa occidental, 
ºEn ella. encuentra el nacionalismo su 3.sicnto original; en 

ella, sus raiccs se n<li1icren profundamente al pasado r en -
ella h& sido, por lo menos durante cinco centuria~, un fac
tor de importnncia siempre creci<!nte en la cvoluci6n de nuc~ 
tra civili~acit5n hist6ricn 1

'. (70 Es por esta raz6n, que 

darc~o3 ~3tudio n la naturale:a, del nacionalismo. 

( ?C) Hares, Carlton J. H. "El nacionalismo una rcligi6n. 

E:li to ria 1: Hispano Americano UTEl!A. México r. 2. 
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2.2. Naturaleza. 

En lo expuesto por varios autores en lo relacionado -

con el estudio de] nacionalismo, se considera que la pri-
mera gran mnnifcstaci6n fue en la Revoluci6n Francesa. 

Jenn Jaequcs Ros~cn11, filósofo francés del siglo XVIII, 
es tal vez el padre ideol6gico del nacionalismo; sus teo--
r!as sobre la comu11idad y ln convivcnci2, suministraron e -
influyeron en los ideales de los revolucionarios GUe se al

zaron para asumir el r.1an<lo de la sociedad. 

Esa Rcvoluci6n 1 fue pensada originalmente p~ra termi-
nar con los privilegios, las diferencias sociales y los ca~ 
flictos rcliRiosos y de clases y clases, todo debía amalga

marse en un armonioso ccnjunto, este era el s11eílo de los r! 

volucionarios franceses y, corno habta ocurrido poco antes -
c~n la Revolución norteatílnricnna, en el se hallaban todos -
los ingredientes del nacionalismo, pero por enciran de todo 
se propng6 un idea 1 para la humanidad. Por desgracia, am-

bas revoluciones 1ejaron pronto de lado los ideales, y los 
respectivos ¡1ntscs volvieron de nuevo al nacionalismo. 

Hans Kohn, nas dl:c que el nacionalismo es inconcebi-
ble sin anteponer 1~ idea de la soberan1n popular, sin una 
revisi6n completa de la posición del gobernante y de los g~ 
bernndos, de las clnses y castas. El nacionalismo hallo SlI 

expresi6n prcdomiJ1antc, ~i bien no exclusiva, en las trans
formaciones politic3s y ccon6micas, y en aquellos paises 
corno Inglaterra, Fr.u~cia y Estados Unidos, en el siglo XVIII. 

Despu~s de la Revoluci5n francesa, su primera gran ma
nifestación vino a 5cr el hecho más significativo de la Evo
luci6n Politica Moderna. 
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Como lo hace notar Hans Kohn, el nacionalismo se habia 
revelado, sin cmhargo, casi simultaneamentc, en varios paí
ses europeos bien distantes, y no obstante que la Revoluci6n 
Francesa íué uno de los factores más poderosos para que se 
intensificara y difundiera en realidad, no se senal6 su fe-
cha de nncimiento. 

El maestro Cnrlton llayes nos dice que el "nacionalismo 
constituye un movimiento evidente y pujante en los mundos 
modernos y contempi:irtlneo," ( 71 ) • 

El nacionalismo tal como lo conoccrr.os, es moderno. 
Tuvo su orígen y desarrollo en Huropn y fue implantado en 
Aml,;rlca y en las demás regiones de civiliz.aci6n occidental, 
por influencia europea y siguiendo el ejemplo de aq11el con-
tinente, Pero hoy no puede considerarse ya como algc pcc11-

liar al Occidente c~istiano. 

Esto tambiln nos indica y sennla qt1e en los Ultimas 
tiempos he tomado fuerza y desarrollo en Asia y Africn. 

Siguiendo adelante diremos qu~ el nacionalismo encontr6 
su expresi6n predominante en el campo cultural. Este nacio

nalismo cultural, ayudado por la fuerza creciente del tercer 
Estado, con el despertar pol!tico y cultural de las masas 
durante el siglo XIX, se transform6 pronto en el deseo de -
formar un Estado Nacional. 

Pero no debemos olvidar que después y siguiendo la Rev! 
luci6n francesa 1 la sociedad occidental entró en lo que alg~ 
nas vüces se ha dado por llarnnr la era del nacionalismo. 

"El nacicnalismo es el proceso de integraci6n de ?.ns 

(71 !layes Carlton J. H. "El nacionalismo una religión" Ed!_ 
torial, Hispano Americano t•TEHA, México, p. la. 
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masas populares en una forna polirica coman. Por lo tanto, 
el nacionalismo presupone la existencia, de hecho como - -
ideal, de una forma ccntrali:ada de gobierno en un territ~ 
rio grande y definido". (7':!·) 

Hayes nos dice que se ha convertido en un rasgo sobr~ 
saliente de Estados y pueblos que se extienden a trav¿s de 
vastos territorios ¿e Asia y Africa. Es por esta rnz6n, 
que debemos hacer U!H' reseñ.a sobre le. anteriormente expuc~ 

to. 

En Asin el nucicnalismo Chino surgió como respuesta · 
al colonialismo europeo. "El golpe sufrido por el orgullo 

chino a mediados <l.el pasado sj glo, cuando las potencias i~ 

periales llcgnron a dominar los puertos marítimos de China, 
avivó los rescoldo5 nacionalistas". (73) 

11A juicio de los chinos, su pais era el único civili~ 
zudo del mundo y todos los demás pueblos eran gentes bárb~ 

ras" (7'4) 

Antes de seguir adclnntc me permitir~ hacer un cstra~ 
to sobre el comunismo, y diremos que no se basa en la idea 
de una Naci6n Estado, ya que trasciende más allA de las 
fronteras nacionales. Por lo cónsiguicntc a sus fines 
estriban en una revolución u.liversal para aniquilar al mu~ 
do capitalista e instaurar la sociodad proletaria. Sin e~ 

barg~ la creaci6n de Estados comunistas a partir de 1918, 

bajo la Egida cultural y pol!tica de la U.R.S.S. no ha 

( 72) Kohn Hans, "Historia del Nacionalismo" Editorial Fondo 
de Cultura Econ6mica Mlxico, Buenos Aires p.p. 17-18. 

( 73) "Enciclopedia de la Vida" Editorial Brugera p. 384. 

( f4) "Enciclopedia de la Vida" Editorial Brugera Op. Cit. -

p. 385. 
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destruido las diferencias de lenguaje )' cultura. 

Consideramos que la identificación ideológica con uno 
u otro tipo es en si misma de nacionalismo, pero para rc-
íorzar los sentimientos nacionalistas se requieren otros -
slmbolos m~s evidentes, que proporcionen una base emotiva 
y consoliden ln lealtad de la patria; como son los himnos, 
las banderas cte. 

llans Kohn nos dice que ol nacionalismo se valió de 
los sentimientos mds viejos del hombre, como son el venerar 
el lugar en que naci6 o pasó su infancia, lo que lo rodeR, 
su clima, el contorno de sus colinas y valles, de sus r1os 
y árboles. Y nos dice que este prefiere las costumbres y 
los alimentos nacionales a los extranjeros que le parecen 
incomprensibles e indigestos ( 7S ) 

Es por esta razón, que el orgullo por sus caractertsti 
cas lo haga sentirse superior, y el contacto con lo extran
jero le inquieta y le hace sentir desconfianza por todo lo 
extranjero, tambiEn nos dice que mientras mas primitivo es 
el hombre, mas marcada será su desconfianza hacia lo forá-
neo y por consiguiente, mayor scr4 la intensidad de sus se~ 
timientos de grupo. 

Pero debernos notar que estas se transforman del todo, 
se impregnan de nuevas y diferentes emociones y encajan en 
una contextura más amplin. 

"Cla.To Sstc no es un fenómeno natural, ni de leyes · .. 

''eternasº o ''naturalesº, sino es el resultado del crec.j.mie!!_ 
to de factores sociales e intelectuales en un momento dcteL 
minado". ( 76 ) 

(?S) "Kohn Hans. Op. Cit. p.p. 17-18 
(76 J Kohn Hans Op. Cit. p. 19 
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"Se dice que antes del nacimiento del nacionalismo, -

existe algún sentimiento de nacionalidad, pero este varin 
en fue~:a y f~ecuencia y en una época se extingue por com· 
ple~o, pero no se le puede en si discernir con claridad, -
pero en gran medida era inconsciente e inarticulado'' como 
lo explica el m3estro Hans Kohn. (77 ) 

Debemos observar que este ern inconsciente. y en los -
individuos hnll6 una exprcsi6n clara solo de manera ocasi~ 
nnl pero éste se daba cuando los grupos se veían amenazados~ 

El contagio del bacilo·nacionalismo, gestado desde • • 
Europa Occidental hasta la Al\lt!ricn Revolucionaria empet6 a 
expandirse hacia todo tipo de gente y culturas. Hans Kohn 
va tan lejos que sugiere que el ~rea donde el contagio ha 
enraizado es coextcnsiva con el área de civilizaci6n mode~ 
na. 

El nacionalismo es el resultado de las condiciones hi~ 
t6ricas, sociales e intelectuales; su aparici6n en los di~ 
fercntes paises vaTia, por consiguiente, de acuerdo con 
las condiciones existentes. Su expresi6n concreta, indiv! 
dual tiene un significado distinto en cada pa1s, dependie~ 
do de la epoca. S6lo se puede comprender el nacionalismo 
recurriendo a la comparaciGn de desarrollos análogos de 
pueblos diversos; unicarnente ln historia universal del na
cionalismo permitirá al estudioso contemplar el caso con-· 
creto en su propia perspectiva y en su naturaleza condici~ 
nada. 

En el siglo XX ha habido pocos críticos coherentes - · 
(Toynbee o Kendovne) o defensores de ln organizaci6n supr!!. 

(77 ) Koh Has Op. Cit. p. ZO 
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nacional. 1'1.a mayor parte de los escritores han dado por 
establecido el ideal nacional, buscando la verdadera defi
nición de la nación o el significado real del nacionalismo" 
( 78 

De aqui que las glorias de un pasado remoto real o ml

tico se conviertan en aliados suyos en la lucho contra el -
pasado reciente y en la bfi5qucdn de un futuro 1ncjo1. Olvi
dar y, me atrever€ a decirlo, interpretar erroneamente la 

historia son factores esenciales en la formnci6n Je una 
Naci6n". ( 79 ) 

La fundación del Congreso Nocional en la India, en - -
1855, y l.!l proclamoci6n del ''Pacto Nacional 11 en Turquia, en 

1920, fueron otros tantos jnlo11cs en el desarrollo del ideal 

nacional en Asia, Africa, e Iberonm¿rica. La finalidad era 
la inodificnción y m5.s tarde, la desaparici6n del gcbierno 
colonial. En Ntixico, lns finalidades eran ln unidad pollt! 
ca, despu~s de Jos decenios d~ guerra civjl, y la c~clusi6n 
de las influencias poli~icas y ecor16micns de Estado~ Unl<los. 
Pero en todos estos casos, las implicaciones iban, más allá 
de la politica: la construcci6n de la ind11striu textil y ln 
nbolici6n de las barreras de casta en la India; la adopci6n 
de un C6di10 Civil secularizado y del alfabeto latina en 
Turqufn; la redistribuci6n de la tierra y ln reivindicaci6n 
orgullosa de la herencia a:teca en M~xico. 

11 Los tres movimi<"'l.tos eran ej cmplos de partidos nacio
nalistas integradores, es decir, de organizaciones polfti-
cas consagradas a la independencia externa, la seguridad i!!_ 

terna, la educaci6n de las masas, el desarrollo econ6mico y 

78 Kedouri, Elie. "Natyonalism" 2da, Edici6n re\ ... N'ck. 

Yorl: Pracger. (1960··1961) pfig. 2. 

19 Renan, Ernest "Kaat Is a Nation? en Alfrcd Zimmerinen 
Oxford Univ. Prcss. p. 190. 
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la sccularizaci6n¡ la a.celi?raci6n del proceso de modcrni::.a

ci6n del que la misma ascensión de la conciencia nacional -
no era sino una faceto". (80 ) 

El proceso de intcgraci6n polftica, según Dcutsch, se 
inicia de ordinario en la époc~ prenacionalista o naciona

fista con la apnrici6n de un área medular 1 un arca en que 

lns capacidades ad1~inistrutivas y económicas so11 superio-
res ~l peso de las rieccsidadcs politicas. La formación <le 
coaliciones pol!ticns por encima de las clases y de las r~ 

gioncs y la expectativa de ventajas econ6roiras reciprocas 
son buenos apoyes par~ asegurar el resultado final. 

Los análisis de <leutsch convergen en este punto con -
los hallazgos de Hans Kohn r otros autores, estudiosos te~ 
prunos del nocionalisrno. El sentimiento de nacionalidad -
en Europa Occidental y septentrional q\lc surgi6 a finales 
del siglo XVII! estaba bnsndo se~urn~ente en la continui-

dnd del poder polltico de las dinostlas y de las minarlas 

gobernantes que se remontaba a la Edad Media. 

En aquellos lugares en que ln nacionalidad no estaba -

anclada en la tradici6n politica, como en la mayor parte -
de Europa. Central y Oriental, el sentimiento de nacionali
dad ha sido precario)', en consccuéncia, según una dialfic
tica familiar, más agresiva. 

"La Nacion es la primera realidad del siglo XX, la s~ 
gunda realidad es la interdependencia de las razas, los ca~ 
tinentes y las naciones". e 81) 

( 80) Rustow, Dankwart. A. 1960 "The Polities of the Near 

East. r· 400. 
( 81) Senghor, Leopold Sedar 1959. African Socialism A. - -

Report to the constitutive Congrcss. New. Yor, Ameri
can Socicty of African Culture. p. 45 
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Los escritores nacionalistas han hecho poco para clari 
ficar lo que quieren decir por Naci6n o para explicar de 
que forma han surgido. Han engendrado m:ls tinieblas que 

luz. Por otr3 parte, se ha hablado de la Naci6n con mayor 
énfasis alli donde ~1 sentido de nacionalidad estfi menos 
desarrollado. 

La lengua comfin, la historia coma~ el autogobierne pr~ 
longado, y otras circunstancias, promoverán probablemente el 
sentimiento nacional, pero no figuran entre las caracterís
ticas definitivas de la Kacicin. 

El nacionalismo (es (\cci r, el deseo de formar o sos te-~ 

ner un Estudo nacional) ha sido anterior, muchas veces, al 

surgimiento de la Nación, o más bien a su ascen~i5n hnsta -
una nacionalidad perfecta. No obstante, los primeros nnci~ 
nalistas habrán de reconocer con todn sinceridad que su pr~ 
grama es un efecto mfis que una causa de la exister1cia de su 
Naci6n. 

Como cualquier otro tipo de lealtad, la lealtad nacio
nal, una vez formada, puede cambiar su punto de apoyo o pu~ 
de dizipnrse, y diversas lealtades pueden entrar en confli~ 
to en un momento dado. 

La geograf1u, la historia, la lengua, la voluntad pop~ 
lar: todas estas cosas ~on significativas en ln formación 

de la identidad nacional, aunque no de la forma en que se -
supone ordinaria. 

En la historia en cualquier caso, las actividades na-
cionalistas ante la historia no deben ser consideradas por 
su valor a primera vista. La historia sirve, con frecuen

cia, como un repertorio de stmbolos entre los que los naci~ 
nallstas seleccionan instintivamente aquello que sirve a 
su propósito particular. 
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Después de lo anteriormente expuesto, debemos apuntar y 
reforzar el terna del nacionalismo. 

Desconocido antes del siglo XVII, en el que apareció -

en el Noreste de Europa y en Am~rica del Norte, el naciona
lismo se ha extendido con una rapid~z siempre creciente so
bre toda la tierra, y desde mediados del siglo XX se ha co~ 
vertido en una idca-fucr~a universal de la historia contem

poránea. 

Debemos tomar en cuenta que no se ha comprendido 
todavía ningGn esfuerzo colectivo en este campo, a pesar de 
su vital importancia para la comprensión del mundo contem-
poráneo. 

Como fen6meno de la historia moderna europcaJ ln asee~ 

si6n del ,nacionalisco cstfi intimamcnte vinculada con los 
origenes de la soberania popular, la teoría del gobierno por 
consentimiento activo de los gobernados, el crecimiento de 
ln sucularizaci6n, el debilitamiento de las anticuas lealt~ 
des trib3les, clÓ:nicas o feudales y la difusi6n de la urb!!_ 
nizaci6n, la industrinlizaci6n y los progresos de las comu
nidades. 

El siglo XX ha añadido otra dimensi6n revolucionaria -
al nacionalismo. El nacionalismo se ha convertido también 
en un movimiento socialmente revolucionario, que exige las 
mismas oportunidades econ6micas y educativas para todos los 
miembros del grupo nacional y ln promoci6n activa del biene! 
tar de las clases mas desfavorecidas socialmente. 

El nacionalismo, a pesar de su historia relativamente 
breve, ha sufrido diversas transformaciones. Era un moví~~ 
miento de élite en la primera centuria de su misión hist6r~ 
ca¡ un movimiento burgu6s en la ~poca de la ascen~ión de las 
clases medias; en su segunda centuria se ha convertido en -
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un movimiento de masas en el que el pueblo, en el sentido • 

más amplio del termino, exige una participaci6n siempre cr!:_ 
ciente en la vida politica, social y cultural de la nación. 

Lo que ha permanecido constante en el nacionalismo a .. 

trav!s de ~odas sus transformaciones es la exigencia popu-
lar de un gobierna de la misma composici6n étnica que la 
mayor1n. 

Cada pueblo que despierta al nacionalismo considera 
que su meta es ln auto<letcrminaci6n política. Estar sepa
rados, ser distintos e independientes de otras naciones, 
pero igual n ellas, C$ su aspiración fundamental de los na
cionalistas para sus pueblos. ·El individualismo y, la igua! 
dad democrhica de las revoluciones del siglo XVIII se ex·· 
prcsaban en estas aspiraciones. En el si~lo XIX. estas as
piraciones !ucron transferidas desde los individuos al gru
po colectivo~ Solo de esta forma, dec1an los nacionalistas, 
pod1an los pueblos convertirse en sujetos aut6nomos y en un 
fin en s1 mismos, en lugar de ser un medio para la politica 
de los otros: ºLas nacionalidades que no posean un gobierno 

surgido de su propia vida interna y, estGn sujetas a las 
leyes que les haran sido impuestas desde el exterior se han 
convertido en medios para los prop6sitos de los otros y, en 
consecuencia, en simples objetos". (82). 

La primera gran revolución sí así se le puede conside
rar nacionalista revolucionaria, fue la Revoluci6n mexicana 
de 1910·1917, que establcci6 la pauta para el desarrollo 
del nacionalismo en muchos paises subdesarrollados y para 
su lucha con~rn la intervención política extranjera y la 
penetrnci6n y la explotación econ6micas. Una integración • 

(82) NanciniJ Pnsqueale Estanislao ''Della nazionalitia come 
fondamento del diritto delle gent: Prelezione. Torino 
(Itnlia): Botta. plí~. 3~. 
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fue, y no poc!ia ser alcanzada en el siglo XIX. 

La ascensi6n de los nuevos Estados nacionales en los 
siglos XIX y XX se inició con agrias disputas sobre terri
torios fronteri:os, ya que cada naci6n csgrimf3 derechos -
hist6ricos coincidentes con el ~ovimicnto de su m5xirna cx
~ensi6n en el pasndo. 

Lns nacionalidades que l1abían exigido la liberaci6n -
de la opresiGn se c~nvirt!an a menudo, despues de la libe
raci6u, en opresores sometiendo en muchos casos, a. los de
rnfis a una presi6n m5s fuerte que las que ellns mismas l1a-
bian soportado. Mucho~ de los nuevos Estados, aunque fue
ran producto de una mezcla étnica, se consideraban como 
instrumentos de poder de la nacionalidad dominante o esta
tal de todas las que habitaban el territorio, y negaban la 
igualdad a las restantes nacionalidades en su Estndo. 

El nacionalismo ha solucionado muchas tensiones¡ pero 
nl mi5mo tiempot lia creado otras. en las que las aspiraci~ 
nes modernas y las inmemoriales est~n a menudo inexplicabl~ 

mente confundidas. 

"Tal vez nos atrevemos a decir que una persona entra 
en la Órbita de la civiliz.aci6n 11modcrna 11 cuando viene a -
ser imbuido con el espíritu de nacionalismo". (83) 

La singular importancia del nacionalismo en la histo-
ria reciente del mundo es obvia. Menos obvia es el aisla-
miento de sus partes caracter1sticas. 

Kohn ofrece tres 11 caracter1sticas especiales".: 

(~~) Kohn Hans, "The Idem of Nationalism (N.York, 1944) p.3 
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1) Ln idea de una gente escogida. 

2) El &nfasis en una coman cantidad o almacenamiento -
de memoria del pasado y de esperanzas por el futuro. 

3) Nacional m<>sianismo". (84) 

Znaniccki cnli.:;tn. cuatro ''ideales principales 1
' de pen

sadores nacionalista: 

1) El ideal de unificacl6n naciontil. 

2) El ideal de progreso nacional. 

3) El ideal de unn misión nocional. 

4) El ideal de una independencia nacional, (65) 

Hnyes nos da Ull resumen en dos par'tes de la doctrina 
del nacionalismo. 

1) Cada nacionalidad debe construir un estado soberano, 
unido e independiente. 

2) "Ca.da estado nacional debe esperar y requerir de sus 

ciudadanos no solo obediencia incticstionable y suprema leal
tad, no solo un patriotis~o exclusivo sino también inquebra~ 
table fe en su sobresaliente cxcelencin sobre todas las de-
más nacionalidades y un doble orgullo en sus particularidades 
y su destino'" (81)) 

Mucl10 ha sido escrito vinculando nacionalisnio con prin
cipios divinos, misticos o metaf!sicos. Tales nociones son 

(84) Kolm, Nationalism, ITS Mcrnigg antl History (N.York, - -
1955) p. 11. 

(85) Znaniecki, op, cit. p. 35. 
(~6) Hayes J. H. Carlton, Essays on Nationalism (N.York, - -

1944) p. 3. 
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rechazadas por los estudiosos mis realistas de la doctrina, 
quienes consideran al nacionalismo corno un credo deliberad~ 
mente hecho por el hombre que persigue un ideal. 

"El nacionalismo no es un fcn5rr.cno natural, no es un -
producto de leyes ttct.et·na.s1t o "naturalesº~ es el pToducto 
del crccimie11to de factores sociales e intelectuales en una 
determinada época ,Jo lR historia'', (ff7) 

Un enfoque similar es expresado por Hayes. Nac.ionali~ 

rno, no es una cosa natural o insti11tivn; es algo artificial, 
y su crccir.liento r espn.rcimiento son :f4ciles de encontrar a 
trav~s de estl.mulación artificial, en una sola palabra; pr~ 
paganda. 

¿Como aquellos posesionados del "estado mental"dcl na· 
cionalismo buscan pror.:io·;er una mentalidad igunl entre sus -

compa~eros ciudad~nas? 

Primero, y fundamentalmente est11 la elaboración de una 
doctrina de nacionalismo poi· una e:rninente corr:pafi1a de ºin .... 
tclectualcs'' filólogos, historiadores, antrop6logos, econn· 
mistas, íil6sofos y literatos. 

Se¡;undo, y muy influyente, está el campeonato de ln da!:_ 
trina por grupos o ciudadanos quienes descubren en ellos 
una satisfacci6n, reconfortaci6npara sus almas y algunns v~ 
ces ventajas para sus bolsillos. 

''Tercero, la. doctrina encuentra nlojnmicnto en la men
talidad popular por medio de nuevas y curiosas, pera sin¡;u· 
larmente universales formas de educnci5n masiva". cs·a). 

En la esfera del nacionalismo, en el ámbito de "const!_ 

(87) Kohn, The idea of Nntionalism, Op. Cit. p. 6. 

(88) Hayes op, cit. p. 62. 
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tuci6n vigente de voluntad" , las emociones frecuente
mente cuentan m~s que el intelecto¡ la identiíicaci6n más -
que la ideologln y ns! el nacionalismo no es nunca una pre
sencia altamente intelectualizada entre las masas~ naciona
lismo es mtis del sentimiento natural. 
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2.3. ELEMENTOS. 

2.3.1. Etnia.- Agrupaci6n natural de individuos de - -
igual idioma, raza o cultura. 

Etnico.- Gentil pngano, relativo a una nación o raza. 

Etn~log!~.- Ciencia que estudia las razas y los pue--

blos én todos sus aspr.ctos y relaciones. 

Etnograffa.- Ciencia que estudia los pueblos y razas. 

Rennn con una de sus frases nos enmarca todos los pun
tos relacionados a nuestra tesis. 

"No se a<lmit.e que ~.st~ permitido perseguir a las pers~ 

nas para haccrl~s cambinr de religión, tan mal nos parece 
perseguirlas para hacerlas cambiar de lengua o de patria.
Pensamos que en todas l3s lenguas puede sentirse noblemente 
y que puetle perseguirse el mismo idenl hablando lenguas di

versas. Por encima de la lengua, de la raza, de las front~ 

ras naturnles, de ln geografln, ponemos el conocimiento de 
los pueblos cualquiera que sea su lengua, su raza, su cult~ 

ra". (99 ) 

"Si la histori.n polHica de los pueblos hubiera seguido 

desde su origen en curso regular y uniforme. el perfcccion! 
miento gradual de las instituciones se vendr!a mnrcando el~ 

( 89) Renan Ernesto •'¿Que es una );aci6n?" traducci6n Rodri

go FernAndez Carbajal, Colecci6n Civitas, Instituto -

Polltico. Madrid, 1957. pag. 72. 
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ra y distintamente en armonta con las conquistas de la raz6n 
humana" (90 ) 

En esta marcha de las sociedades, el hombre vendrin -
dejando escrita en cada una de sus huellas la raz6n que le 
habia movido u obli~n<lo a dar el paso siguiente, y cuantos 
ha dado el g~nero humano seria una serie íilos6fica de raz~ 
nes indestructibles que j ust ificarian el pasado y difundí- -
rinn inmensa claridad en el porvenir. 

Voceros del nacionalismo Mexicano Moderno, derivan de 

la educaci6n idcol6gicn,en parte de la cultivaci6n artfsti
ca intelectual de las civilizaciones indigenas, antes de la 
conquista. 

Como antes mencionamos el Imperio Aztccat no constit~ 
y6 una Naci6n, en el estricto sentido del término utilizado 
por los cientificos. La Naci6n Azteca en el tiempo de la -
conquista, se encontraba en proceso de evoluci6n d~ una suel 
ta Federaci6n Democrdtica de clanes hacia algo no muy leja
no a un Imperio Federal. 

No hay un pueblo sobr~ la tierra cuya historia no se 
halle bruscamente interrumpida por las usurpaciones de un -
conquistador, por l• irrupci6n de otro pueblo barbare o por 
un cataclismo de la naturalezn. 

M&xico, lo mismo que los otros pueblos, ha sufrido t~ 
dos estos cmbates 1 se revela una civilizaci6n muy adelantada 
en sus ~onumentos, en sus escritos y en todas sus invenciones. 

Pero lleg6 un momento en que un conquistador afortun~ 
do interrump i6 la marcha de este pueblo de una forma tan 
bdrbara y tan salvaje, que rompi6 hasta el ültimo de los hi 

( 90) Rodr1guez Ram6n "Derecho Constitucional" U.?>.A.M.1978, 
pag. Z47. 
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los que pod1an ligar el pa~ado de México con su porvenir. 

Esta guerra sangrienta y feroz, desapareci6 cuanto 
había sido mexicano. Todo se pcr<li6, los habitantes de la 
civilizaci6n española, hab1an triunfado. 

"Somos nacidos de la conquista'' escribió Justo Sierra 

91): Pero Sierra ¡¡ens3b3 mas que en los cambios precurso
res de soberan!a introducidos por la conquista, en la amal
gamación de rnr.as y culturas que resultaron de la conquista. 

En la medida en que ln corona espaf'iola estableci6 el 

punto de partida legal de la Naci6n mexicana, as! estn mez
cla de ratas y culturas forman sus bases sociológicas. 

De lo anterior surgen cuatro diferentes castas en ca~ 

tra; los c~paftolcs (nacidos en España), los criollos (esp~ 
fieles nacidos en el Nuevo Mundo),mestizos (mezcla de san--
gre española e ind1gcna). 

El mestizo es generalmente el Gnico mexicano que tiene 
conciencia de la Nación. El indígena permanec1a localista, 
el criollo tenia hambre por Europa; el mestizo cerca a su -
madre indtgenn y sin embargo a la cspectativa del gr~n mun· 
do, procurando consciente e inconscientemente hncer unan~ 

ci6n fuera de los elementos heterogéneos en su pa!s. 

El proceso habia sido lento, las tareas dif1ciles y -

continuas, pero el futuro le pertenecía al mestizo. A el -
se le da ria el crédito de haber creado una gente común, fu~ 

ra de varios grupos diversos en el suelo mexicano. 

La naturale~a y el ámbito de los sentimientos raciales 
como una fuerza determinante del Nacionalismo Mexicano es -

( Dil Sierra Justo Op. cit. pag. 58 
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dificil de valoración. 

En general, el problema racial en M6xico se ha repor

tado tanto emocio11al, idealista, como candidamentc, o in
suficientemente. 

Los factores raciales son cruciales para la comprcn-

sión del nacionnlismo en ~~xico. lJrt escritor ha ido tan 

lejos co~o considera~ el mestizaje o mezcla de razas el -

"factor capital'' del nacionalismo Hispano-Americano. 

No es fatuo el sugerir que la mayoría <le los mcxica-

nos somos considerados como miembros de un grupo rninorit::._ 
ria en nuestro propio pa1s. Esta situación extraordinaria 

surge de la inseguridad psicol6gicn d~l rr.estizo. 

"Pero no hay uno solo entre los pueblos dt~ cult.ura 

que proceda de una 6nicn ccmuni<lad ordinaria. Todos. por 

el contrario, se han formndo de grupos raciales y fitnicos 

ouy diYcrsos ". ( 92 l 

LB purc:n racial ha constituido, con frecuencia, la -

base te6ric~ de la nacionalidad a lo largo de 1~ historia. 

"El historiador franc.Ss Ernesto Rennn. en su conferencia 

Qu' est-ce qu' une nation, declaraba que la teor1a racial 
era una falacia mayúscula cuyu predominio arruinarin n ln 

civilhnci6n". ( 93 l 

Dentro de la lcxicografia ideol6gicn de la litcr~turn 

revolucionaria, la raza es un sentid~ un concepto, un tabQ, 

Este tabO desde el put1to de vista del reconocimiento da te~ 
sienes raciales en los E. l!. A., muy poca referencia rea---

( 9Z) Hel lcr Hermann "Teor1a del Estado" EJitorial Fondo Jo 

Cultura Económica, México, pag. 135. 

( 93) Renan, Ernest. Qu' est·ce qu' une nation, Par1s: Levy 

p.p. 1-~9. 
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liza de los problemas raciales en M€xico, si por problemas 
raciales se entiende algo rn:is que un procedimiento de cue!_ 

tienes de intcgraci6n del indígena, pol!tica, social, cult~ 

ral y económica. Si se entiende como dcscriminaci6n ra--
cial, nctitudes de inferioridad y superioridad racial, - -
complejos raciales y lo que se parez.ca. 

Sosotros 3bsolutamentc carecemos de prejuicios racia-

le.s .•. ser indio en !·Mxico, no es una cuesti6n di'.:' ro.za, -

sino de lenguaje, modo de vida r cducacHSn. 

México al tener sangre indígena nunca lo ve como razón 
vergonzosa. Leopoldo Zen considera al respecto que: 11 1.a -
gente no tiene ~as el sentimiento de inferioridad por acct 
dente de raza. Desafortunadamente, nlgunos intérpretes 
nortcaracricanos de M~xico han sucumbido ante t.alcs nocio-
nes." (94 ) 

Mis que ser una dcsgrncia, hoy en d!a, es un pTivile-
gio ser indio, o si esto no es posible, avocarse uno mismo 
a la causa del indio Aexicano. 

Estas y otras declaraciones similares expresan una si
tuación "ideal" que no se refleja en la realidad. 

Probablemente, está m&s a tono decir en la actualidad, 
que la mayor!a de los mestizos urbanos en su secreta parte 
interna, estln ensimismados mis por sentimientos de infe-
rioridad racial, que por la mencionada aseveraci6n de que 
"absolutamente carecemos de prejuicios raciales". 

Notaremos que hubo un tiempo en que los diferentes ele 
mentas raciales que formaban esta nacionalidad, vivian di; 
gregados; pero fueron sometidos en una determinada época a 
la Corona de Castilla y gobernados durante varias centurias 
por los reyes cspafiolcs, convirti~ndose en ese tiempo en -
una nacionalidad, que logró llevaT a cabo su emnncipaci6n, 
viviendo ahora libre e independiente. 

( 94) Zea Lcopoldo, El Problema Cultural de America Latina. 
Ediciones de la Universidad de Corabobo, 1960 p. 60. 
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Ahora bien; aqu1 cabe preguntar: ¿Cu~l es el factor hi~ 
t6rico principaliisimo que, como principio de cohesi6n, ha 
unido entre sí a estos varios elementos raciales de México, -
hasta formar con todos ellos una nueva nacionalidad, la nací~ 
nalidad mexicana1. 

Los autores que se han ocupado de la formaci6n de las -
nacionalidades seftalan como causas de ellas, en primer lugar 
a elementos producidos por la naturaleza u ocasionados por la 
historia, diversos scgOn la diversidad de las razas y, más o 
menos preponderantes por el medio de los climas en que se han 
desarrollado. Estas causas, de orden meramente fisico, no 
explican la noci5n de nacionalidad, que de suyo1 tiene mucho • 
de psicológico y ni vienen al caso en la presente disquisi·· 
ci6n, ya que son tan variados los elementos geográficos de la 
nacionalidad mexicana. 

Podemos aunar que un mal similar, a ese de la Malinche 
(ln dama de CortEs) muy n menudo se siente (en la presencia • 
de uno de esos hombres con cabello rubio, ojos claros :it bra
zos y piernas largas que se sabe viene de alguna parte; dese~ 

nacida el quien se diferencia de nosotros en su aspecto fisi· 
co, en sus costumbres y en su mnnera de ser). "Lo considera-
mes superior a nosotros, y lo admiramos con la admiraci6n ig
norante que los indigenns y sobre todo las mujeres ind1genas 
sent1an por los conquistadores espnnoles .•• Es triste confe
sar que dichas afirmaciones son verdaderas y es tonto el ne-
gnrlo''. (95 ¡ 

Celestino Gorosti:a, cuya obra F;l color de Nuestra - -
piel, explora las preocupaciones raciales del mexicano; opina: 
Yo creo que la discriminaci6n racial en nuestro pais, es un -

(95 ) llaca As•ll.rTe .loaqufn, Malinchismo y Realismo, El Unive!. 
snl. Nov. 18, 1855, (Un breve bosquejo de su libro Asi 
es Mhico). pag.43. 
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problemas que existe 11 bajo el agua''. l\o alcar.:.a la categorta 
de conflicto social. pero existe ... el evadir el problema no 
es resolvelo. 

''A primera. vista, la rarte del car5cter del mexicano que 

mis sobresale es la falta de confianin" (~6 

La costumbre ror sí sola, no puede just.i..íicar la persis-

tencia y predominio ~el prototipo cnucdsico en la publicidad 

mexicana. 

No sin razones de eficacia comercial, es que el puhli--

cista ha.ce un llnmamiento al mestizo anhelante de identifiC!_ 
ci6n con patr6n racial que no es el suyo. 

El mcstito podr1a busc3r en el subconsciente la negativa 

de sus antecedentes raciales y todnvra ser susceptible a la 
npTobaci6n en las bases del moreno (complexión obscuTa). 

Si el prejuicio racial es una actitud y la discrimina·· 
ci6n una acci6n, entonces uno puede acertar correctamente · 
que las instancias de franca discriminaci6n racial son in·
frccuentcs en M~xico. 

Esto sin embargo, no justifica la pretensión de Betcta 
de que los mexicanos "dan poca atcnci6n a la rata como · .. 
factor social". 

Tensiones raciales y complejos, lejos de haber sido el!_ 
minados en Mexico, condicionan descriptivament:e la sociolo
g1n nacional y suministran fuerza motora para el manejo del 
nacionalismo de los ahora prominentes pol!ticos mestizos. 

Se comenta "descriptivamente 11
1 por qué esta actitud .. -

ºdescriminatoria" de parte de algunos de nuestra población 

( 96) Ramos Samuel. El perfil del hombre y la Cultura Mexico, 
Editorial ano pág. SS. 
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se trasluce a algunos de nuestros representantes políticos 
y administradores públicos, provocando logicamente deseo~ 
fian~a que se traduce finalmente en desorden, desorganiza
ción en la comunicaci6n y retroalimentnci6n que tiene que 
haber entre gobierno y gobernantes, o espec1.ficamente1 segtin 
el caso entre alguno de sus sectores representativos. 

En forma paralela, hay que hac~r notar la siguiente 
premisa o planteamiento ejemplificatorio de perjuicio ra-
cial "una nif\a (seftorita) bien" de la "alta sociedad'' des
cribe a la mayorln de los estudiantes de ln U.N.A.M. o es
cuelas de gobierno como nnac::os•• o indios en términos des ... -

pectivos, a lo que inmedint.amente nos preguntamos el por 
qu~ y que de la misma forma, de inmediato conocemos la 
respueSta a dicho planteamiento, siendo ésta tnn sencilln 
como lo es; simplemente por sus características éticas, m~ 
reno, bajito (mestizo), estando esta apreciaci6n ligada 
inexplicablemente en tErminos cient1ficos y sociales en el 
concepto de "vulgaridad". 

Tenemos que tomar en cuentn otro factor que es la ra
za, afirma Jellineck, y con el nlgunos otros pensadores, ~ 

que la raza no tiene grnn influencia en el concepto moder· 
no de la nacionalidad, debido a que no hay rata pura. A·· 
fi¡-maci6n vnna y mal fundada, ya que una mezcla de diver·
sos tipos, llega a crear un tipo distinto d., los que le 
dieron origen. Este tipo de raza es nueva, pero tiene en· 
61, como predominlo, las caractcr1sticas del tipo racial 
creador mas fuerte. 

Esto es fácil de comprobar, analizando la psicología 
de los pueblos que han tenido diversas mezclas. 

La mezcla de dos razas disimiles siempre producir! una 
nueva raza, raza caractcr!stica que tiene gran semejanza 



cLn la raza fuerte y l'º~.rosa (scntiment~lmcnteJ con dcfe
T':: ::-:- :or.~adns de la otra rf\:a. rueblo .le ~entir Jifcre!!. 

Le, aunque de alma colectiva ?arcci~a. 

T.os conquistadores cspafiole~ no fueron nunca coloniz~ 
dores:~in~ creadores de tina nt1cva raza y de ahí ose misti
cismo con que 1 lc':aron a cabri s1: ob1·a Cortés 1 Piz.a.rro, 
etc. c;l.•yP:1<lc-lc a~~ l'l1c:·, sohrc t0dri el primero, que t.!r3 -

conquist.a..!.or U.e ~ 1 • iglo. De es-=i. raza fuer~c y noble, la 

his¡ . .:-in:->., )' de 1~-~, '::'.as J. is ir ilcs tle la Aml!rica precolom-
biana nace esa "qu!L:..a r<'.za'' de que habla el maestro Vas-

concelos. 

Esta nueva rain de Amt!rica Hispana, es pues de .un ori

gen cercano ya que estfiformarl~ por las razas americanas y 
ln hispana, ya diferenciada del resto de la europeas, por 
mezcla á.rnbe. 

La razn corno hemos visto> si influye en la formación -
de la Nación, ya que casi siempre trae aparejada además 
del idioma que es evidente consecuencia de ella, la reli-
gi6n y las costumbres, cosas que son dificiles, o casi im
posibles de perder, ya que forman el sentimiento intimo de 
la persona. El ideal de M~xico, y al cual debe encauzar -

el gobierno parte de sus esfuerzos, es acabar de formar la 
raza, que los espafiolcs nos dejaron sin terminar, para po
der a.si iT formando una homogeneidad racial, tener una cu!. 

tura propia y poder decir, como el lema universitario: 
"Por nuestra raza habla.rfi el espiritu11

• 

2.3.2.- Cultura. 

Los pueblos de la Am~rica Hispana, han tenido que su
frir fatalmente el proceso biol6gico de todas las naciona
lidades¡ all~ por el ciclo insurgente de principios del~
siglo _diec.iocho, lograron s61o en parte su independen--
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cia pol1tica aparente, liberándose del dominio directo del 
gobierno español; rero continuaron gobernados por la misma 
Espafta a trav~s del legado espafiol de la Conquista: leyes, 
religi6n, institucione3, costumbres, idioma, ancestros, -
atavismo, idiosincra~ia. 

Las clases criollas que asumieron nuestros gobiernos -

independientes, dentro de 5U aparente hispanofobia, color~ 
rio de las lu~hss insurgentes, seguinn pensando, sintiendo, 
viviendo y por lo tanto gobernando a la espaftola. 

De a1lt qt1c el prjmer siglo de nuestra vida indepen--
die11te, ha sido toda una dcsoricnt~ci6n, una marcho sin ru~ 
bo, un tribut.aric. espiritual y material en el que hemos - -

logrado pnrcdiar civiliz~ciones cxtranas, realizando progr~ 
sos materiales; pero no hemos sabido encauzar con el mismo 
éxito, la obrn cultural, ln qu~ hace el nacionalismo como -
expresi6n propia y suprema del alma de nuestra ra~a libre, 
consciente y fecunda. 

"En MExico no existe una sola cultura o civiliz.aci6n • 
sino una serie de grados o niveles de civilización corres
pondiendo a todos aquellos que constituyen a la evolución 
humana, desde los grupos inferiores de carácter prehistóri
co hasta los grupos superiores de la cultura moderna y ava!!_ 
zada". ( 97 J • 

Un programa que busca a nivel nacional, soportando fe-
deralmente educaci6n gratui.ta, es un desarrollo comparativ!. 
mente reciente en MExico. 

( 97) Gar.tio Manuel, "Hacia un ~f6xico ~uevo" Problemas so ... -

ciales (M~xico 1955) p.p. 36-37. 
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~o fu~ l1;1~ta la administraci6n <le Obreg6n en 1921, que 
el Estado ef~ctivarnentc to~6 esta responsal2ilidad. Durante 

la 6roca colo:iinl y el primer perfoJo ~e la república, la -
iglesin f11~ ~asi la finica agencia ~cdag6gica en nuestro - -

pais s6lo ~e~pu~s d~ 18~7 el Estado se encarga de esta fun

ci6n (pPro rl~ hecho) los &O~icrnos de MExico, incluyendo al 
de P. D!~z, :»~• pr<."C't:u;in!:Jan rr.uy poco por la educación popu-

lar sin ~encspr~cin~· lus enorncs ct13lidndcs de un sccreta-

rio co~o .Justo Sierr3, la ncci6n de e¿ucaci6n federal esta

ba circunscrit3 a la =3~ital de J,1 repGblica. 

Mientras en el rne1:10 social no se reali:a un progreso -

ideológico una rcnovnc~6n cultural ascendente que modifique 

lns ideas y valores en ese conjunto humano, no es 16gico e!_ 
pcrar, que esa renovaci6r1 se verifique en el Estado, es de
cir, en el campo polfti~~. Los frutos siempre vienen dcs-

pués de la fecundaci6n de la semilla. 

Todos nuestros pucbl0s hispanoamericanos, junto a su 
progre~o material, (·~t~nt~~ un atraso lamentable en materia 

de cultura; somos una parodia abigarrada de civilizaciones 

cxtrafias, un enorme tributarin<lo material, espiritual y ec~ 
n6mico, sin cxpresi6n propia, es <lccir, una negación de na
cionalidades, aunque nuestras vanidades patrioteras susten~ 

tadas en la mcntirn organitada e incurables mngaloman!as. -

afirmen lo contrario. 

Es· atraso cultural alarmante, porque p11ede tocar ya 

los limites de un fracaso de nacionalismo, si no rectifica
mos a tiempo nuestros pasos; proviene nada menos que del 

anacr6nico y falso concepto del Estado en que vegetamos so
cial y pol1ticamente. 

El organismo supremo para crear e impulsar la cultura -
popular en nuestros medios es el Ministerio de Instrucci6n 

PGblica e instituciones pedag6gicas anexas. 
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Desde luego la terminologia misma, revela el concepto 
tan deficiente, la visión tan unilateral por excelencia, 
que tenemos de tan trascedental problema pGblico:'( ge) 

11 Ese es el paisaje general, un tanto desconsolador que 
ofrecen nuestros pueblos hispanoamericanos. Se ha repeti
do mucho el aforismo aquel de que los pueblos tienen siem
pre el gobierno que se merecen) pero es necesario do.r a e! 

ta gran verdad una interpretación amplia, exacta y comple
ta. Los pueblos tienen siempre el gobierno que merecen, -
porque el Estado no es más que la selecci6n humana, dire~ 
triz, arrancada de ln misma comunidad, una parte integran
te del conjunto orgánico, con ·su misma naturaleza, con las 
mismas pulsaciones, el mismo ritmo, vida, puntos de vista, 
o cultura integral del todo, Todas las caracter1sticas o~ 
g4nicas de la comunidad gobernada, estfin generalmente en-
cargadas y representadas en el gobierno¡ por eso las fun-
ciones pol!ticas dependientes de la inteligencia que en la 
colectividad se tiene sobre el concepto del Estado." ¡;,g) 

"Dentro de nuestros sistemas atrasados, el Estado fu!!, 
ciona casi exclusivamente coma entidad de instrucción; op~ 
ramos con una visi6n incomplctn del problema cultural, ed_!! 
car es más, mucho m:ts que instruir; porque instruir es im-
partir conocimientos con un simple propósito de ilustraciOn 
abstractn, sin finalidades éticas, est6ticas y politicas, 
dentro de un prop6sito nacionalista preconcebido. 

La simple instrucción que venimos realizando con tan-
tos afanes como satisfacci6n, resulta absurda, aunque pare~ 
ca duro el t~rmino; no hace más que productos enciclopédi--

( 98) Treja Lerdo de Tejada Carlos porqu~ no tenemos Nacio
nalismo Ed. Graf.Venezuela Buenos Aires 1926 pág. 4. 

( 99) Treja Lerdo de Tejada. Op. Cit. p4g. 6. 
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cos, pasivos, infecundos; acervos literarios abstractos que 
no se han modelado pnrn servicio de unn nacionalidad o pun· 
to de vista 6tnico determinados. 

La instrucción dada en nuestras escuelas pGblicas en -
la forma. analizada> no es un valor apreciable y a:rm6níca 
dentro del bien general de una colectividad amparada por una 
bandera con intereses propias, exclusivos, genuinos, comba
tivos dentro de la ley biológica; as! resulta una simple 
funci6n acnd~mica, amorfa., en vez de una. funci6n educativa". 
(100) 

"La educación dentro del concepto amplio y completo 
del Estado, no es fin abstracto, sino un medio pol1tico; 
educar es gobernar, no s6lo para el momento presente; incl~ 
ye trunbi!ón la preparaci6n de capacidades productoras r arm~ 

nicas dentro de un medio determinado, de ciudan!a; no Gti·· 
les para un medio abstracto, irreal, de absurdo ncademicis· 
mo, sino para un medio específico, una nacionalidad o razas 
concretas, Por eso la obra magna de cultura popular com-·
prende ademlís de la simple instrucción escolar (parte !nfi
ma del problema), otras muchas funciones educativas del Es
tado fuera de la escuela, y que nuestros gobiernos y Esta-· 
dos no llenan desgraciadamente''. QilH) 

"Durante la administración de Carranza, estaba conside
rado que la educación pGblica deber1a permanecer a cargo de 
las municipalidades en imitación a los E.U.A."(!¡~~) 

"La imitación obsesionante de Europa como eje fundame!!. 

(100) Trejo Lerdo de Tejada Op. Cit. pág. 5 

(101) Trejo Lerdo de Tejada Op. Cit. pág. 6-7 

(1ó!) Ramos Samuel, Veinte afies de Educación en México (Me
xico 1941) p.p. 11-13 
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tal de n11estros pasos y aspiraciones nos pierde. El Esta
do ingl6s educa, nu en el terreno deficiente sino en el 
amplio y completo e todos sus hijos, formo capacidades - -
croadorns y fecund3s pnra el servicio de su nacionalidad, 
no ab~tr3ctas ni unjversales. sino 3rm6nicas de su medio. 
Francia, Estados Unidos, Alema11ia, con la misma conciencia 
renli~an en s11s cot1unid~dcs labor semejante. Esas educa-
cienes o proJuctos culturales tienc1: as1 una direcci6n, un 
valor y una fuerza concurrente en ~u organismo; Estados -
Unidos no c.:omntc el absurd~ de formnr sus ciudndanos para 
que encajen o e11cuadren en el punto <lo vista de la cultura 
o intereses franceses". (103) 

Solo nosotros estamos haciendo el triste papel de - -

europerisarnos, d¿ desnacionalizarnos ~odo lo mas posible, 
de alcjurnos de nuestras razas y valores pr1rnitivos 1 empe
nados en el ideal obsesionante y absurdo de J1accrlos tipos 
y valores europeos. 

•1 Las diferencias de clima, de cartictcr, de producci6n, 
de paisaje, <le situaci6n geogr~fica¡ de antecedentes hist~ 
ricos 1 de ancestro, de ritmo, de idiosincrnsin 1 de ambien
te, en una palabra de alma colcctiva 1 son peculiaridades -
fundamentales y orgánicas, establecen en los pueblos como 
en los individtios personalida¿es distintas, intereses di-· 
ferente~, puntos de vista hetcrog~ncos, que esa instruc--
ci6n escolar, deficiente y abstractn, universal e incolora, 
acad~mic3 y no l1umana, no tiene en cuenta para nade. 

En las modernas nrgani=acloacs humanas, hay una canti
dad rnfil~iple de fuerzr¡s anfmicas, de funciones concurrentes. 
que contribuyen con la misma importancia a la formación y -
progreso de l~ colectividad patria; no son sólo las letras, 

U03) Trejo Lerdo de Tejada Op. Cit. pág. 
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sino todas las ciencias nbstractas y aplicadas, la literat~ 
ra, y las bellas arte!-, las que hacen arrnonicamentc la na-

cionalidad. En las dcmccr~cias verdaderas, l~s escuelas no 
funcionan para SeTvicio y prejuicios de clascs 1 los .conoci
mientos ya no son ~Jtrimonios de castas, sino qtie tienden a 
p_opulariz.aTse. 

El Estado, deh•.: educar r preparar a su miembros para -

el servicio de st1 n3cionalidad, no s6lo en las escuelas - -
sino a trav6s del teatro, de la nrquitc1:tura, de In pintura, 
litcrat11rn 1 ~~esf3 1 rsct1ltura, mfisica, baile, co1ncrcio, in

dustria, ciencia~ y a1·tes en general, a trnvls del p11blici! 
mo intt~rviniclitlo en toda ~'ctividnd productora o crcadora.11

-

(104) 

La educación del mexicano, ya con una intencidn nacio
nalista comenz6 con Vasconcelos como ministro de Educaci6n 
(1921-1924) y se ha mantenido, de alguno manera, vigente 
hasta entonces. VasconcPl~s llevó a cabo una gran contrib~ 
ci6n a la causa de la rnexicanidad, en el campo de las artes. 
Hombres como Rivera, O~or.co y Siqueiros, ocupando las cano~ 
jlas de la Secretarla de Educaci6n, lograron o llevaron o -
niveles rn~s altos, su fnma internacional, presentando gruf~ 
camente en frescos las aspiraciones de la r~voluci6n. 

11 1.a educaci6n hace la cultura popular no s6lo a través 
de la escuela, que es el conducto menos amplio y humano, 
sino dentro de la vidn misma, en el ritmo diario y constan
te de la existencia nacional. 

El nrte, teatro nacional, masica popular, literatura, 
arquitectura, etc., esas expresiones espirituales de la ra
za, que son latidos <lcl alma colectiva, se desarrollaron 

(104) Treja Lerdo de Tejada Op. Cit. pág. 14 
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como iniciativas pri\~adas desamparadas, dentro de una polir!:._ 

za asfixi~nte, a11te t:na incornprcnsi6n oficial inconc~bihlr 1 
porque ~1 Estado cree que estos asuntos no son problemas ur 
genes, trnscendcnt3lcs y directos de su incumbencia. 

No merecen la at~nci6n inmediata y el interEs que se • 
conced~ a los poli~i~le~~ a Jos de aduanas, a los militares, 
cte., a todas ~sns in.;titucioncs pri1;"1itÍ\''1S que:? nuest1·a in

concicncia y atra:o nlcania~ ape11as a catalogar en l~s fun
dones del Estado". (105) 

''Pero no cx¡wrlmcntn asombro algun'J o.nte el hecho ·~()mtín 

y corriente 1c qur nue~tras leyes de ~gresos y gasto5 pCbli 

cos, 110 provc~n crogac~oncs para el personal e institucio-· 
nes cducativr.:. l'."Ulturale5, destinadas aJ cultiva y fomento 

de la música nacional, de la liternturu, teatro, pintura, -
escultur~1 a.r•tuitec.tura, publicismo, etc.; toda esa obra 
cultural colectiva impulsada coordinadnra~nte, dentrQ de un 
programa consciente, que es ln patria por excelencia, por-
que constituye la expresiGn espiritual, ln vida y ~l alma -
de ln colectividad con todos sus latidos, tradiciones, ca-
racteristicas raciales, en una palabra: nuestra nncionali-
dad." (106) 

Esta tcsls, debe Pntenderse bien que no es acresiva 
sino defensiva, no es destructora sino constructiva. 

''Para que esta idea trascc~dental, pued3 n~reciarse can 
toda claridn¿, b¡¡sta c<:M.pi'.irar el proceso hist6rico qu~ nue~ 

tros pueblos hispano-.:tne::ricanos han tenido después de su i!!_ 

depende~cia, y el que hnn rcalizsdo los Estados Unidos de -
Norte At:1~rica en la misma ~poca. r.ste es.tudio c:omparativo 

(105) Trejo L~r<lo de Tejada Op. Cit. p6g. 15 
(106) Trejo Ler~o de Tejada Op. Cit. pfig. 24 
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que es penosamente desfavorable a nuestra raza, nos revela 
muchas verdades que es indispensable reconocer, pnra sust!_ 
tuir el patrioterismo optimista, 11or c~c patriotismo pesi· 
mista saludable y constructivo, que bacifindonos conocer 
nuestros defectos y errores, nos puede llevar al verdadero 
progreso y pcrfecc ionamicnto." (107) 

1•Nuest1·os gobi~rnos hispanos-americanos <le castas cri2._ 

llas privilesiaJas y gobernantes sucesores de los encomen
deros, heredaron el concepto de Estado y Gobierno a la Es
pa~ola. Por Eso nuestro paisaje hist6rico es una serie de 

pequefteccs y fermentos, que nuestras megalomanias abultan 
parn fabricar muchas veces glorias y hero1smos convcncion~ 
les; por eso o frecemos un cuadro de Gobiernos, durante el 
primer siglo de nuestra vida independiente, en general, -
salvo contadas excepciones, sin programas coordinados sin 
rumbos fijos, sin politica consciente, sin destinos dcfin~ 
dos, sin tendencias nacionalistas, que son el músculo, la 
fuerza y el alma de las colectividades. Vivimos al dia 
gastando encrg1as en desorden y prodigando rique~a en ple
na desorientación; hemos en.minado dcsgrnciadamentc como 
pueblos sonámbulos, sin conocimiento de nuestra propia si
tuaci6n y destinos," (108) 

"Esto explica por qui!, en un intento desesperado para 
controlar de una vez por todas la educaci6n primaria, la -
constituci6n fu6 corregida en 1934, declarando: que el go
bierno tiene el derecho exclusivo parn dirigir la educaci6n 
tanto primaria corno secundaria, y q\te las escuelas priva-
das podr1an ser establecidas unicamente si aceptaban las -
ideas, los libros de texto, y la actitud no religiosa del 
gobierno". (109) 

(107) TreJo Lerdo de Tejada Op. Cit. plig. 31 
(108) Treja Lerdo de Tejada Op. Cit. plig. 40 
(109) Beteta Ram6n, "Programa Econ6mico y Social de México, 

Una Controversia" México 1935, plig. 164. 
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"Tomando ventaja en la base de la cultura in¿igena como 
fuente de nuestra cttltura general, para de est~ modo, forta
lecer el sentido de nuestra nacionalidac". (ÍlO) 

El filo nnti-extrnnjerista y anti-rel¡gioso de la cduc~ 

ci6n en México fue ''enfriado" durante la presidencia del co~ 
cilintorio Avilu Camacho (1940-46), Octavio Vljar Vazquez, -
Secretario de Educaci6n de 1941 a 1943 reenfatiz6 los valo·
res morales trndicionales~ diciendo: "no puede haber educa- ... 
ci6n sin el signo de la cruz atrl'.is de ella'". (111) 

Los impulsas del tiempo de guerra, favoreciendo a la 
.solidaridad continental, la paz internacional y hermandad, -
se vieron reflejados en la designación por parte de Avila 
Camacho del famoso diplomntico de Carrera Torres Bodet, suc!O_ 
sor de Véjar Vázquez. 

"Torres Bodet exhortó fraternidad entre los hor.ihres de 
todas las naciones como un principio guía en la educnci6n 
mexicana". (UZ) 

"Aunque, durante los afies de Avila Camacho, dos de los h 

blancos tradicionales dentro de la simbologia del nacionali~ 
mo mexicano, ln iglesia y el extranjerismo, fueron hechos n 
menos, la necesida,1 expresa por, y esfuerios hacia la unifi
cación nacional, no vieron ninguna disminución." (}¡_$) 

"Gual Vidal, quien reemplaz6 a Torres Bodet como Secre-
tario de Educación durante la presidencia de M. Alem~n 

(110) La Educación PGblica en M~xico, la. Edici6n dic., 1934 
a 30 de nov. de 1940, 3 vols. SEP. P. 19 

(111) Kneller, George F. "The Educntion of the Mexican Na--
tion, (N. York, 1951) p. 55. 

(112) Torres Bodet, Educacion Mexicana, discursos entrevis-
tas, mensajes (M~xico) p. 146 

(113) SEP. 1946. p.p. 13-14 
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(1946-1952), se caracterizó al luchar por una cohesi6n na-
cional, denuncian<lo a la auto dcterminaci6n provincialista 
como ''lirnpido veneno contra la originalida¿ mexicana. fiso
nomfo )' continuidad cultural progresiva". a14) 

••ror eso hemos formado un conjunto de impotencias o de· 
hilidades de mnyor o menor importancia, pero siempre debili 
dndes que aislada5 han sido todas facilmente absorbidas por 

la potencia ccon6mic1 y polltica de los grandes impeTinlis
mos capitalistas que controlan y gcbiernan el mundo. Esa ... 
descoyuntnci6n. constituye y sustenta el desconocimiento r~ 

ciproco de todos nuestros pueblos hispano-americanos. 

Cada uno de ellos, se cree una excepción dentro del 
fracaso general, se juzga el eló~ido,el Gnicc que ha ingre~ 
sndo definitivamente n la cultura¡ por eso ve con t.ant.o de!_ 
den a los dcmds por eso ne siente ni concibe siquiera, como 
cosn que valga la pena el sentir inter~s por conocerlos, 
acercarse a ellos y estudiarlos. El ideal supremo de todos 
nuestros gobiernos y hombres pDblicos (esencialmente burD·
cratas) ha sido alternar y figurar en la vida internacional 
europea; ln inquietud cbsesionante es que Europa nos ignora, 
que en alln se tiene un mal concepto de nosotros y nuestra 
angustia llega al rnaximun, cuando sabemos que en ese viejo 
mundo se nos pinta y supone con tapa rabo y plumas 1 comien
do animalmente trozos de carne y vociferando entre contorc.i~ 

nes de salvaje monotonia. 

Por eso nuestos alardes a fingir y hacer creer con npr~ 
suramiento al orgullo europeo, que nos hemos corregido y -
enmendado. Para nosotros corregirse. y civilizarse, equiv~ 
le a tomar las actitudes más serviles e ingenuas ante la i~ 
solencia del viejo preceptor europeo y decirle constanteme~ 
te". (115) 

(114) Kneller. Op. Cit.. p. /2, 
(115) Rivera Mart1nez Jose Luis. Nacionalidad problema en -

MExico ed. U.N.A.M. 1934 pag. 9-10 
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Maestro venerable y modelo Gnico, hemos logrado ya bo
rrarhos todo el ancestro y caractcr!sticas americanas, he-
mes roto con nuestra raza y pasado. 

Dentro de este absurdo camino hemos venido haciendo -
los más inconcebibles errores por aplastar propias naciona
lidades, hasta el grado de poder afirmar que la absorci6n y 
dominio logrado en toda la América Hispana por los imperia
lismos extranjeros, más que una conquista lograda a fuerza 
de combate, ha sido una entrega sumisa y servil que noso--
tros hemos venido haciendo de nuestros propios derechos . .. 

El pueblo mexicano necesita abrir desmesuradamente los 
ojos y rectificar urgentemente sus políticas y puntos de -
vista desorientados. 

¿cuál es la causa de todos esos males innegables? El 
atraso cultural en que viven todos nuestros pueblos hispa-
no-americanos debido a su falta de nacionalismo. 

Y no crean que exgero cuando empleo la palabra atraso. 

Cometemos un error muy grave al creer que vamos viento 

en popa, en pleno progreso nacional, porque hemos logrado -
obtener unas cuantas ciudades de mayor o menor extensión, -

con avenidas asfaltadas, alumbrados el~ctricos, confort mo
derno de simple civilizaci6n, sin cultura propia y unos - -
cuantos monumentos y ornatos pGblicos".(ll~ 

Los indios y las masas populares criollas y mestizas, 
son los Gnicos elementos sociales que en América conservan 
integra la vinculaci6n al pasado; el arte popular es lo fini 

co original y expresivo de cultura propia que se ha salvado 
de la extrangcrizaci6n que nos domina. Las razas indias y 

(116) Rivero Mart1nez Op. Cit. pág. 10·11 
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13! ~~sas po~ulares americanas vale11 n~s que nuestras cla-

ses ricas extrangcri:adas; porque aqt1cllas tienen crencio-
nes y puntos de vista culturales pro~ios, es decir represe~ 
tan un valor de aporte en el acervo de la cultura mundial. 

Nuestras clases adi~erad~s no son nada en si mismas desde -

~ste pt1nto d~ vi~t~. por~1e la i~itaci6n y la parodia son -
valores precarios qr.r sólo traducen la ncgaci6n absoluta de 

toda cultura. 

La cult11ra tiene ~ayor importancia que las costumbres 

en la formaci6n del alma colectiva que trae como resultado 
la formaci6n de la Naci6n. 

"Se ha dicho con sobrada razón, que la cultura es el 
term6metro en que se refleja y analiza el sentir de un pue
blo. Si la lengua es el medio de expresi6n del sentir hum!. 
no, la religi6n y el Arte son la expresi6n an1mica del ind.!_ 
viduo. El Arte es por decirlo asr, el vocabulario con que 
trata de expresarse el alma". (117) 

"El pueblo hispano es un pueblo artista y nosotros he-
mos heredado ese sentimiento nrtistico hasta en su fiesta -
popular. Bien puede decirse que el pueblo por medio de la 
canci6n cuenta su historia, ya que ~l es ingenuo bi6grafo -
de si mismo, que no trata de engaf\ar a nadie, pues "no canta 

(117) Rivero Martrnez Jt)se Luis Op. Cit. p:ig. 40. 
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porque lo escuchen'' sino unas veces porque está ale&rc y 

otras para "egpantar" sus males. [l pueblo narra su vida 

entera en larguisimos corridos. 

Teda nt1cstra Historia y nuestros anhelos han sido y 

son cnntado5 por el pueblo; de esta mnnera tenemos las ala· 
banzas que prodiga a sus h~roes y b11rlas que hace de sus 
enemigos 1 o de los que lo han engafiado. 

En este capitulo solo me referir~ a la cultura e~ tres 

de sus manifestnciones: ln canción, la danza y la mOsi~a. -

La poesin es inútil tratnrla, pues al hablar de la lengun • 
ya me refer!a n nuestros escritores y poetas. De la pintu

ra sólo dirl!, que en nuestros tiempos toma ese colorido br!. 
llnntc que tanto trataron de corregir los primeros pi11tores 
de la Nueva Espafin y que dieron celebridad a Cabrera. 

He dicho anteriormente que el pueblo ha cantado su Hi~ 
toria y debido a estas ansias de expresión ha creado unn 

cnnci6n mexicana, en la que expresa con naturalidad esa tri~ 
tcza ancestral ~nn llena de belleza, al mismo tiempo que 

esa gallardia de pueblo joven que no teme ni a la muerte o 

ese nmol' apasionado que está Jcniostrando la mezcla ti.rabe 
que corre por nuestras Ycnas. Por r:ledio Je la canci6n nexi_ 
ca.na se ha dado impul~o a nuestras revoluciones; asi en las 

Oltimas luchas ende facci6n revolucionaria tenla su canci6n 
no solo porque era bella y en los momentos en que el ejérci 
to vivaqueaba feliz, sin temer al enemigo, demostraba su 

alegría por sus bell3s notas, sino porque esa canción ern · 

la expresi6n del sentir de ese nOcleo, y en la mayoria de · 
las veces, porque expresaba por medio de su letra todos los 

anhelos porque luchaban. 

En nuestros días la canci6n mexicana cst4 ya decayendo, 

y es porque se cst~ i~itando la canción cubana y la portorri 
quena sin que el gobierno trate de ayudar a vivir a n11cstra 
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canci6n, verdadero pregón de nuestra alma. 

La música, al igun1 que la canci6n, o tal ve1. más que 

ésta, es uno de lo5 elementos forrnntivos de ln N&ci6n. 
Hemos tenido grandes mO.sicos que han hecho bcl11sirnns com
posiciones que encierran el sentir profundo de n11e~tra vi
da, entre ellos cstln en primer lugar Rosas, Castro y Alv! 

rada, con cuyas mclvJías nuestros abuelos vivieron idcnti
fica¿os y que ha11 llegado hasta nosotros revelándo11os el -
esp1ritu de su 6pocn. Los mQsicos actuales han tratado de 
hnc~r con temas ~exicsnos, mGsica de estilo internacional; 

ópera, que hn tenido gr~n acogid3 en el extranjero, pero -
que para nosotros ha. sido tan cxtrana como la dem=is, ya que 
aunque los temas son nacionales, su manera de expresarlos 
es extranjera en nuestro me.dio. 

La danza ocupa en estas artes un papel inferior en la 
formación nacional comparada con las anteriores; antigua-
mente ten1a una gran influencia cuando por medio de la Pª!!. 
tomimn se hacia ofrenda a los diosesJ ya que entonces era 
la coadyuvante de lo reliRi6n. Ahoro s6lo tiene importan
cia desde el punte de vista de condyuvaci6n de la mOsica y 
la canci6n, ya que es la forma corpórea de ellos. 

Yo creo que hay que inculcar y fomentar en el pueblo 
el amor a la belleza, a la müsicn, a la danza, a la poes!a, 
a todas las artes; infundirle los sentimientos de los idea
les estéticos juntamente con todas aquellas cnsefianzas y 

disciplinas sociales que despiertan su inteligencia al mis
mo tiempo que dulcifican su corazón. No basta con instruí~ 
lo, hay que educarle. La instrucción tirida que s6lo trata 
de imponer la letra muerta de los libros, s6lo formarti pe-
dantes, obsesionados por doctrinas y odios vengadores, que 
tanto abundan en nuestro medio por desgracia.'" (118) 

(118) Rivera Martlnez Jase Luis Op. Cit. pág. 41-42 
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"Estoy seguro de que, por su carácter eminentemente 
social, el Arte puede contribuir a la educaci6n del pueblo 
y ser el resorte del engrandecimiento de nuestra Patria; 
creo as! mismo, que las leyes ccon6micas, las Leyes del Es
tado y la evolución de las ciencias serian apoyadas profun
damente por un movimiento <le arte popular; de cultura esté
tica entre la clase trabajadora". (119) 

·11 Noah Wcbster, escribía 11America es un imperio indepen

diente, y tiene que asumir un carrtcter nacional. Nada pue
de ser más ridículo que una imitaci6n servil de las maneras, 
el lenguaje y los vicios de los extranjeros. Aparte infat~ 

lismo de nuestro gobierno y de nuestra incapacidad para so
portar las diversiones al uso de Europa, nada puede manife~ 
tar entre los americanos unu disposición más despreciable -
que ser los imitadores de los europeos'' 020) 

Z.3.3. Lengua. 

Nada menos que Toynbee ha denunciado el intento de - -
''encontrar el criterio de la nacionalidad en el santo y se
n.a de la lengua•' (121); y, sin embargo. en el mediodía del 

nacionalismo europeo el idioma fue invocado con mayor íre-
cuencia que cualquier otro criterio. 

A diferencia de la geograí!a, el idioma es un fen6meno 
humano; a diferencia de la historia, que es continua y pue
de decir muchas cosas a muchos hombres. el lenguaje divide 
n los seres humanos en grupos distintos. Ademas, está estr~ 
chamcnte vinculado a la modernizaci6n, y en las sociedades 
modernas hay más gente que escribe y hahla a otras gentes 
que en cualquier otro momento anterior. 

(119) 

(120) 

(121) 

Rivera Mart1nez Jase Luis Op. Cit. pág. 44 
Koah Webster Sketches of american policy Ed. dirigida 
por H. R. Warfcl N. York pág. 47. 
Toynbee, Arnold J, 1934-1961 A Study of History. 12 -
Vals. Oxford Univ. Press. pág. 536 
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Por otra parte, el idioma no es un criterio adecuado 
para la nacionalidad por diversas razones. El idioma no -
es una realidad fija, y la polttica configurn al idioma de 
la misma forma que este a la política. 

Si el mapa linguistica del mundo fuera compnrado con 
los límites políticos en el decenio de 196C 1 podria mostra~ 

se que ambos coinciden con cierto exactitud en solo dos d~ 

cenas de patscs, la mayor parte europeos. En cerca de la

mitad de los paises del mundo, menos del 70\ de la pobla-
ci6n habla la misma lengua, y en uno de cada cuatro no - -
existe una mayoria linguistica. En la mayor parte del mu~ 

do, si los presentes Estados han de convertirse en naciones, 
la identidad linguistica tendrl que ser conscientemente 
creada o bien habr:i que encontrar otros criterios diferen
tes de nacionalidad. 

Algunos hacen hincapi~ en la unidad de lenguaje, veh!
culo de sentimientos y de ideas, que tanto influyen en el -
alma de una naci!Sn. 

Se l1a dicho que la lengua es lo que caracteriza a un -
pueblo y que el adoptar un pa!s una nueva lengua equival!a 
para él a renunciar n su nacionalidad. Es un hecho, n no -
dudarlo, que la lengua refleja los caracteres más principa

les de una raza, y que es por lo mismo, el medio más senci
llo a la vez que necesario para asimilarse elementos 6tni-
cos extraftos. Los conquistadores que quieren perpetuar el 
fruto de sus victorias y ecl1arles un sello indeleble, proc~ 
ran ante todo imponer a los vencidos su lengua; y por lo -
contrario, los pueblos conquistados defienden la suya como 
el baluarte más fuerte en que resisten al invasor y prcpa-
ran la recuperaci6n de su libertad. 

En Anlhuac la multiplicidad de los idiomas y de los di!, 
lectos ha defraudado a este elemento de su eficacia naciona
lista y libertaria. 
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Al tiempo de la Conquista se hablaban cincuenta y un 
idiomas clasificados, además de otros setenta y tres que 

hoy han desnrarccido complcturncntc. 

Ninguno logró imponerse como principal o como interme

dio entre los demás, si sc!xccptúa, en algunn manera, el 
n!huatl, que era el m~s extendido y tenia representantes en 
muchos lugares de Anáhuac, sin que por esto fuera recibido 
como lengua oficial. Se di6 desde un ¡irincipio esta prcrr~ 

gativa al castellano que se fue infiltrando en todas direc
ciones. pero no con la pTcponderancia que obligue a consi-

dcrnrle como factor principalisimo que forjara nuestra na-

cionalidad. Seftdlese tambiGn como una de las causas efi--
cientcs de las nuevas nacionalidades el conjunto de instru~ 
ciones traidas y como injertndns por los conquistadores en 

los pueblos que iban sometiendo. El AnShuac, ga11do por los 
espaftoles, recibió de ellos rcligi611 1 leyes, lengua y lite
ratura. De esto result6 en nuevo fruto desconocido c1\ la -
tierraJ la idiosincracia de la Nueva Espafta, producto singu

lar de la reezcla de las viejas condiciones raciales Je - -
Anáhuac y de los nuevos elementos de civilización de cufio -
netamcnt~ cspaftol caractcristicas esas, si se quiere, de la 
nueva nacionalidad, pero no su causa eficiente principal. 

La lengua es u110 de los fnctores Tiás importantes para 
lograr la unidad; ya que es el factor social por excelen--
cia, por el cual de una :Tianera ineluduble se comunican los 
hombres. Es el medio que tiene todo ser humano para poder 
expresar sus ideas y por ello es el vínculo social más fue!.. 
te y acaso el más duradero. Afirma Deniker que el progreso 
no es posible si, al lado de la iniciativa inovadorn indiv,!. 
dual no existe en el grupo, lo que podria llamarse la con-
servaci6n d~ 1~ adquirido, este medio es el lenguaje. Coruo 
vemos por lo anteriormente cxpresüdo, el lenguaje es ante -
todo el factor principal para la creaci6n de una cultura, -

sin ~l no es posible ésta. 
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El Licenciado Caso, piensa tambi~n de esta manera, en 
su sociologia nos dice: es completnmentc inútil pretender 
lograr la unidad nacional Je un pueblo, que no realiza, o 
tiende a realizar al menos, stt unidad lingu!stica. 

Los espanoles comprendieron esto y al tomar la tierra 
mexicana para la Corann de Espafin, su preocupaci6n constau 

te fu~ hacer que los aborígenes llegaran a dominar la len

gua espafiola y olvidaran la suya propia. Esta misi6n in-
mensa fue encomendadu, como toda la obra educacional, n 
los misioneros. 

Enorme labor la que desnrTollaron esos pocos hombres, 
que todo dinamismo, se d!.eron a ensenar el sonoro y bello 

idioma espnfiol. Sorprendente es la labor de esos padres · 
frnnciscanos, que en pocos afias fundaron infinidad de es-
cuelas, en donde se les cnseftnbn a los indios el alma cas· 
tellana en sus tres manifestaciones principales! el idioma, 
la religi6n y el arte. 

Esta labor fué en to<la la época colonial seguida, ya · 
con mucha intensidad, ya con poca, segfin fuernn los virre-
yes 1 un Revilla.gi~do o un Bucarcli, o un Branciforte ~ pero 
siempre se le di6 la importancia que debía. Adem5s del · · 
interés que se di6 al conocimiento del idioma por los go--
biernos coloniales, los misioneros siguieron la obra empre~ 
ditla por sus antecesores con más facilidad que estos, ya 
que contaban con libros para aprender el idioma indígena y 
de esta manera se les facilitó su labor. Con estos esfuer
zos se logró una relativa unidad linguística. 

Se han hecho algunas observaciones sobre que en la for 
maci6n de las naciones, ha intervenido una obra litera--
ria que ha sido la expresión y símbolo de la nacionalidad, 
dándose los ejemplos de que en Italia. es la "Divina Comcdin", 
en Alemania el Fausto, en portugal ''Los Luisiadas'', en Esp~ 
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ña el ''Quijote de la Mancha" etc., mientras que en M&xico -
no existe ninguna. De esto deducen, que no se ha formado -
una Nación vcrdadera-oer,tc y que no es posible su formación, 
mientras no exista dicha obra. Estas observaciones consi-
dero que son err6neas ya que la obra literaria, no es el 
símbolo de la formaci6n nacional, es la consagraci6n del 
idioma ya en su forma permanente. H6xico como n:ici6n, tie
ne casi los mismos elementos formativos que lo de la Nación 
Espaftola r entre estos clc~entos, el idioma; por esto el 
Quijote de ln Ma11cl1a, ~s no solo una obra espaftola, sino -
una obra hispano-nmericana yn que tiene 13 misma importan-
cia para Espnna, que para todas las naciones de habla espn-
1\ola. 

Pero recordemo~ que M6xico hu tenido su primera €poca 
de literatut·a, con Sor Juana In6s de la Cruz y Sigucnza y 

G6ngora. Lns obras de estos autores, pintan ya en el alma 
mexicana, pues se diferencian de las e~pafiolas, en ese ex-
quisito sentir que llevan encerrado. 

Para México escribió Ram6n Bet.cta, 11 un lenguaje coman 
es el facto! ~ás i~portantc en la integraci6n del pa1s''.~22) 

El censo de 1980 revela que el número de mexicanos que 
hablan solo lenguas ind!genas crn sobre un mill6n y medio; 
por lo que n cerca de 4 af\os de distancia y un sustancial 
crecimiento demográfico en las &reas rurales donde se sitOan 
estas personas, podemos estl~ar, sin temor a equivocarnos, 
que dicho dato está ahora sobre los dos millones de mexica
nos que no hablan el idioma nacional. Por supuesto, el 
lenguaje comGn es un requisito para una efectiva unidad en 
M~xico. El esfucr~o del gobierno a ~ste respecto, lleva 

(122) Beteta Ram6n, Pensamiento y Dinámica de la Rcvoluci6n 
Mexicana, p4g. 89. 
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otro ~nfasis, que sin c~bargo, ltasta la íech~ no ha sido 
apreciado fuera del pais. Este ~nfasis es la protccci6n a 
nuestra lengua contra las instrucciones de lenguas cxtranj~ 
ras, particularment~ del inglés. 

Para nlcunos inclinados nacionalistas, nuestra lengua 
nacional es como una jov~n nifia cuya ptir~¡a lingufstic& es
tfi constanteMentc a:nennznda ¡>ar un fuerte, robusto y ngrcs~ 

va dialecto surgido en el norte de la frontera de nuestro -
pais. 

~o es el cspaftol dr la Peninsula IbErica, firme dentro 
del rígido marco impuesto sobre !l por la Academia, lo que 
el gobierno busca defender, sino más bien al espaílol de MS
xico. ''Na es ur.. mero n.cciclentc, observa Luis Alberto Slin- -

che:z., que en toda América el uso del idioma castellano o 
idioma na.cionnl es preferido del idioma espafiol ". (123) 

Ln preo~upaci6n por el ataque real o imaginario del 
lenguaje ingHs no es nuevo en México. En 1909, ~·lolina En
riques se lament¿, todo ruundo recibe publicaciones en ingl6s: 
todos hacen publicidad en inglés: todos aprenden inglés se 
ven por doquier hasta pensar en inglés. Letras en ingl6s -
se ven por doquier ... afin nuestros propios nombres Aztecas 
se han transformado coco Porocatepetl a Popo para poder de
cirlo en inglés. 

El inglés se ha convertido en una condici6n indeclina-
ble, del carficter del empleado: el inglés se ha transformado 
en el lenguaje de negocios y aOn nuestros pollticos, tanto -
de bajo como de alto nivel 1 se expresan con frecuencia en 

(123) Sfinchez Luis Alberto. El mito de la Hispanidad en - -
América, Cuadernos del congreso de la Libertad de la -
Cultura, No. 17, 1956, p4g. 59. 
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privado, con modismos y anglicismos del vecino pa1s del Nor

te. 11 Si continUan as1, dentro de unos pocos anos el lenguaje 
nacional no cxistird, lo habremos entonces sacrificado por -
un servilismo repugnant.e''. (124) 

Los E.U.A saben que de esta manera se ganan adeptos y -

asi preparan ~l terreno para una conquista relativamente pa
cifica, en la misma for~a en la cual prepararon (el terreno) 
en el caso de las islas Hawaianas. ''(125) 

En agosto 18 de 1955, el gobierno mexicano, por medio -

de Jos~ Angel Ceniceros, Sccretnrlo de Educaci6n, anunció 
los planes rara una completa campana en contra de la invn--
si6n del idioma inglés. 

Cisncro~ apunt6 que la defensa del l~nguaje deberla en

tenderse desde el punto de vista de mexicnnidad y no purifi

cación, ya qu~ el espafiol es flexible y constantemente se 
esta enriqueciendo. 

Los barbarismos deben ser abolidos, pero sobre todo de
be haber una abolici6n de lenguas extranjeras. En este sen
tido la opini6n ptiblica coment6 el hecho ele que atin las es-

cuelas tienen nombres en inglés como : The México City Coll!:_ 
ge. 

En primer lugar, es responsabilidad de los padres el 

guiar la lectura de sus hijos y, sobre todo, el no concurrir 

en el uso de las palabras en otro idioma para designar aque~ 

llos que tenga palabra correspondiente en espnnol; terminar 

con el "okay"', El bny-hay y el tanks,you,· lo cual mezclado 

(124) Malina Enrique: Andres, "Los grandes Problemas 1"ncio

nales" p. 323. 

(lis¡ Cobarrubias A. J. Juan ''El problema Etnico de Néxico 

y ln Homogeneidad de la raza" p. 159. 
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con el espafiol convierte a las familias mexicanas en ''tri! 
tes recuerdos de la pocheria Ce las ciudades de Texas o 

California". 

Las autoridades de la ciudad de México emitieron en -
ese entonces, una orden prohibiendo el uso de nombres cx-
trnnjeros par~ prop6sitos comerciales, exceptuando los ca-

sos de que fuer~ el nombre propio <lel Cucfio. Esto quería 
decir que los dueños de cstablecirnietos públicos y centros 
de recrcnci6c, como tnmbién los industriales y comercian-
tes, estabnn obligados a dar a sus negocios y comercios no~ 
bres en cspaflol o si ellos lo preferían un Azteca, Tarasco 
o Maya para as1 poder terminar con lo absurdo y penoso de 
los nombres como "Pcrez Placeº y "Mexican Room". Sin em- -

bargo, en el acto, los lugares comerciales de la ciudad de 
M§xico, los comerciantes en cuesti6n solicitaron el amparo. 

Anuncios en televisión )' radio prcponderantemente sc
nalaban la necesidad de proteger nuestro idioma, ya que 
esto fortaleccrtn nuestras ra!ces e identidad nacional. 

Dicha campa~a tuvo una duraci6n bastante limitada e -
inexplicablemente se le dio fin, y digo inexplicablemente1 
porque después de varios intentos por conocer la forma en 
que fu6 implementada, estructurada e integrada, as! como -
el por qu~ de su terminación; ante diversas oficinas de la 
S.E.P., fue imposible obtener información alguna ya que 

finalmente se nos dijo, este asunto, y sus antecedentes 
obran ya, en el archivo general de la mencionada dependen
cia del ejecutivo y el trámite para rescatarlo era muy le~ 
to, pero siempre aduciendo desconocer lo relacionado con e~ 
ta campa!\:i. 
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Z. :1. 4. COSTUMBRES. 

Las costumhres son siempre el reflejo de la manera in
tima de ser de los individuos, por ellas se puede con rel! 
tiva facilidad, comprender y analizar el carácter de un pu~ 
blo. 

Siendo las costumbres, el resultado del modo de ser de 

los individuos, es claro qt1e tengan intervención, aunque no 
de la misma importancia en ln formaci6n del almn colectiva, 
que los factores enumerr~dos y anal iz.udos anteriormente. 

Basta recorrer la Repfiblica,para ver c6mo l~s mismas 
costumbres de antafi.o subsisten transformadas apenas por las 

necesidades de una vida diametralmente opuesta. 

La misma Capital, a pc.-sar de sus innumerables reforrr1as 

sigue al igual que el resto del pnis, siendo costumbrista; 
no pierde esas costumbres anejas tan reveladoras de la man~ 
ra de ser de nuestro pueblo, a trav~s de todns las épocas. 

Yo creo que las costumbres influyen de tal manera en -

el pensamiento, que si alguien llegara a poseerlas sin te-
ner nuestro temperamento, llegaria no sólo a transformarse 
en el exterior, sino que en su manera de pcnsnr, de sentir, 
vendrin forzosamente a una transformación t. que lo haria 

llegar a tener la misma alma colectiva que la nuestra. 

Obser•{emos que ciertas costumbres, son aún la causa de 
nuestra falta de entendimiento entre los mexicanos, y estas 
se pueden observar en nuestros dias, siendo estas costum--
bres tan aficjas que, he aqu! por ejemplo, la situación na
da solidaria de los aztecas: "A G.especho del origen común -

del lenguaje, del pensamiento, de la religión, de las cos-

tumhres y de la cultura material, los aztecas no tenian el 
sentido de unidad". (126 ) 

1Tf6) Echánove Trupllo Carlos A. ''Sociolog1a Moderna:· 
Edit, Porraa, s. A. p. 54, 
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Otra de las costumbres arraigadas es el exagerado fo~ 
rnulismo verbal, aunque no se tra~asc con sefiorcs ni con 
ninguna especie de superiores jer~rquicos. Cono se dijo -

este formulismo \~cr\Jal es patrinonio culturn·l de algWlos -

grupos aborigencs, ¡•ero ninguno, n lo que parece de esos 

grupos, llcv6 tal característica al punto que los a.:tecas, 

que ten1an piezas orotorias pntroni:ntl~s rora todos l0s 

actos solemnes de la vid~, nsr co~!o cxprcsioces y frases -
rituales para toda ~lase tle situacioi1cs. Cierto es que 

hasta nuestros 11ast ese for1~ulis~o se nota en la gente de 

nuestro rat~, por lo qt1e es con cuchn rn:6n unn ~ostumbre 
que no hemos perd.idu y q;.tc no ab.:!.n'Jonnmos. 

Penetrando mns en las costumbres, diremos que el esp~ 

ritu festiTc es 0tra cnractertstica del pueblo mexicano, 
que es tamUién UH importante aspecto de la tender.cía nasa
dn de los a:tecas, Vearrns ahorn otra rnaniícstuci6n dt ese 
csp1ritu: la organiznci6n de numerosas fiestas, alguna5 de 

gran solemnidad, Rccord~mos que los a:tecas celebraban 
una por cada uno de los Jicciocho meses de su calendario, 
y si nos rcmont~ra1nos !1asta nuestros dias, no cambia el p~ 
noramaJ seguimos sien<lo un pueblo festivo , prueba. de 

ello es que ~n nuestro calendario se tiende a resaltar ca
da vez más un d!n festivo, sea una ocurrencia o no. 

El servilismo es otro <le los factores en lns costum-

bres del mexicano, y si nos remontamos tiempo ntras, el e~ 

p1ritu de sumisión a los jefes en la población prehispáni
ca de M6xico es fen6meno suficier1temente evi<lenciado. 

"La explicacién está principalmente en el carácter mfi. 

gico que todo prin:itivo atribure nl jefe, este lo mismo que 
los !dolos, el t6tcm, los sha~ancs, las mujeres en cinta ~ 

etc", Cl.27), el servilismo indigena no se manifestaba., emp~ 

U27) Echfinove Trujillo Carlos A. Op. Cit. p. 75 
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ro, unicamcnte respecto de los caciques y sefiores. 

Hoy en nuestros dias. estas formas de ser del carácter 

mexicano quedan aún r~flcjadas, y es una manifestación que 
persiste en el interior de la república. como también en el 
centro <le la capital. 

Durante la Colonia to.1 servilismo se manifestó también 

respecto de los individuos de cualquiC"ra ot1·a raz.a que no -

fuese de las autoctonas. He aqu! un testimonio al respecto 

del Obispo y Virrey Juan PaL.1fox Mcndo1.a: "No conocen la· 

soberbia, sino que son la rJisma hurnil<l3.d, y los mis pr1.!sum~ 

dos de ellos, en poni~ndosc delante el espafiol, o aún el m~ 
lato y el mestizo o el negro, como corderos mansisirnos se -

les humillaban o sujetan r hacen lo que les mandan, no solo 
lo justo, sino lo penoso e injusto, en lo injusto e intole
rante les obedcceran". (128) 

Ante ~odo quiero precisar que al hablar de aqui en - -

adelante del mestizaje mexicano no pensaré nada m~s en las 
costumbres relativas al centro del pa1s, sino en la forma -
general que hasta este moMcnto lo he venido haciendo. 

Ahora es necesario hablar <le un punto de mayor .inte~és 

en materia de Sociologia mexicana. Me refiero al fen6meno 

absolutamente general, casi universal, consistente en la 
peregrina e indevida gcncrnlizaci6n que casi todos los que 
se han ocupado y sigue~ ocupándose de la formaci6n del mex~ 

cano establecen respecto del tipo psico16gico del centro de 
la naci6n, como si ese tipo del ser del mexicano del centro 
reinara en forma general en la población mex\cnna. Esto no 

puede ser ya que ~on t11n variadas lns formas dtl mexicano -
en diferentes regiones, y concluyen los escritores bueramen 

~28) Echánove Trujillo Carlos A. Op. Cit. p.p.77-78. 
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te que es lo que acacse t>n toJ.t el §.mbitc n:icional. 

Este- tipo Je enfoque ¡ilantc?<! una serie Je pregunt:?S en 

relación con el ser r1el mexicano, es deciT. rl desarrollo -
del pensamiento fil0~.ófico y su conl"xi6n con la nuturaleza 

del ambiente de la República ?.tc:x.icana. 

Obsnrvernos ~UC' ,~ pr~ocupaci6n ror e~plicar la re-ali-

dad concr~ta que rodL~ al ~exicano, s~ inicia en estP siGlo 
co~ los trab1:jos Je \lfonso Cnso y Jos~ Vasconcclos, y es -

la Revoluci61l pnra Cus~, el momento critico en que libera-

dos de un 0rd~n falso y nocivo que pretcn<lia deformarnos, -
tendremos 1~ vista hacia adelante para saber que es lo que 

nos conviene, e inmeJiata111entc nos damos cuenta de que los 

mexicanos ~odas hahr~mos de seguir siendo mexicanos; esto 
es, llevaremos irnpllcitas las limitaciones y determinacio-
nes de nuestra historia. 

Si bien es cierto que con Caso y Vasconcelos se inicia 
la preocupación por la realidad concreta que circunda al 
mexicano y sus costumbres, problemas etc., corresponde a 
Samucl Ramo~ el estudio d~ la circunstancia mexicana, en su 
famoso estudio sobre El Perfil del hombre y la Cultura en -
M~xico, fue producto del movimiento iniciado por Vasconce-
los desde el Ministerio de Educación, cuando se propugnaba 
formar una cultura propia y se fomentaban todos los inten-
tos encaminados hacia esa Jirecci6n, 

Después del filósofo Ramos la gran mayor1a de escrito
res han venido publicando trabajos sobre la "sonrisn del 
mexicano'' sobre la "irania del mexicano'' sobre no sé cuan- -
tas caracteristicas m~s del mexicano) pero el hecho es que 
el mexicano que suponen no existe en realidad. 

En efecto, si como consecuencia de la gTan hcterogene~ 
dad etnico-cultural que heredamos de la Colonia, nuestra -
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población actual ~stfi formada por tin fuerte porcentaje <le in
dios, otro :.:.!!?~ rnás &rande de.· mestizos y un pequcfto núcleo de 

blancos, y si n<lereás ~amina 13 poblaci6n por el sen¿~ro de 

una indigc11izaci6n cr~cicntc, ¿c6mo puede pensa1·se en un mcxi 
cano estable con una 1nismn costumbre? mSs aún, esa indianiza

ci6n }1n incrementado su movi~iento en los últimos ti~mpos, 

~egGn todas las posibilidades. 

Manuel Gami.o, con bueH s1.""nt ido, c~C'rihc: ''F.n Am~rica han 

transcurrido !ni~ de cuat1·c ~iglos de contacto entre la cultu

T3 aut6ctona y la ~xtranjcra sin que 6sta haya podido desalo
jar a aqul!lla no obstante q1ic los abori.gcnes solo pudieron d!, 

fender esa arraigada hercnci~ ~e sus ancestros oponiendo pns~ 
va resistencia. Si eso sucedió en Epocns pret6ritns de escl~ 

vitud y servidumbre, es natural que en estos tiempos en que -

se est§.n r~ivindicando los derechos todos de la poblaci6n. in
d1gena, su cultura t1pica se desarrolle libre y vigorosamente" 
('VZ-9') 

Francisco Bulncs escribió, "no hay uniformidad de relí-

gi6n porque la clase campesina es id61atrn~ adoTando diferen

tes !dolos en las imfigenes cat6licas, o bien, de gra11 vnrie-
dnd. ?'\o hay uniformidad de raza, porque la indigcna es un 
mosaico de rnzas americanas y asidticns de distinto origen y 

civili:aci6n; no hay uniformidad de costumbres porque en una 
parte de ln población son salvajes, en otras bfirbaras, en 
otras civilizadas; y en otras, destrozos causados por princi

pios rcvolucionnrios no 3similables; no hay uniformidad de -
lenguaje por que son numerosas las lenguas, no hay uniformi-

dnd de s1Jrersticioncs porque son distintas las de los indios 

a las de :.:is mestizo!> y criollos 1
'. (1~0) 

(129) Gamio Manuel "Consideraciones sobre el problema ind:i

gena en Am6rica'' en Consideraciones sobre el problema 

ind1gena, M6xico 1948. p. 4L. 

ú30·) Bulnes Francisco. "Los grandes Problemas de México. -
México 1926. p. 84. 



Comt1 consecuenci.:l ;.~Czico ~s un pafs costumbri~ta, pero 

estas ccstumbres la•: seguimos de generaci6n e11 gcneraci6n. 

Como lo:~~·<?::-er;Cls salir de estas rr:.arcadas costu11tbres, 

solo enco11tra~os pe11s~miento~ que llos indican la dura lucha 

que se librari~l si .:~ intentara cn:~biar esta for~a de vida 
del n~cxicano. 

La~ costumbres no.s han marcado una forma de distinción 

entre los demás puehlos, pues ellos nos distinguen por esas 

mismas formas de actuar, diciendo el mexicano es costumbri~ 

ta y n~i st quedara. 



2.3.S. RELTGIO~. 

Se asegura que la rcligi6n ya no es un factor indis-

pensable en la formaci6n de la naci6n. Notamos sin embar

go que en nuestros d!ns, es decisivo para las naciones eu-
ropcn5, y veMos que p~fscs de una mJ.sma raza, e igual idio
Ma no pueden unificarse por tener como únicn diferencia la 

religión. 

Sin embargo si consideramos a la religi6n, com0 ln -
J1ac!an en In antig11edad, en donde no z6Jo regía el hog~r 
sino al Estado mismo, no puede decirse qtte sea tln fact~r i~ 

dispensable pero si importante. Todos sabemos no obstante, 
s~ influencia en el trato !nti~o, pues siendo la religi6n -
la que trata de explicar la vida, trae como i·csultndo dis-

tintas actitudes individuales segOn sean las r~li~iones; e~ 

to dificult3 la comprensi6n entre individuos. 

Recordemos que la llegada de los padres mision~ros 
trae como consecuencia, la era del crlstia11lsmo en la Nueva 

Espana, ya que estos hombres comienzan a desarrollar la no

table obrn que los ocupa durante los sir.los XVI y ~·vrr, es· 

tos hombres conviertieron a su f~ en 14,000 indtgenns. 

Diremos que nuestras Leyes para 11acer labor de verdad~ 

ra patria, deben s! emanciparse de la Iglesia Cat6lica, es 

decir, debe haber una completa scparaci6n entre la Iglesia 

y Estado. Pero el Estado no debe ser enemigo de ella pues 

esto obstaculiza el entendimiento espiritual entre los hom

bres e impide por lo tanto la unificaci6n n.:icional. Hcbert 
Priestley escrlbio en 1928: ''Lo que la socie~atl mexicana 

desarrollará como un substitut~ para la religi6n sigue sie~ 

do un enigma'". (131 ) 

U31] l5riestley I. ftebcrt. "Calles and Obreg6n" .. An Essy 
in Nationalism-Univesrsity, of California Chronide, 
Vol. XXX. p. 127. 
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Esta hipótesis se hace mls notable cuando uno consi-

Jera que mas del 90\ de la poblaci61l mexicana es cat6lica. 

El catolicismo mexicano ha sido entu~iascnmente trntndo - -

por numerosos interprete:- Jcl mc¿io ambiente mexicano. 

''En M~xico, la religión en la prfictica, es para el pobre 

magia y supcrstici6n; para la clase 1nedia conveniencia y 

para los ricos, ja·::tancia o aL1r<lc'', (13'2) 

Ln iglesia ha sido vista como corrupta, antipatriota, 
hip6crita, y, un inflexible obstó.culo para el progreso. 

Lo que es seguro, es que la iglesia ha abusndo como tambi15n 
ha sufrido de abusos. E~to es tan objetivamente verifica

ble' como el hecho de haber logrado épocns o momentos de 

grandeza física y espiritual. Sin embargo, el hecho es 
que muChos han sulicstimado el dominio, la autoridad del 

catolicismo en el alma mexicana al apoyar el ataque y la -

denuncia contra la ir,lt::;ia católica, como "un :poder ogani~ 

za.do más que coma una religión". Ú33') 

La revoluci6n deUicada a la crcnci6n de una nación 
grande y unificada, ¡-;odin prohibir a si misma el acceso a 

la iglesia o m:i.s signiíicntivamcntc ..• al catolicismo, - -
puesto que el catolicismo ·podria ser elemento virtualmen

te universal y verd:ldero unificador en la sociedad mexica

na. Aqui yace una base fundamental del modus vivendi en -
que Iglesia y Revoluci6n conviven en el México de hoy. 

El agente supremo cristalizador de nacionalidad en el 

catolicismo mexicano es el GuaJnlupano ,-Virgen de Guadal~ 

pe.- ' 1 La legendaria aparici6n de la Virgen al indio Juan -
Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531 produjo y produce un 

(l'.H) Bermude2 Elvira "La Vida familiar del Mexicano" p.115 

{1'33) Tannenhaum, Pcacc by Revoludon N. York) , p. 38. 
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intenso y apa,ionado culto en el pueblo de ~éxico, en tal 

forma que Ja lmlgen [de la Vlr&en de Guadalupe) ha llegado 
a ser el sir.i1'oJo Je lJ Madre ratrla'', (134) 

Los solJado~ y ~ricada~ que pelearon, re7.~ron, r~ 

baron y murieron para l:l.C'"gar :.11<> =at61 icas crecncin.5 ha~ta 

el porler, lo hicit·ror1 11ajo el E~t3!?Jart~ de la Virgen y 
aOn durante los obscuro[ ~fns del nsalto frontal a la igl~ 
sia de Calles, el \'alar n~cionalista potencial de la Vir-

gcn no se perdió ,Je- vistn ror funcionarios de nlto rani:o ~ 

del mis~o gobic.·nt. Lccmo~ en la memoria publicada por el 

Ministre de Educ2r:-iór: de Calles: iSi nosotros pudicran:.os -

utilizar a la Virger .te ~uadalupe, Virgen India de nuestra 

raza y de nuestro color slrn~olo patriótico y r&cial desde 

las luchas de la Independencia!. 

Si nosotros pt1diernrnos utilizar el s!mbo1J de la -

Virgen para el bien Ue ~féxico¡ si comprendiendo toJa la 

significación simb61ica del culto a la Virgen Mexicana, 
que es, sobre todas las cosas, en culto a nuestra r~:a y 

pals, si la virgen nos pudiera hacer el milagro de conv~r

tir el univrrso de fe in~til n 11n torrente de prop6sltos -
buenos y entl1siasmos para lograr el bien de la RepDblica y 
de confianza en el futuro de nuestro pars, qu6 resultados 

tan maravillosos se podrfan lograr. Qu6 bienestar y progr~ 
so para México podría res'Ultar <le esa comunidad de pensa-

mientos y accione:; de millonc5 de mexicanos". (135) 

Hoy en d!a el gobierno mexicano, tácitamente "Jermite 

el culto del Guadalupisrno, permite se celebre dicho culto 
publicamente en las peregrinaciones masivas organizadas por 

(134) 

(135) 

~fa.za Francisco 1 "El Gu3dal upismo en Mexicano" (M~xico) 
I'. 9. 
El Esfuerzo Educativo en M~xico, la obra del Gobierno 
Federal en el Ramo de la Educnci6n Durante la Adrninis 
traci6n del Presidente Plutarco Ellas Calles, SEP, a
Vols. sin fecha. 
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la iglesia para venerar a la virgen de Guadalupe, aún en 

contra de lo establecido en el Art. 2~ constitucional, mic~ 

tras que el culto es fuertemente alabado ror sectores pro-
gubernamentales come. tM:tbién ror algt~r:.as secciones de la 

prensa. Es de conoclmiento público, digno de to~arse en 

cuenta r estar Jnuy ~Jnscienl~ del hecho Je la capacidad de 
mnncjc de gentes p~r parte Je la Iglcsin q11icn organiza las 

peregrinaciones religiosas y que en muchos casos, cruzan 

las zterras bajo l3s fuertes inclemencias del tiempo, con-
tingentes que ascienden a cientos de miles de pcrc¡rinos 

Para ycnir a ¡,ostrarse a lo:; pies de' la Virgen Morena. 

El 11 de diciembre de l }55, la Virgen de Guadalupe fu~ 

coronada como Reina del Trabajo, el Comité Nacional para la 

Coronnci6n de ~ucstra Scfiora de Guadalupe estuvo compuesto 

por representantes de alta dirección de los profcsionistas, 

trabajadores de oficina, sector laboral, acci6n cat6lica 
mexiana, la Uni6n Cun1~11i¡:ana de Directivos y de la Asocia

ci6n Nacional Guadal::pana de Trnhnja¿cres. 

En este Comit~, como parte de sus actividades prepara

torias, se publicaron y distribuyeron SOU,000 folletos en -

donde se hada una exposición popular de la Doctrina Social 
Católica. La ceremonia fu! efectuada simultáneamente en _t~ 

das las ciudades de la RepOblica, 

NingOn otro pa!s en el mundo ha coronado a su Sant!s1-

ma Virgen como Reinn del Trabnj o ?-~éxico es la primera Na- - -
cion que bajo todos sus sectores de trabajoJ rinde este ho

menaje a la madre de los mexicanos. 
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El 12 de Diciembre, aniversario de la aparición <le la 
Virgen de Guadalupe ha sido denominado como el d1a festivo 
cat6lico mds importnntc de ~t6xico. 

Monsefior Martfnez, Arzobispo de ~Exico durante el,re
gimen de C5rdenns dcclar6: no hny diferencia fundamental -
entre las doctrinas de ln Iglesia y los principios socia-

les de la Revoluci6n. 

Cfirden::is )' !-1onsefi.cr Martinc2 representantes de dos -

caminos diferentes, ernn igual~cnte C3pnccs de servir a 
México. En la ~poc1 de la Expropiaci6n Petrolera, el Cle

ro Mexicano desde el púlpito1 aconscj6 a sus feliv-eses .. 

s~guir y apoyar esta medidn en el camino del cumplimiento 
de sus deberes por una patria mejor. 

Podemos asevcrnr que cs:i fué la primera vez en ln hi~ 

totia de México Indep•:mdiente en que el clero en su tota

lidad, hizo coincidir su actitud con el inteT~s primario -

de la naci6n. 

El arreglo ha que ha llegado la Revolución y la lgl~ 

sia, no se salva de la critica, algunc.. de '1os opor.entes -

mtis radicales de esta situaci6n comcnt6 no carente de raz6n -

"La Iglesia tiene ahora registrados a todos sus mejores en 

el PRI'', af\adiendo que el "PRl yn no tiene raices revoluci~ 

narins¡ que sus acciones est:til infl~üdas por la Iglesia 

de una forma definitiva por medio de infiltración a altos 

rangos )' por el hecho del considerable poder que tiene so

bre la opinión pDblica" Q36) factores para el critico, 

evidentes e irrefutabl•s. 

Hoy por hor, la relación Estado-Ir,lesi.a se puede cali-

(136) Gandarilla M. \'ictor "La Pol!tica Mexicana, La Revol!;! 

ción, Los partidos y la sucesión Presidencial (México) 

P. 30. 
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ficar como cordial y armónica, hoy d1a hay un gran objetivo 

coman que precisamente logra dicha armonia; la pugna por la 

solidaridad entre lvs mexicanos para reforzar la lucha con

tra la corrupci6n que se abate en nuestra administraci6n 

nacional. 

Existe conciencia por parte de la Iglesia en la conve-

niencia de la separaci6n amistosa Iglesia-estado, asi como 

que "no hay coyuntura politica actualmente como para agitar 

con objeto de que se lleve a cabo una reforma al Art. 3 °. 

Constitucional, como ta~poco la hay para que nuevamente se 

unan en México la Iglesia y el Estado". lB7) 

(ÍS7J Presb1stcro Manuel Velfizquez, Responsable del Secre

tariado Social Mexicano, l\ota Per iod1stica. p. 8 
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Z. 3.6. PROBLntAS. 

Antes .'e iniciar eJ presente punto, diremos que los - -

problemas son una realidad en todas ln~ colectividades, dig~ 
se, tribus, clanes, naciones etc. claro csti que el punto 

que nos interesa es, la prob1ematica en la formaci6n de la -

conciencia nacional del mexicano 

Pero diremos que unu o algunos ¿~ los problemas o cree~ 
c.ias fundamentales del n.1.cionalismo Sl' remontan muy atrás en 

la historia <le la l1umonidad. notrc ellos están la idea del 

"pueblo elegido" y el concepto de tierra prometida. Es por 

esta raz6n, que iniciare con algunas 1!nc3s en torno a es~a 

problcmatica, antes <le inicinr con el problema de nuestro -

pa1s. 

Ln bQsqt1cda convencional d~ determinantes de In nncion~ 

lidad en la historia, la geografia, la lengua y la voluntad 
popular, ha planteado, por lo menos, tantos problema:; lógicos 

como ha resuelto. Un enfoque con mejores perspectivas es el 
que representan las teorias recientes que conectan el fen6me 
no de la naci5n como l:i. modcrniz.aci6n y la comunicación so-~ 

cial. 

Con el advenimiento <lel cstoicisno y del cristianismo, 

que se conviertieron en credos oficiales del Imperio Romano 
"universal", el estrecho y cerrado tribalismo de los tiempos 
primitivos fue superado en una sociedad ccum&nicn abierta. -

Este universalismo sobrevivió en el mundo cristiano hasta el 

Renacimiento }' la Reforma. En el mundo occidental, los nue
vos Estados absolutistas del per!odo posrenacentista, con su 

énfasis sobre la sobcran!n, la ccntraliinci6n, crearon la 
organizaci6n pol1tica que el nacionalismo del siglo XVIII 
empezo a transformar cr~ el Estarlo nacional moderno. 
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"John Stuar Mil.1 se lamentaba en 1849 de que el nacio

nalismo hacia a los ho~bres indiferentes ante los derechos 
e intereses de cualqt1ier porci6n de la especie hu~nna 1 sal
va aquella que tic~c el mis~o nombre y habla la misma len-
gua que e,llos". (138) 

El mismo autor calificaba al nuevo nacionalismo esclu
sivista, con su innovncitin a los derechos históricos, como 

bárbaro y señalaba aM3rgamcnte "que c-n las partes m~s atra· 

sadas el sentimient~ de nacionalidad dominaba en tal n1edide 
sobre el amor a la lil·crta<l que los pueblo~ están deseosos 
de colaborar con su~ go~crn3ntc$ para aplastar la libertad 
y la jndepondcncin de cualquier pueblo ajeno a su ra:a y a 
su lengua". (139 J 

Esto nos mucstTn claramente corno los problemas del na
cionalismo son preocupaci6n de todos los paises, y exalta-
dos los sentimientos del nacionalismo y su extremo maximo, 
provoco enfrentamicI~to.s. He aqui los mayores problemas. 

Visto lo anterior entraremos al punto que nos interesa 
en particular, al problema del nncionalismo mexicano. Si -
algo tenemos que lamentar de nuestra historia, es ese temor 
de nuestros antepa.sados,ta.1 vez por efecto de la autogcner!!_ 
ción de no haber siJo ellos mismos, sinceramente, con sus -
cualidades y defectos, si no de haber ocultado la realidad -

bajo una retórica de ultramar. Por fortuna este es un error 
que en nuestra historia contcmpor~nea se tiende a corregir, 
con un sano afan de sinceridad que debe alternarse donde --

(DS) Mill, John Stu•r. \'indicati6n of the french Revolution 

of frbraury Vol. 3 p. 53. 

(139) Hill, Jahn Stuar, Op. Cit. p. 53. 
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pudiera ser r con más amplitud r detalle' la problcmatica de 

M~xico en su historia. 

El maestro Samucl Ramos nos dice que uno de los probl~ 

mas del mexicano es su pasividad. "Esta rigide:. no es qui· 
z~ ajena a la influencia de la snngrc indigena. No creemos 

que la pasividad del indlgena sea exclusivamente un rc~ult~ 
do de la esclavitud en que cayo al ser conquistado. Se de
j¿ conquistar tal ve¡ poTquc ya su cspiritu estaba dispues

to a la pasividad. Desde antes de la conquista los i11dige

nas eran reacios a todo cambio, a toda renovación. Vivían 
apegados a sus tradiciones, eran rutinarios y conservadores. 

En el estilo de su cultura qucd6 estampada la voluntad de -

lo inmutable". (140) 

Recordemos que en puntos tratados anteriormente, enun

ciamos es~e problema relacionado a las tradiciones que en -

nuestro pa1s perduran. 

rara la edad que tiene M~xico, ha cambiado muy poco. -

Nuestros cambios son mas aparentes que reales¡ son nada mrts 

disfraces diversos que ocultan el mismo fondo espiritual. 

Desde los comienzos del siglo XIX, la dirección de nue~ 
tra historia queda en manos de la minoria dinámica que est~ 

ba al tanto de las ideas modernas de Europa. Al consumarse 

la Independencia, Mexico no qucria seguir viviendo dentro -
de formas anticuadas de existencias. Pero los atrazos que 

hab1a dejado la lpoca colonial extraviaron su esfuerzo y 

crearon conplicaciones cada ve:. m5s confusas, hasta hacer · 
casi imposible encontrar la salida. 

Los problemas y dificultades dent:·o de nuestro naciona 

lismo, se manifiesta en el sentimiento de inferioridad. 

U40) Ramos Samuel ·~1 perfil de hombre y la cultura en Ml

xico. Edit. S.E.P. UNA.'!. p. 34. 
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''Ser!a no comprender nuestro p~nsamiento, interpretarlo como 
un prurito de desestimar a la ra:a mexicana. No prctcnde·
mos afirmar que esa inferioridad sea un hecho''. (141) 

Las reacciones contrarias al sentimiento de infcriori-
dad, y que prueban su cxistcncia 1 son todos los movimientos 
que tienden a exaltar. de un ~odo exagerado, la personalidad 

individual o colectiva. 

No obstante quC', anteriormente tratamos un ptmto rela-

clonado a ln razn, es necesario volver hacerlo 7 porque den-
tro de este punte rnco11tranos el prejuicio racial. El raci~ 

mo fusiona los grupos nacionales, étnicos, lingu!sticos, re
ligiosos y raciales dentro de unn amalgama cuya superioridad 
e inferioridad es atribuida especialmente a una rnza en par
ticular. 

El prejuicio es usado en las ciencias sociales casi ex
clusivamente en relaci6n a grupos étnicos, prejuicio es una 
actitud desfavorable hacia un grupo étnico, o hacia un miem
bro de ese grupo, podr!a hablarse del prejuicio como una ac
titud negativa que viola algunas normas o valores importan-
tes, nominalmente aceptados en cada cultura nacional. 

"Es evidente que todo ser humano nace con la capacidad 
de desarrollar actitudes de hostilidades y prejuicio, lo que 
no quiere decir, por supuesto, que esté obligado a adquirir 
prejuicios, sino simplemente que es capaz de experimentarlos" 
(142) 

El mecanismo que hace posible la aparici6n del prejui-
cio racial supone que las personas que tienen actitudes des-

U41) Ramos Samuel Op. Cit. p. 36 
(142) Bejar Navarro Raúl. "El Mexicano" Editorial U.K.A.M. 

p. 1 SS. 
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favorables hacia determinado grupo, tienen una tendencia a 
hacer di~tinciones, resaltando los ra~gos inherentes del -
grupo sobre e>l cua1 recne el prejuicio de los del suyo pr~ 

pio. 

En nuestro pai~ estos prejuicios son en la actualidad 

un problema para conscgt1ir lo formaci6n de nuestro nacion~ 
lismo. 1 'Una personn prcjuiciada n1cialmcnte puede insis-

tir en que los indios son realmente haraganes, borrachos, 

mentirosos; que los mestizos son taimados, hipócritas, su
cios, la pcrso11a con prejuicios tiende 5 considerar que 
esas carnctcristica~ están predeterminada~ bio16gicaroente, 

subestimando asi el ¡rado de que son el resultado de un a~ 

biente social y de normas de grupo. Puede olYi<lnr tambi6n 
que el ambiente de un grupo especifico, objeto de desagra
do, quizfi este restringido por las presiones <le los miem-
bros de su propio grupo, es decir, no considera su condi-
ci6n de grupos poco privilegiados, les resulte muy <liHcil 
el obtener una vivienda adecuada, educaci6n, formas socia
le~ convencionales. <le trato etc. debidas precisamen~e a -
su situaci6n de clase o estrato social explotado y relega
do a un plano inferior'". (143) 

Cuando lns normas de un grupo, digamos los criollos y 
la población blanca de México le atribuyen valores indese~ 
bles a otro grupo) ejcr:iplo los mestizos e indios, (;stOi tend!:._ 
r!n a adquirir conciencia de que los blancos 105 subestiman. 
En pocas palabras, cuanto mayor es el grado de los mie~ 
bros de otro grupo como hostil, más se reducirá la comuni
cación entre los dos grupos. 

Otro problema es la poca asimilaci6n de extranjeros -
radicndos en el pa1s, una posible explicaci6n puede ser la 

(143) Bejar Nnvarro Ra(il. Op. Cit. p. 157 



diferencia idiom:íticn., ~lue es condici6n esencial en las re
laciones humanas. Es E'Vidente que de una manera formal - # 

existe una igualdad racial. Es muy común decir que en Méx.!_ 
cono existe dcscriminaci6n racial, y esta idea es sosteni~ 

da)' difundida por los medios modernos de cor.mnicaci6n, in
clusive esto sorprende a muchos, con s6lo pensar en ln idea 
de que en México no se descrimlna a las personas Qnicamente 
por ac\tsnr <l.eterminJ.dos rasgos 6tnicos. 

Es posible afirm:lr, mas biem que la mezcla racial que -
se observa en el pa!s, se inició con la independencia y -
culmin6 con la Rcvalu~i6n en 1910, por lu movilidad que pr~ 
voc6 en las poblaciones que buscaban seguridad y ocupnci6n 
en las zonas urbanas. Aunque cabe preguntarse si no segui
r~n los indios sien<lo unn problcmdtica, y si no ¿por que el 
gobierno tiene un D~partamcnto de Asuntos Ind1genas? ¿acaso 
hay un Departamento de Asuntos Criollo o Mestizos?. 

Debemos tomar en cuenta, que las indagaciones en el -
aren rural son mucho más abundantes y profundas que en la -
urbana. 

Es notoria la carencia de investigaciones sis~em!ticas 
en torno al problema del prejuicio y la descriminaci6n ra-
cinl en lns fireas urbnnas, y es posible que esto se deba a 
la opini6n gcnernli<ada de que en México no existe este pr~ 
blema, si se toma en cuenta a grosso modo la estructura so
cial del pats, es posible afirmar que la Ultima gran trans
formaci6n social, verificada a principios de siglo, no pro
dujo resultados similores para los diferentes sectores de -
la poblaci6n, 

No es dificil descubrir en el fondo de ellos la alar-
mante degradación de ese sentido !ntimo, poco apoco incrus
tado en el alma del hombre a travcs de cientos de siglos, -
sentido intimo que llamamos conciencia y que nos hace dis-
tinguir el bien del mal; qu nos manda no hacer dafio a nues-
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tros semej~ntes, sino antes bien ayudarlos~ que nos ordena 
la conviv~ncia urm6nica con ellos bajo la inspiraci6n de 
la sublime máxima: Arna a tus semejantes como a ti ~ismo. 

¿A que debemos utril>uir ese desquiciamiento moral, des
graciadamente gcneTali:ado en nuestra colectividad y, mis -
particularmente, en lu clase submedia de l3s grandes ciuda
des como la nuestra. Fl ambiente internacional, desgracia
damente, lejos de servir de dique a esta formidable ola de 
desmoralít•oi6n, ha contribuido a la expansi6n de sus dime~ 
ciones. 

Recordemos el fatal arotegma: Yo tengo el derecho de - -
hacer mi vida, sin embargo no al\aden, pei-o tengo el deber de 
cuidar que con mi vida coexista el bienestar de los demás. 

En mi opini6n personal, la moralizaci6n de nuestros co~ 
patriotas debe seguir los siguientes lineamientos: hay que 
infiltrar en ellos la simpatfa a sus semejantes, porque a -
esa condición el hombre ayuda al hombre; hay que habituar-· 
los a la disciplina social, para que la elaborar.16n humana 
sea organicamente coordinada; hay que educarlos en la libeL 
tad y el respeto al derechn ajeno, parn que la reacomodaci6n 
social siga la ley de menor resistencia y los hombres ocu-
pen el puesto que merecen; hay que hacer hombres de nuestras 
turbas; hay que alcanzar la exaltaciOn intr!nsica de los -
mas bajos y no la rebaja· artif1cinla los mas altos; de dos 
pueblos, de dos etapas de c1vili~acion y de dos aspiraciones 
antagdnicas, hay que hacer una civili:aci6n, un pueblo y una 
aspiracidn nacional. 
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CAP !Tl!LO II I 

3. - LA CONCHNCIA NACI011AL DEL MEXICANO. 

3.1. Eleme:itos Psicol6g.icos 

No obstante que ~l estudio psicol6gico del nacionnlisrno 
tomó cierta importancia durante In Segunde. Guerra Mundial, -

particularmente al ponerse 6nfasis en sus cf~ctos negativos, 
han faltado buenas tc~1!az y datos. ''Lograr llegar a las ba
ses psico16gicas del ~acionalismo, ha sido tambi6n la prcoc~ 

paci6n Je ctros investigadores, algtinos de los cuales, cons! 
derah al nacionalismo y etnoccntrismo como sin6nimos, alu--
diendo la existencia de necesidades psicol6gicas que son sa
tisfechas por el nncionalismo y el ctnoccntrismo". (144) 

En el presente siglo, una serie de autores mediante en
sayos, estudios e investigaciones, han tratado de desentra-
ñar y definir el carácter, modo de ser, peculiaridades, ras
gos distintivos, comportamiento, etc, del mexicano. Sin em

bargo no se lia realizado unn evnluaci6n crítica, una confro~ 
tnci6n de lo que se ha escrito y dicho sobre la psicologia -
<le! mexicano. 

Recordemos que el inLentar describir lo que es la psic~ 
log!a del mexicano es un esfuerzo gigante, en el cual, es 
muy dificil establecer una sola psicolog!a en la conciencia 
nacional del mexicano, siendo como lo describimos anterior-
mente en la cultura, existen en el mexicano no una sola psi

colog!a sino una variedad o niveles, para lograr un verdade
ro nacionalismo. 

Es cierto que algunos especialistas, empleando t~cnicas 
y m€todos cient1ficos han tratado de captar el carlicter na--

(í44) Be1ar Navarro PsicoanUisis del Mexicano.- Edit. UNAM 
1986. Plig. 47. 
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nacional (Psicolog!a Nacional). Pero, o bien restringen mu
cho gcogrifica o temdticamente el firea investigada, o redu-
cen 5\t investigaci6n a una visión muy estrecha que, aunque -
va de acuerdo con su especialidad, es insuficiente para !x-
plicar el fcnomeno en su totalidad. 

Numerosos autores han tratado de dilucidar el origen y 
la formaci6n de la psicologia del mexicano a partir de sus -
antecedentes históricos. Algunos han realizado encuestas b~ 

s~ndosc ademls en estudios hechos por cientfficos sociales. 
Otros, en fin, basan sus generalizaciones, en sus experien-
cias y contactos personales, lo anterior hace que los cnfo-
ques sean muy hetcrog(neos y es por esto que se han venido -
abajo. 

nn lo relacionado con el elementos psicológico del mcxi 
cano, en la búsqueda de un nacionalismo, o conciencia nacio
nal, es necesario realizar un ~rabajo que revele si se puede 
hablar verdaderamente de la conciencia nacional del mexicano. 

11No es muy tnlngador sentirse en posesi6n de un cn.rtictcr 
como el que se pinta mas adelante 1 pero es un alivio saber -
que se puede cambiarlo, pues ese carácter es prestado, y lo 
llevamos como un disfraz parn disimular nuestro ser autenti
co, del cual, a nuestro juicio, ~o tenemos por que nvergon~
:arnos". (145). 

Algunos escritores consideran que la forma de distin--
guir los elementos psicol6gicos, es por medio de la gen~tica. 
De esa manera afirman que el mexicano tiene esa naturaleza -
gen~tica que lo trae desde la gestación, fnlsa es dicha afi!. 
maci6n, y m~s, aquClla que trata de demostrar qu~ a la cujer 
mexicana se le considera sumisa. dócil, callada, el hijo o -
producto inevitablemente debe ser igual, tal nfirmaci6n es -
un error. 

(145) Ramos Samucl Op. Cit. p!lg. 47 
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Otro autor intenta hacer una ontologia del mexicano, -
"segun es el ser accidental, cuando decimos que es el ser 
del mexicano pretendemos tornar tal acerto con entero rigor, 
lo que significa que pretendemos poner en claro los proble
mas entrafindos en la caracteri~nci6n del ser como accidcn-
te". (H6l 

"Realiz.arse como accidente si¡:;nificn mnntencrsc como -

accidente en el hori:ontal de la posibilidad del accidente 

mismo, lo inauténtico seria en este caso pretender salir de 

la condición de accidentalidad y sustancializarse, tentación 
a In que se orilla casi por necesidad el mexicano cuando no 
soportn )'ªmás su originar!a constituci6n". Ci47) 

Durante todo el tiempo transcurrido, el mexicano hn e~~ 

biado desde el punto Je vista Je su carácter, de su psicolo
gta, de su situaci6n econ6mica, de su filosof!a. Su cultura 
ha permanecido similar, aunque sujeta al impacto perturbador 
y destructivo quiz~ del criterio capitalista grande o peque
fio, cercano o lejano. similar o diferente. 

Al afirmar que csn actitud y esa manera de comportarse 
existen y son estadfsticamcnte apreciables, no quiere decir 
que se aprueben corno bondadosas, corno una adquisici6n humana 
en el sentido riguroso del término; esto es, que sean enco-
miablcs y muestren rasgos de tipo humantstico, por decirlo -
de algGn modo. De ninguna manera se pretende esa afirmaci6n, 
por el contrario, es m~s cierto afirmar que se trata de una 
actitud negativa, regresiva, que es preciso vencer y modifi
car con el objeto de evolucionar como ser humano hacia la ~

universidad y hacia la integración corno miembro de una raza, 
un pais o un poblado y hnstn de una simple familia. 

(146) Uranga Emilio "Analisis del Ser del Mexicano" 
Breviario del Fondo de Cultura Economica. 2Ed. p.p.18,19 

(147) Uranga Emilio Op. Cit. pdg. 19. 
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Quizd muchos de los atributos humanos malos o mejores, 
de los resultados de esos atributos, deben ser adjudicados 

al nacionalismo y a ese narcisismo pueblerino, locnlJ pro-
vinciano, que convierte a todos los demds individuos en ex
tranos y peligrosos, enemigos en alguna medida 1 ante quie-
nes y de los que hay que defenderse o cuidarse, cuando me-
nos. 

No ser1a absurdo pretender a nivel universal que nume
rosas guerras han tenido causalidad en tules hechos, que 
por ello resulta dificil la integraci6n de los habitantes -
de continentes, de pequefios pa1ses que casi no llenan esa -
condici6n por su pequenez, pobreza y limitaciones cxisten-
ciales, impidiendo las federaciones que podrian solucionar 
en gran medida problemas econ6micos, industriales y agr1co
las. 

Puede decirse que en la ra!z de los nacionalismos, de 
ese narcisismo maligno algunas veces, hay un rasgo que hay 
que llamar incestuoso. Con todo esto se estd diciendo que 
hay una generali:aci6n del hecho elemental y primordial de 
la fijaci6n a la madre y al padre por una parte, a la fami
lia después, al pequeno grupo de un poblado cualquiera, una 
universidad, una escuela, una orgnnizaci6n gubernamental; -
para generalizarse luego a toda la naci6n, a los que viven 
dentro de ciertos límites, hablan un idioma similar, comen 
lo mismo y viven en forma parecida dentro de una misma psi
cología. 

Pues bien, la imposibilidad de aceptar la igualdad, la 
solidaridad y la compasión, el interés genuino por el porv~ 
nir de otros seres humanos de distinto paralelo, de otro 
idioma y costumbre de color distinto y de religiones diver
sas en alguna forma est5 relacionado con estos aspectos de 



nacionalismo mal ent··· .do, de sentirse cada ser humano, ca
da familia y cada naci6n como finicos, y al igual sentir y 

pensar que los cxtranos son inferiores y peligrosos, incon-7 
fiables y de menores o nulos merecimientos. 

E~ preciso hacer notar que en el mexicano si es observ~ 
do con detenimiento, notaremos su funcionaMiento rinde mas -
en íorn1a individual, es por esta raz6n que se le considere -
individualista. Dentro del grupo de los l1lberoamericanos no 
deja de hnllarse algo similar con va~iantcs vcrn~culas, el -
nacionalismo mexicano es y será un tema de gran importancia 
parn las futuras generaciones, sicitdo necesario ir determi-
nando una pauta parn estr cstudo. 

En ese grupo cahe el nacionalismo mexicano, que por lo 
general era puesto en duda partiendo de la base de una espe
cie de ''isrno'' que paree!~ contrario a ese nacionalismo: al -
a~ribuir al habitante de este pais lo que llaman malinchismo 
parecía eliminarse la actitud nacionalista. Pero las cosas 
no van tan fficiles, tambi~n tenemos lo propio y basta recor
dar la frase socorrida: ''como M6xico no hay dos''· Esto nos 
coloca muy cerca de los alemanes: "unicos y sobre todos". 

No voy a ocuparme de todos y cada uno de los pa!ses del 
resto del mundo, seria 6stn una labor tediosa y tal vez inn~ 
cesa ria. 

Lo que parece m4s importante es tratar de encontrar las 
explicaciones, las razones de los nacionalismos: si hay una 
causa coman o si hay que buscar una de tipo individual, di-
ferente y peculiar a cada pa1s. 

Podr1a afirmarse que dentro de cualquier clase de nací~ 
nalismo (hasta negativo si lo hubiera) est~ impl1cito el el~ 
mento narcisismo. 
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Es factible pensar que también existe una especie de -
instinto de conservaci6n. Perm!tasc agregar sentimientos -
de suprnvaloraci6n en algunos casos, y en otros de minusvn-
11a con el ingrediente de la compensaci6n. 

Como arma psicológica, el nacionnlismo permite al hom
bre enfrentnTsc con situacion~~ que de otro modo serian in
sostenibles. Orienta las voluntades hacia una reacci6n de 
defensa y las mantiene t:nidas cuando los seres humano5 afi

nidades colectivas ven sometido su grupo Etnicos, cultura-
les o religiosos, "las formas t'xtrann~ y violentas que el -

nacionalismo ha adquirid\.-, a menudo en el pasado condujeron 

muchas veces una reacción contra 61. Destacados intrlec-

tuales han acusado al sentimiento nacionalista de ser ln m!!_ 

yor desgracia df:• nuestra época, úc haber influido catastro
ficamcn te en e 1 mundo". (14 B) 

Puede Cccirse que cusl todos los sectores del ser hum~ 

no o parcelas del mi5mo, de se pensamiento y de sus acciones 

estdn impregnados por una forma de psicologia dentro de la 
que podrinmos incluir una ~e tipo negativo. Esta psicologia 
hace que algunos individuos y algunas naciones, familiarrs 
o cul turalr.s qtie sor. franC"nmente repugnantes, despreciables, 
dignos de cr1ticn y censura y hasta vergon:osos. 

Esto es, que la psico1og13 negativa permite que alguien 
se enorgullezca de defectos y hasta de enfermedades, de rnott~ 

trosidades que lo hacen distinto y diferente de los otros, · 
no resulta extra~o encontrar pcrsonns que hablan de sus ras~ 
gos neur6ticos, de sus enfermedades con orgullo, por ser la 

excepci6n escasa. 

Alguie~ a quien le ha ido mal en la vida puede resaltar 
con fruici6n sus sufrimientos y todos los aspectos negativos 

~48) Enciclopedia de ln Vida, Editorial, Bruguera.S.A.p~g.387. 
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como algo que no le ha sucedido a ningún otro. Lo mismo 
puede suceder desde el rnnta de vista de1 nacionalismo res
pec~c de los aspectos destructivos de un grupo dado. 

Quiere :kcir que una naci6n puede ser inhumana, infr3-

humana o parahuman:i, compartícndo su pntolog1n con toda una 
culturCc: o scci.edad, lo que acreccnta o dll valor.'.! lo que no 

lo tiene ni le flerec~. el conscn~o del grupo, el hecho de -

se~ compartido ror m!1~hos ~uc<lc llcsar a conferirle un va-
lor moral a lo que e~ fr~ncarncntc detestable y carente de -
contenido ético, e ~1iC'1:, claramente inmoral. 

MExico c11 abstr~ctc, ~us habitantes en concreto, cier
tos r,ru12os e Jndividuos p:1ra ser m5.s especifico, sostienen 
esa tesis explicada antes: el machis~o con una cualidad, 
como algo valioso y digna de crSdito )" de reconocimiento, a 
pesar de que lleva i·1pltcito el hecho de llegar a mutilar o 
a destruir la vida l:umana por razones balad1es y triviales, 
y a pesar del lastre que significa para la evolución de cier 
tos sectores de la socic~ad mexicana, margin§n<lolos de la -
civilización y manteni6~dolos dentro de un infradesarrollo 
múlt:plc. 

''El machismo como una (':Xpresi6n de un rasgo particula!. 
mente destructivo del mexicano se refiere a la funci6n rcl~ 
cionada con la geni:~li<la<l incdulJr, a un tipo particular de 
valentia, a una forna especial de resolver las controvcr--
sias humanas y cxp~esa una actitud ~spccinl hncia la mujer, 
la vida y la muerte". (H9) 

Auto calificarse de vivos, inteligentes y bribones Pº!. 

que son capaces de enga~ar, tomarle el pelo e insultar a 
ciertos extranjeros que con:tan de modo fácil, que están 
acostumbrados a lo que llaman cortcsia confundiendo algo de 
mucha importancia, el narcisismo negativo indivudual o so-
cial con el inter6s real, racional, pr~ctico del propio Es· 

(149) Aramoni Aniceto, "Psicoan~lisis de la Dinfi.mica de un -
Pueblo".· Editorial. Costa Amic. Pllg. 62. 
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tado o de la Naci6n, llegando a una conclusi6n a distancia, 
Gltima o tard1a de enormes consecuencias para el porvenir -

de MExico y para la imagen que podrlln conocer otros indivi
duos de paises distintos. 

Racionalizar como bondad lo que es pereta a secas aso
cidndola con inteligencia y saber vivir, estableciendo com
paraciones con aquellos tontos que se la pasan trabajando -
todo el d1a y toman la vida en serio frente a quien~s. muy 
listos, se las saben de todas n todas y viven de los dem4s, 
sin establecer diferencias de grado, de circunstancia, de -
cronolog!n. Claro que el ocio es muy importante pero no 
siempre, en toda situaci6n, ni como norma de vida si no se 
es vngabundo o una especie de hippie. De ningGn modo lo s~ 
rll dentro de las condiciones paup~rrimas de un pa1s que in
tenta o dice desear salir de la condición de dependencia y 

subdesarrollo, de esclavitud o de apEndice de algGn otro 
más poderoso, mlls rico y mlls trabajador. 

¿Exi5tc algo que pueda llamarse psicologin social del 
mexicano? ¿Si existe, es el mismo desde siempre? Se trata· 
de una variable sujeta a modificaciones temporales, si la · 
psicolog1a del mexicano es susceptible de encuadrarse den-
tro de un modelo, de un paradigma, ~ste es igual siempre y 

depende de aspectos estrictamente psicol6gicos, o es el re
sultado de algunos otros factores. 

¿Existe nlg(jn factor que permita seguir esos cambios? 
Esto es, ¿hay algGn elemento que pueda explicar en el curso 
de la historia las modificaciones de la psicolog1a social -
si es diferente en cada ocasi6n, o hay similitud en caso de 
que fuera el mismo o muy parecido? 

¿Tiene que ver ahora todo lo que pregunto con asuntos 
relacionados con el hombre mismo es asunto del mcsti:aje, · 
de la economta, de clima, de polttica, del idioma, de la - • 



transculturaci6n. o es algo rela~ionado con la ~poca híst6~ 
rica. Con ln autoridae dctcrninada en un ffiOmcnto duda, es 
~sunto de interrelaci6n de fuerzns cccn5mica~, pollticas, • 
psicológicas, socio16gicas o de al&Un~ otra lndole 1 pero 
que trabajan en conjunto y en estrecha unidad o dependencia? 

Gue papel juer.n 13 rdiRión en todo esto, es un proble 
ma derivado o id~nt u.:o, se trata de un periodo evolutivo 
úia16ctico, cam~.inn:r· y v:i.riablc en el tiempo, o es algo 
constnntc y r!gido, s11sceptihle de predeterminarse con ant~ 
laci6n. 

Puede de~irsc que es una premisa inobjetable aquella -
que afirma que el mexicano no es distinto de cualquier otro 
ser humano desde el p~nto de vista annt6mico y fisiol6gico, 
par~ emplear dos catcgorras elementales. 

Cuando interviene lo que se conoce como psicologla las 
~asas cambian de modo ifu?ortante y visible, ya se trate de 
otro individuo con vaTinntc que permiten clnsificarlo. 

Pero, al decir lo an~erior no se está expresando en ab
soluto que es diferente; no se trata de eso. No obstante, 
es conveniente decir que quizfi haya alguna. caracter1stic.a 
que permita el cambio en la psicolog1a o que lo simule, sin 
constituir algo de carácter muy radical. Por ejemplo, serta 
digno de considerarse si el mexicano es un individuo con 
tendencia al mimetismo, a tomar la forma y el color de otros 
individuos, sobre todo si éstos estdn imbuidos de poder y de 
autoridad importante y trascendente. Esto es, si el mexica~ 
no por inseguridad, por costumbre, por h~bito o por insegur.!_ 
dad, por fatalidad hist6rica hn estado sujeto al influjo po
deroso de otros individuos que le han -cransmit:ido, imponil>n· 
dolc sin quererlo, sin obligarlo a ello, sólo por contacto, 
por cercan1a 1 sus costumbres, su forma de ser, la actitud 
ante ciert:os hechos de la existencia. 
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Alfonso Reyes hace notar 1'que el mexicano es reservado, 
desconfiado, y estns cualidades lo predisponen a ser un pue· 
blo cient1fico por excelencia". (150) 

¿Se trata aqul de un fen6mcno hist6rico·psicol6gico 
inevitable? ¿Algo que ha ocurrido a todos y a cada uno de · 
los pueblos del orbe? ¿No hay novedad alguna en todo ello? 

Eso hicieron los egipcios, los griegos, los romanos, -
los barbnros: conquistar y ser conquistados, aculturar y ser 
aculturados, dar~ recibir, a propiciar lo Otil y lo pr4cti· 
co, la tecnologia, la cosmovisi6n del vencedor o del vencido 
segCin el caso. 

La verdad en nuestra situaci6n no es esa, cuando menos 
toda. Los mexicanos se adaptaron y se adaptaron y se con-
virtieron al hispanismo del siglo X\'l y siguientes. Los hi!. 
p4nicos no se convirtieron en forma alguna a la mexicana, -
s6lo tomaron lo Citil para comer, traficar, utilizar en ben~ 
ficio econ6mico, s6lo eso. Los franceses no tomaron nada, 
intentaron el poder, el dominio y la utilidad econ6mica. 

Los norteamericanos no aprovecharon sino dinero, petr~ 
leo, tierra y consorcios; simple econom!a y utilizaci6n de 
recursos prftcticos. 

Nosotros, en cambio, todo lo posible, la identificaci6n 
servil y la dependencia cxtrem~, la imitaci6n y el mimetismo 
hasta parecer los mi~mos. En tres conquistas, seudoconquis
tas o semiccnquistas, tres culturas, tres identidades, tres 
enajenaciones, tres actividades mim~ticas y, por supuesto, -

( 1511) Reyes Alfonso. "La x en la frente" 
Colecci6n M6xico y lo mexicano, Editorial, PorrCia y 
Obreg6n, S. A. P~g. 56. 
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tres despersonalizaciones. Este estira y afloja no puede -
mantenerse de manera indefinida a riésgo de psicotizarsc, ~ 

de vivir de modo esquizofrénico con escisi6n del pensamien
to- acci6n-emoti6n. Peligrosa al extremo, servil y lacaya, 
inauténtica y simuladora, histeriformc, melodramática y me
losa, ladina y aprovechada. 

No seria nvcnturado afirmar que cadn ser humano y, en 
cierta medida, cada nacl6n, necesita obtener una identidad 
que le proporcione seguridad y certeza, que fundamente su -
existencia y sus actitudes, que determine sus metas y sus -
fines. En un hombre s6lo confiere seguridad, identidad y -
una sensación de ser ~1 mismo, en alguna forma un hombre 
que es seguro de s! y de sus posibilidades resulta firme, -
indestructible en un sentido metaf6rico. Nadie podrfi qui·· 
tarle aquello que le pertenece, que contiene, que es él. 

Es como su propia estructura osea que al desaparecer 
lo convierte en masa informe. La condición importante pue
de ser subjetiva, la de ser diferente a todos aunque se les 
pnre~cn, lo que hace encontrarse n si mismo entre mil o cien, 
lo que puede asegurarle su presencia y su inviolabilidad, -
su identificación en una cámara de espejos en los que se ·· 
proyectan miles de seres diferentes. Estfi constituida la -
seguridad por su inteligencia, su ra:6n, sus emociones, su 
imaginación, sus metas y sus gustos. Nadie aceptar1a dilu· 
irse en otros de difundirse, englobarse, sentir los senti·
mientos de otro, los dolores de otro, pensar los pensamien· 
tos de otro, realizar los actos de otro. 

Todo eso seria la locura y de hecho es lo relativo a 
la influencia, a las ideas de referencia, al pensamiento 
forzado, al manejo tecnológico o no de la propia persona 
por otra, por una organiznci6n. por una autoridad. 
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Nadie quiere, nadie admitiria ser violado en su persona, 
su volici6n o sus actos. 

Las naciones quieren lo mismo, unas lo llevan al extremo 
nacionalismo que a la postre se identifica en alguna forma 
con la arrogancia. el narcicismo 1 el incesto terrestre-mater
no-cultural, el fanatisreo y la paranoia o algo similar. 

Uno defiende su casa, :,u propiedad y su persona aun a 
riesgo de su propia vida. Su privacia, aquello en lo que cree 
y lo que quiere. Una nación defiende su territorio, su propi~ 
dad, sus intereses, sus habitantes, incluso a riesgo de su pr~ 
pia y grave destrucción mayor. 

El habitante de MExico no ha actuado a•1 en un sentido 
individual, tampoco en forma convincente en un sentido social. 

Ha sido penetrado por el idioma, las costumbres, la econ~ 
m1a y la cultura sin protestar, de forma blanda y •ceptativa, 
como si todo fuera mejor que lo que tiene o lo que es a prio-
ri. 

Como sociedad, Nación o Estado lo ha hecho de modo tibio, 
inadecuado, inconsistente; posteriormente un tanto más en~rgi· 

co y con un poco mds de decisión. Pero en cualquiera de los -
dos casos, de forma insatisfactoria y quizd con un dejo de re~ 
dici6n y hasta de alivio, de complacer el deseo de dejar la s~ 
luci6n en manos de otros m4s capaces, distintos, extranos, sa~ 

cudiéndose la responsabilidad pesada y abrumadora. 

No se trata de una actitud bondadosa, m1stica, religiosa, 
humana, no destructiva o enemiga de la violencia y la agresi6n. 

No es una actitud de madrucz humana que sacrifica valores 
de jerarqu1a elevada ante otros que no lo poseen. Mds bien es 
asunto de tedio, de no valer la pena, de ¿para que?, de Jnh1 -
se va) Jlos de atrds que areenl. Tambi6n de imitaci6n, de te 
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mor ante lo extranjero, de sentimiento de ser inferior y que 
todo lo extrafio sea superior, algo como un asunto de un hom
bre-nifio, de un pueblo de nifios que enfrenta un mundo de 
adultos aterrori~ante, desconocido, digno de reverencia; una 
actitud de subalt~rnidad, de falta de conciencia ante el pr~ 
ceso hist6rico, de bastard1n dentro de un mundo legitimo. 
Provincianismo obtuso, ausencia de universalidad. 

·¿Podrá decirse que uno de los problemas interesantes 

del choque rle la cultura mexicana con las tres extranjeras a 
las que me he referido antes, tiene que ver con ln diferencia 
de edades y la vejez de una nnte la otra? 

Vale afirmar que la cultura mexicana, especialmente la 
que le da conformaci6n al habitante de la ~poca de la con--
quista hispana en el siglo XVI, resultaba bastante joven ºco!!!_ 
parada con la de la Espafia renacentista. 

Muchos siglos de diferencia, de cultura, de civiliza--
ci6n y de tecnolog!a hacen que uno admira y se asombre ante 
la otra, se apodere de ella y la imiten hnsta el.servilismo 
y la limite hasta el servilismo y la pretendida identifica
ción. 

''El caldero contra el jarro", la civiliz.aci6n de la te
rracota frente al acero, del atlatl frente al arcabuz, la 
p61vora como elemento fundamental acompaftarido al caballo y a 
la armadura. 

El choque con la cultura francesa tambi~n resulta disp!_ 
reja. Es un mundo mezclado, diverso. 

El uno que no se conforma del todo, que se est~ hacien
do cuando se enfrenta a otro mucho mds sutil, de lenguaje 
extrafto, de cultura avanzada y fr1a, que no pretende acultu
rar ni evangelizar, no cuando menos como intenci6n primordial. 
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Cultura m4s sofisticada, más moderna, m4s reciente. El en
cuentro con lo yanqui lo enfrenta a la cultura m§s avanzada 
del Universo, específicamente, de este siglo. 

Ya desde el siglo XIX hubo diferencias claras: el idi~ 
ma y las costumbres, la explotaci6n fr1a y el atraco iruni-
sericorde, la falsa humaniiaci6n de la lucha y el trato, de 
las condiciones y los términos. 

La del siglo Gltlmo, sin guerra, sin muerte y sin ven
cidos es distinta, pero no menos Penetrante y efectiva, ro~ 
tundn y enajenante, causa de extraf\et.a y de desarraigo, de 
pérdida de identidad. 

El nacionalismo mexicano se halla situado frente a - -
frente al escepticismo y al nihilismo asociado al ninguneo. 
Si a todo lo anterior agregamos el llamado malinchismo, te!!. 
dremos un conjunto deporable de ismos que ocasiona parado-
jas y ant1tesis, algunas polaridades y condiciones dialécti 
cas que ha sido necesario plantear en sus consecuencias con 
el objeto de que sea factible y pueda encontrarse alguna s~ 
luci6n que permita la supervivencia dentro de un nivel aceE_ 
table, como un compromiso entre lo racional y lo irracional, 
entre la verdad y In mentira, entre la realidad y la irrea
lidad, entre la salud mental y la psicosis. 

Ma. Loreto nos dice "los complejos del mexicano no su.r 
gen por que esté inconforme con su realidad, sino por su di 
ficultad para plasmarlas''. CJ.51) 

Las contradicciones de nuestro pn1s resultan dif1ciles 
de aglutinar con lo que podríamos llamar autenticidad o con 
lo genuino, lo que proporciona consistencia y constituye 

(151) Loreto H. M. Personalidad de la Mujer Mexicana.
Editorial. Galve, S. A. P4g. 77. 
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una forma de filosof1a o una manera de enfrentar la situa-
ci6n cósmica. una cosmovisión. 

Algunas de esas polaridades definitivamente no se com
paginan, no hay forma de lograr una ~1ntesis 1 esto hace que 
se· produzca uno forma de disociaci6n, tal vez de tipo ideo
afcctiva, una forma de escisi6n de pensamiento-emoci6n-afeE_ 
tiva, algo que podr1a scrncj3rse a una psicosis esquizofrEn! 
ca, cr6nica, tolerable, ignorada. 

Somos un pa1s, una entidad de un supuesto nacionalismo 
acendrado, fanfitico y por defici6n r1gido e idolátrico, con 
cnracteristicas fantaciosas, irracionales, irreales. 

Todo lo anterior hace que tengamos una opini6n exager!_ 
da sobre nosotros mismos como naci6n, con hipertrofia de 
cualidades y ocultamiento de defectos. 

No tenemos razones, hechos ni justificaciones suficie~ 
tes como para sostener nuestras afirmaciones relativas a la 
bondad y las cualidades positivas de nuestro pn1s o de nue~ 
tra nacionalidad. 

No obstante, perseveramos con una insistencia digna de 
mejor suerte; al mismo tiempo y con una suerte de ambivale!l 
cia extrema, despreciamos de manera tambi~n excesiva e in-
justa muchos de nuestros atributos. 

Disminuidos o nulificados hasta la negaci6n casi abso· 
luta algunos valores y a ciertos individuos y podemos lle-
gar hasta la generalizaci6n de rasgos negativos perjudicia
les, lo que nos lleva a una falta de fe y a una desesperan
za dram§ticas. 

El pa1s del niguneo, de las expresiones peyorativas e 
insultantes, mordaces y crueles hacia sus gobernantes por el 
hecho mismo de serlo sin que se precise de m~s pruebas, al 
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tiempo que se muestra esc~ptico y desconfiado se entrega ª! 
te cualquier manifestaci6n, tTivial a veces, de bondad, so
lidaridad, dcsin~erEs, honradez y generosidad. ¿Es que es
t~ hambriento de caractcristicas que le produzcan confianza 
nl hombre de esta regi6n? ¿Está tan desesperadamente seguro 
de que nada vale la pena y de que ante la menor muestra de 
conducta positiva se entrega sin restricciones?. Si la - -
acci6n de alguien le permite sentir de modo solidario cier
ta superioridad sobre los de otro pa1s, ¿la hace suya de 
inmediato y la magnifica?. Se trata, as! parece, de un ho!!!_ 
bre crédulo dentro de uno totalmente incrédulo. De uno re
ligioso hasta la idolatria, creyente sin discriminaci6n, de 
forma cruda., primitiVa y poco juiciosa ante otro iconoclas-
ta, nihilista, que s6lo cree en el milagro como algo que no 
se funda en la fe sino en la carencia de ella; por un verd~ 
dero milagro, pues de otro modo todo marcharia mal y sin 
esperanza. 
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3.2. ELEMENTOS FISICOS. 

En México existe una muy desigual distribuci6n de la 
temperatura y de la humedad. En efecto, el territorio a 
causa de su configur3ci6n fisica, presenta una serie de al
tiplanicies centrales de unos mil quinientos metros de alt~ 
ra como promedio, lns cuales d.e!cienden hacia el mnr por am

bos litorales, del Atlántico y por el Pac1fico; por el Sur 
hacia la frontera con Guatemala y por el Norte hacia los E~ 
tados Unidos <le Am6rica. 11 De modo que, no obst~nte que el 
territorio se halla comprendido entre los 14'30' y los · · 
32'42' de lntitud norte, presenta unn variedad de climas 
distribuidos de forma increible en nuest.ro territorio", (152) 

La gran altura sobre el nivel del mar en que, se halla 
la parte central del territorio, parece tener por s1 sola, 
a causa del enrarecimiento, sequedad y desoxigcnaci6n del -
aire, influencia importante no s6lo sobre la fisiolog1n si· 
no también sobre la psicolog1a de los habitantes de esa re· 
gi6n, precisamente la mAs poblada del pa1s. 

Los efectos concretos del medio sobre las sociedades, y 
aun sobre el individuo como tal, son muchas veces discuti-
bles. En efecto, salvo casos extremos (desiertos absolutos, 
regiones heladas) todas las gencralitaci6nes sociogeogrAfi-

(152) Segfin investigaciones hechas por la Dirección de Estu 
dios GeogrAficos y clinatol6gicos de la Secretar1a de 
Agricultura y Fomento en t~rminos muy generales la re 
laci6n entre los clásicos climas caliente, templado y 
fr1o y la altura del suelo mexicano es ~sta: el prime 
ro, desde el nivel del mar hasta 800 metros; el scgu[ 
do, de los 800 a los 1,700; el tercero, desde 1,700 • 
hasta las cfispides de las montafias mds altas. 
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cas resultan contradichas por la realidad. Por ejemplo, se 
dice que la selva es opuesta a la civilizaci6n, que las gra~ 
des culturas florecen junto a grnndes ríos y ostensos lagos, 

que el calor excesivo es un impedimento grave, Pero todo es
to está contradicho en Asia por la cultura j-mer (Indochina) 
y en N~xico por la maya de Yucatán. Esta ültima, fue la más 
evolucionada del Continente Americano, floreci6 bajo una te~ 
peratura caldeante, en medio de una marafta potente y en una 
regi6n sin rios ni lagos. 

Se olvida a menudo que los factores sociales son siempre 
solidarios y que s6lo por abstracci6n pueden ser estudiados 
separadamente. Es decir, que el factor psíquico, por ejem-
plo, puede en unos casos vencer y en otros no, según su cali 
dad especifica, las influencias nefastas del ambiente f1sico; 
por tanto, en los casos de evidente influencia de un factor 
geográfico, como el Nilo en la cultura egipcia, el Mississi
pi en la yanqui, etc, seria más cient1fico hablar de un apr~ 
vechamiento inteligente del accidente f1sico y goegráfico. -
De todos modos no puede negarse que el factor fisico, que es 
uno de los m!s constantes, está siempre presente, en forma -

de presi6n m4s o menos latente, con tendencia a orientar a -

las culturas en uno u otro sentido, siendo as! que se consi
dera un factor de la formaci6n de un determinado nacionalis
mo, consciente o inconsciente. 

En efecto, sabido es que la disminuci6n de la presión 
atmosf6rica afecta el funcionamiento de la glándula tiroides, 
disminuyendo su actividad, con tendencia a crenr el tipo hu
mano conocido como hipotirotdeo, fundamentalmente abúlico e 
indiferente, en el que la emotividad se entorpece y la inte
ligencia pierde agilidad. 

Por lo que a M~xico respecta el Lic. Julio Guerrero, co~ 
sign6 a principios de siglos las siguientes observaciones: -
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"Sin llegar a determinar la supuesta anoxemia ni una pereza -
org~nica ni nulificadora en los mexicanos de la altiplanicie, 
el enrarecimiento del aire y su resequedad en las horas cali
ginósas del dla, y en los meses secos y calientes de la prim! 
vera y fines de invierno, amortigua sus actividades" (l.~~) 

Tanto la muchedumbre como los individuos, revelan en sus acti 
tudes y movimientos, algo de atonin y falta de iniciativa mo
triz. 

Esos grupos que se reOnen por horas enteras en el teatro 
de cualquiera acontecimiento callejero aunque no revi.sta ca--
r~cter alguno de importancia de espectdculo, como por ejemplo 
a la puerta de los jurados, sin que pueda verse ni oírse nada 
de las audiencias ni tengan interés o curiosidad por conocer 
el desenlace: esas avenidas que en los d1as de revista mili-
tar se llennn de gente con anticipaci6n de dos y tres horas, 
sin que sea motivo para alejarla del puesto tomado sin motivo, 
ni el sol, ni el polvo, ni el hambre, ni el cansancio: ese a~ 
dar ldngldo como si siempre so fuera de paseo: esas sefioras -
sobre todo, que van por la calle con un~ marchn cadenciosa y 
lenta que desesperarin a una europea o americana: esos emple!_ 
dos que en las oficinas ptiblicas suelen estn:-se por horas en
teras sin hacer nada, sentados en su pupitre con los ojos so
bre expedientes que no leen; pero que fingen estudiar, para -
esquivar el trabajo de platicar con sus compafieros; y ese há
bito de demorar la resoluci6n de los negocios que ha pasado -
al estado de costumbre en la tramitaci6n de los públicos y 

que ha tomado forma legal en los plazos largu1simos que los -
c6digos sefialan para cada gesti6n, no son sino manifestacio-
ncs de una nton1n climntica. 

Languideces vitales que una atmosfera menguada, reseca y 
caliente produce en las actividades intimas y oficiales 

(15:;) Guerrero Julio "La Génesis del Crimen en México" Edi
torial Porrúa. p~g. 94 
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de los mexicanos durante las horas y los meses de calor. Y 
así es como se ha ido constituyendo en defecto nacional, de 
percz.a en mortificaci6n y de mortificaci6n en pereza, la r~ 
nuencia para impedir en su oportunidad los esfuerz.os peque
~os que requieren los episodios constantes y nimios de la 
vida; aunque quede e! car~cter entero para afrontar las 
grandes luchas del trabajo, de la ciencia, de ln guerra y 
de 1 a po11tica. 

No es otra 13 ra:6n de la falta de valor civil, parar~ 
peler inmediatamente un ntropello de las autoridades y aun 
de los particl1larcs; yM1 se dejan impunes y los va consin

tiendo uno por flojera de entrar en disputa y hacer reclam!:_ 
cienes, que exigir1an tramites dilatado~ y molestos; mns· 
bien por teino1· a las responsabilid:..des en que se incurrir!a 
en cnso de fracaso o por miedo n la autoridad que se ataca
ra. 

El respeto a los hochos consu.~ados, es decir la tenden
cia general del carácter mexicano a no remediar efos ~trop! 
llos ni exigir la respon>nbilidad correspondiente al qce 
incurre en ella, desde un abuso dom6stico hasta la usurpa-
ci6n de un dictador, han sido por consiguiente en México un 
elemento nacional de tiran!n a disposici6n de los audaces, 
la excuso. de muchas irregularidades gubernativas y un reprR 
che constante de periodistas y tribunos a nuestra apatia. -
Por esta rnz6n no se configura un verdadero nacionalismo en 
nuestro pais, el elemento í!sico nos muestra su influencia 
en la conciencia del mexicano. 

Se puede dudar de que las caracteristicas anteriores 
generales del mexicano de la altiplanicie débanse exclusiv!, 
mente al clima, siendo lo más probable que dimanen de otros 
factores. Pero sin duda, hay mucho de verdad en la hip6tc
sis sefialadn, venmos ahora la anormal irritabilidad del mi~ 
mo mexicano, la irritabilidad, segfin está perfectamente - -
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comprobado, crece efectivamente y con altura. 

La depresión es una de las armas sutiles que emplea la 
montana contra el hombre. Una de sus defensas es que nos -
hace enfermar y sentirnos cansados, indolentes, irritables 

y reacios para proseguir la lucha de una uni6n nacional. 

Nos agota tanto el espiritu co1no el cuerpo. A grandes 

altitudes la capacidad reental se embot3 y la memoria se nu
bla. Esto acarrea f4cilreente temblores nerviosos, trastor
nos del cora:6n, lo~ pulmones y el est6mar.o, y una lamenta

ble confusión mental. En ese momento apenas sabe uno <le lo 

que se trata, aunque después se comprende perfectamente, es 

que hasta la inteligencia l1a sido afectada, es uno asfixia
do por un gas ponzo~oso, sutil, invisible, inodoro, donde -
uno cree volver a un es'..ado primitivo, elemental. Lo Cínico 
que interesa entonces es la comida, el sueno y el confort -
corporal, la vista demasiado frecuente de las caras de la 

misma gente irrita a las dcrnas personas, que irrita a las 
mismas y riften por las cosns m~s triviales. 

El apetito se torna caprichoso y exige url cambio de ré
gimen ~n cada comida, y la vista de lo que es ordinariamen
te un plato favorito, al ser servido tres o cuatro veces s~ 
guidas, le pone a uno de nn humnor tormentoso .. Se menciona 
que en Arequipa una de las ciudades mds importantes del Pe
rú, metr6poli del sur, a m~s de dos mil metros de altura 
sobre el nivel del mar (obs6rvese que es la misma altura o 
aproximadamente. a la que se halla en la ciudnd de M~xico) 1 
se conoce con el nombre de nevada ciertas perturbaciones del 
sistema nervioso caracterizadas por el persistentcrnal humor 
y desasosiego sin causa justificada, complejo de abatimien
to, melancol1a y pesimismo. 

"Los muchos factores de la naturaleza exterior que in-
fluyen en la vida humana, por tanto la existencia social y, 
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consiguientemente, en el desarrollo hist6rico (o sea en la -
civilizaci6n y en la cultur~), son resultados directos o in
Cirectos de fuerzas c6smicas que actúan sobre la tierra, - · 
esos multiples factores cabe tipificarlos en los siguientes 
grupos, c6s-:nicos, geográficos, climáticos, flora y fauna". 8 

(154 ) 

Recordemos, cuando pasan las lluvias r una aridez. abras! 
dora calcina la tierra, deseca los arroyos de los barrancos 
y evapora el agua de les l~gos; cuando el mal olor de 6stos 
en r§pidn evapornci6n 1 se difunde por el aire, la cabeza se 
abrwna¡ poco a poco se infiltra en el csp1ritu una displice~ 
cia inmotivada: respuestas secas y cortantes se ~scapan sin 
sentir: los c;,pectficulos c-0tidianos se ven como cuadros des~ 
gradables o sombrtos, lo rid!culo despierta concepciones tr! 
gicns de la vida o meditaciones melanc6licas; y poco a poco 
se desarrolla una malevolencia inconsciente, injusta e iras
cible que despide interjecciones insultantes en medio de un 
mutismo feroz. El mal humor o flato como vulgarmente se 11_1!. 
ma a esta displicencia, es genernlísimo en todas las edades 
y en todas la clases de la sociedad, ocasionando la mayor 
parte de los di,gustos dentro del entendimiento ne los habi
tantes de nuestro pa1s, el cual ha motivado de generación en 
gcncrnci6n una desuni6n que, mue-stra la falta de conciencin 

de los habitantes de este territorio para la formaci6n de un 
nacionalismo, que no sea espor~dico ni se muestre solo en 
los casos de desastres o guerras. 

Luego atrasar revistn a otras caracteristicas naturales 
de la altiplanicie, como su tipo de rios, su rEgimcn pluvial, 
en todo lo cual campea una aparente falta de estabiliCad, el 
mexicano de la Mesa Central, tanto menos cuanto rnAs alta ha 
sido la regi6n d~nde ha vivido, jaQ§s lLa podido contar con -

(154) Recnsens Siches Luis "Tratado General de Sociolog1a" 
Editorial Porrúa, S. A. p. 291. 
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el porvenir. ni para su \'ida, ni para su salud, ni para sus 
siembras, ni para sus minas, ni para su fortuna, ni siquie
ra para su subsistencia cotidiana¡ y la falta aparente de -
uniformidad en los fen6menos de la naturaleza, resentida de 
generaci6n en r.enernción va desarrollando un criterio al 
cabo de simples coexistencias, que a su vez le va forjando 
la creencia tntima rlr. que en la naturaleza todo es caprich~ 
so y aleatorio. Cor. 1·J consecuencia 16gica, ha nacido una 
afici6n inYencible a la Onica manera que tiene en su poder 
parn reprodt~cir en la misma forma imprevisible las contin-
gencias de éxito y fracaso <le la vida, en lo que se refiere 
por lo menos n la riqtieza y n la miseria, es decir al juego; 
ssi es como ~e cxplicti lo extendido que está este vicio en 
México. 

Pasando ahora a considerar la variedad climática que im
pera en el territorjo cabe preguntar: ¿c6mo influye en la p~ 
blaci6n? considerarnos que influye en su divcrsificaci6n psi
quica y, consecuentemente, cultural. La observaci6n m4s ele
mental, por ejemplo, que, aparte del tipo mental de la alti
planicie que acabamos de ~studinr a grandes rasgos existe el 
de la costa. nfis descuidado, m~s confiado, más amigable y 
m~s extrÓvertido que el otro. 

Ademtis e.le su gran variedad clirnlitica, México es un terr!. 
torio extraordinariamente dividido, gracias a su gcograf!a. 

La variedad del medio fisiográfico parece haber influido 
por su parte en la formaci6n de los sentimientos fuertemente 
regionalista de los mexicanos, estorbando la constituci6n de 
un patriotismo realmente nacional. El mexicano no encuentra 
en nada de lo suyo la monotonía de la uniformidad, ni siqui~ 
ra la homogencida<l; as!, en tanto para el argentino cualquier 
lugar de la pampa es indiferente y para el norteamericano es 
lo mismo cualquier sitio de las planicies de cualquiera de 
sus ciudades, para el mexicano el terruno tiene fisonom!a, • 
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lengua y alma; se ape~a a ~l. se identifica con ~l y lo ama 

como cosa de la familia, de los abuelos, de los dioses que 
protegen, el terru~o en México ataca al individuo y arraiga 
a las familias, que emigran poco; la familia se estrecha y 

tiene lazos que dan a los pueblos el aspecto de reuni6n tle 
hogares. el parentesco se observa reconocido a muchos gra-
dos <le distancia , como en las soc:icdndes patriarcal es, mode

los de uni6n; un cambio de residencio dentro del propio - -
pa!s es sacrificio de lo más caro. 

''A causa de su configurnci6n fisica, el territorin de -
M!xico ofrece una muy dcsicual distribución de la temperat~ 

ra y de la humedad, pudiendo clasificarse sus diversos c-li
mas en nueve tipos que van desde el t6rrido hasta el gla--

cial. Esta cran diversidad clim~tica parece haber influido 

en la desemejanza que se nota en ln poblaci6n del territo-
rio. Desde luego se observa una mentalidad de la costa; 

COQfiada, amigable y extrovertida, en oposici6n a la de las 

zonas montanosas: desconfiada, hosca e introvertida". úSS) 

Una buena parte de ~il!xico, la más poblada, está a con s.!_ 
derable altura sobre el nivel del mnr. La desoxigenación -
propia de toda regi6n alta, la scqucrlad ~tmosférica y otras 

caracter!sticas inherentes a su situaci6n geog:~fica pare-
cen influir en la indolencia mental y volitivo y en la irn~ 

cibilidad tan comunes en el habitante del altiplano. 

La gran variedad geográfica parece Jinbcr influido tarn-

bién en ln formnci6n de fuertes sentimientos regionalistas, 

estorbando consiguientemente, la crcRci6n de un patriotismo 
realmente nacional. 

"Gracias a la confi!:urnci6n física. de los ríos y los -

(lSS) Echcnove Trujillo C. "La Sociologia en M~xico" 
Editorial Trillas. p. 89 
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lagos mexicanos no son apropiados para un fuerte intercambio 
comercial. Las ·castas, especialmente las del litoral del 
Golfo de M€xico, son deficientes desde el pun;o de vista ec~ 
n6mico, dificultando la creaci6n de una importante rique'a -
econ6mica de tlpo martitimo. Las comunicaciones terrestres 

resisten, a su ve:, la accidentadn configuraci6n de la mayor 
parte del territorio" (156) 

La productividad natural del territorio, no obstante su 

gran variedad dP riqu~zas espontáneas, deja mucl10 que desear, 

por la de~lgu~l Cistrihuci6n de las mismas, por la deficien

te irrignci6n nnt\1ral y por los grandes obstáculos que la 
configuraci6n del terreno opone al transporte de aquéllas. 

As1 pues, el füexicano, J?ºr obra del factor geogrlifico e~ 
pont~neo, estarla obligado n desarrollar un grande e inteli
gente csíurri.o si quisiera utilizar c.::ibalracnt.e la riquc:n 
potencial del suelo. El no haber visto esto con claridad 
di¿ origen durante la ~poca colonial a la leyenda de la ri-

queza fabuloso en M!xi:o, que tanto influy6 por cierto en 
las mentes de lo~ hombres de los prineros tiempos de la eta
pa independiente pnra determinar, !lin dudn, un~ inacción ce.!?. 
n6mica perjudicial, por cuanto el pais solo podr6 ser rico ~ 

mediante grnndes represas, de costosas carreteras, de acci-
dentados caminos de hierro, de peligrosa novegaci6n aérea y 
de costos1simas obras en los puertos. 

Am~n de sus apuntadas deficiencias naturales desde el 

punto de vista econ6mico, el suelo mexicano, as1 en sus regi~ 
nes altas como en las bajas, ha sido y sigue siendo objeto -
de una grnve erosi6n de origen artificial, a causa de rasto

reo abusivo, de la ta la inmoderada de los bosques y de toda 
vegetación espontánea, n.si como la quema para la obtcnci6n · 

(156) 5§.nchez Melina Antonio "Síntesis geogr§.fica de MExico" 
Editorial Trillas, S. A. p. 66 
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de lefia y para la siembra de milpas y otros plantíos, gene
ralmente monocultivos, situaci6n que se hace más angustiosa 
en las resiones montafiosas del pa!s. 

Además de la destrucci6n del suelo, la desforestaci6n -
inmoderada ha producido y está produciendo la inopia de bo.:!_ 
ques en el pais y la dísminuci6n de muchas especies anima-
les Otiles. La nntiecon6mica destrucci6n de estas {iltimas, 
es tambi~n obra del cnmpesino inconsciente y del caiador o 
pescador perversos o comerciales; de los cuales son en su -
gran mayor1n los primeros en anteponerse a la uni6n de la -
naci6n con s\ls bajc::n.s que muestran claramente el motivo 
por el cual nuestro pa1s se encuentra en la actualidad en -
tal situaci6n. 

Por consiguiente, el medio fisico y natural de M€xico, 
tanto desde el punto de vistn de su naturleza espontánea 
como de su transformaci6n por el hombre, parece tener la 
siguiente influencia social: n) contribuye a diversificar 
n ln poblaci6n; b) tiende a impeoir la formaci6n de un pa
triotismo nacional¡ e) es, en general, econ6micnmen~e de·
ficiente; d) en ciertos aspectos es, evidentemente, pobre, 
incluso mur pobre. 
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; , ;, ELEMENTOS GEOGRAFl COS. 

Dentro de ln gcografin encontramos variantes, elementos 
que estdn caracterizados por el clima, el relieve, la cons
titu¿i6n del suelo y la hidrolog1a, es decir, se hallan - -
constituidos por el medio gcogrAfico, la poblaci6n de M6xi
co se halla distribuida en orden de mayor a menor nfimero de 
habitantes, en primer término en las regiones de clima tem
plado, en segundo en las de clima tropical lluvioso con 11~ 

vias en ver~no, en tercero las de clima estepario y en cua~ 

.to en las de clima desdrtico. 

La población mexicana se h:illa distribuida, en orden d~ 
creciente Oc habitantes: en las mesetas, en los valles, en 
la depresión del Balsas, en las llanuras costeras, aluvia-
lcs y boreales y en las montanas, la poblaci6n se hn distr~ 
huido en mayor número en las regiones integradas por terre
nos sedimentnrios, sobre todo en los que son de origen alu
vial y luego en las que predominan rocns metam6rficas, sie~ 
do el a~ua otro factor decisivo en la distribución de la p~ 

blaci6n, se encuentra que las riberas de los lagos y los v~ 
lles de los principales r1os han sido los de ntrncci6n para 
la poblaci5n mexicana, de acuerdo con los factores geogr6f! 
cos, la poblaci6n de M6xico se halla distribuida con nota-
ble irregularidad. 

Como lo mencionamos en el punto anterior de los elemen
tos f1sicos, los efectos concretos del medio sobre la soci~ 
dad mexicana y, aun sobre el individuo como tal, son muchas 
veces discutibles, sir. embargo, el factor geogr~fico es co~ 
siderado en la actualidad como un elemento importante para 
la formaci6n de un nacionalismo en cualquier pa1s de nucs-
tros dias. 

As1 diremos que dentro de la geograf1n, la frontera na
tuTal es un concepto pol6mico riitis que cient1fico ~ 11Por 
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ejemplo los pirineos han separado mucho tiempo a los franc~ 
ses de los espanoles, pero los alpes han contribuido a la -
formaci6n de Suiza como naci6n en algunos de s11s tramos, el 
valle del Rin ha separado en ocasiones a los franceses de -
los alemanes, pero el Nilo es la base de la unidad egipcia; 
y mientras que ln insularidad ha ayudado n preservar la pe
culiaridad del Jnp6n, no pudo proteger a los brit4nicos de 
las invaciones de los anglosajones, daneses y normandos, e~ 
da una de las c11ales realiz6 s11 contribuci6n a la nacional! 
dad brit4nicn. ''No son las montan.as, los valles o las is-

las las que constituyen las naciones, ~ino sus moradores 
humanos". (157) 

Observando lo referente n las fronteras, en nuestros i~ 

tentos por establecer una marcada frontera parn poder decir 
que, en nuestro pn!s si existe un verdadero sentido de na·· 
cionalismo anteponiendo sobre todo las fronteras, durante -
la Epoca de Porfirio D1as (1876-1910) las fronteras nacion~ 
les fueron definitivamente consideradas por primera vez. 
Inequtvocamente los limites geográficos de la nacionalidad 
mexicana fueron finalmente establecidos. No obstante, nue~ 
tras fronteras hnn sido un medio de fuga parn un gran núme
ro de compatriotas, tanto la frontera norte como sur en la 
actualidad, son problema pra una unificnci6n, sin embargo -
debemos recordar que, los factores geográficos son diversos 
y, dentro de una estructura estable de identidad geográfica, 
pueden reunirse los restantes elementos de un Estado nacio

nal moderno. "Entre estos figuran el desarrollo de un cuer. 
po de funcionarios resultando entre todos los grupos socia
les y regionales má• importantes; el desarrollo de una pau
ta de organizaci6n politica, tal como los partidos polfticos 
y las asociaciones profesionales; y una difundida costumbre 

(157) Zimr.iern, Alfrcd E. "Modern Political Doctrines" Oxford 
Univ, Press. p.p. 164, 263. 
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de participaci6n polltica a través del voto electoral, la -

lectura de los peri6dicos, etc. Estas realizaciones polit! 

cas est4n, a su vet, estrcchancnte vinculadas a otros aspe~ 

tos de la modernización, tales como una creciente igualdad 
social, la movilidad geogr~ficn y social, el desarrollo de 
\m sistema politice y seculariznc:o de educaci6n, un incre-

mento de la productividad económica, y, bajo ciertas condi
ciones, ln formaci6n de una lengua nacional, tema visto - -

anteriormente y así lograr la unidad nacional en todos sus 
aspectos". (15e) 

La gcograf1a de nuestro pa1s tanto como los elementos -
fisicos, se consideran relacionados pnra la formaci6n de la 
conciencia nacional, si consideramos, que los factores de -
estos elementos influyen en la formaci6n de las personas, -
clima, temperatura, distribuci6n de las lluvias, precipita
ción, son variados, lo cual repercute en diferentes scnti-
dos. 

11Actualmente, la desforestaci6n ya no se rcli:.a con an!_ 
innles de tiro y a golpes de hnchil o con sierras manuales. -
Hoy se ataca la selva con bulldogzers y se tira la vegeta-
ci6n con tractores ligados con cadenas, que a manera de red 
barredoras echan por tierra cuanto se interpone en su cami
no; procedimiento denominado vulgarmente matarrasa, se pre
guntará una persona en que influyen lo anterior para el ho~ 
bre, diremos que es la prueba fundamental del cambio del 
habitat del hombre, de su forma de comportamiento en contra 
de las personas que lo rodean, como si lo anterior fuera 
poco, una nueva dcstrucci6n por el campesino, en estos t6r
minos: En lugar de proteger las aves útiles, su actitud ha
bitual es de matarlas o enjaularlas. En ocasiones, el mis-

(158) Guillermo Bermúdet "Ante los Desastres" Editorial - -
1.'NAM. p. 49. 
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mo agricultor o sus hijos las destruyen sin piedad. Otras 
veces 1 al encontrarlas en sus sembrados, no se da cuenta de 
que no buscan el grano sino los insectos, y deja de compre~ 
der que un granito es un pago insuficiente por los serví··· 
cios recibidos". (159} 

La plaga apocaliptica se ha vinido a cernir sobre el bi~ 
tipo selv,tico: el petr6leo, mejor dicho la explotaci6n pe·· 
trolera. El petr6leo, es considerado fundamentalmente nece
sario, pero su explotaci6n ha sido cruelmente devastadora. 

"El suelo de la selva se destruye desde que empiezan los 
trabajos de perforación. En los análisis edáficos se debe -
cuadricular el terreno y cada cien metros de esa cundr1cula 
se efectúan perforaciones mediante explosiones de dinamita. 
S61o con eso, en el supuesto cnso de que no fueran terrenos 
en cuyo subsuelo existiera petr6leo, la selva queda maltre· 
cha. Por desgracia, 80\ del petr6leo del pn1s se encuentra 
en la regi<!n selvlitica de chiapas y tabasco". (160) 

No podemos dejar de unir a la geograf1a f1sicn, amén de 

la nada balaguena constituci<!n natural del territorio desde 
el punto de vista econ6míco, he aquí que los habitantes, 
poT su parte, han venido, desde tiempos remotos, agravando 
el problema con la tala inmoderada de los bosques y la des· 
trucci6n general de la vegetaci6n espontánea, por lo consi
guiente esto demuestra la inconsciencia del mexicano, quizá 
por falta de educaci6n o por un afán de molestar y as1 man· 
tener su ego. 

Si a los grandes industriales y ganaderos la selva des· 

Íl59) Ech!inove Truj illo Carlos "Sociologta Mexicana" 
Editorial Trillas P•P• 43-44. 

Q.60 ) ArboH Manuel "Las modernas plagas acaban con la selva" 
Editorial UNAM. p. 49 
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tTuida o en proceso de destrucci6n les reditúa abundantes -
beneficios, para la gente que no dispone de capital y está 
a sueldo 1 la. destrucci6n de esa riquezaserli perjudicial co-
1no a la selva misma. Esas regiones son ahora concentracio
nes humanas que viven en la pobreza y en conflicto; es el -
problema que m~s repercute en México, siendo por lo tanto -
la falta de uni6n dentro de nuestro territorio, pero que en 
un futuro no muy lejano significará una pérdida total del -
patriotismo y del patr1monio de la humanidad cuyos alcances 
s6lo entonces se percibirdn. 

Mas no sólo la vcget.aci6n es torpermente destruida por 
el habitante de M6xico; tambi6n la fauna útil, por incons·
ciencia o perversidad. Ahora citaremos una de las consecue!!. 
cias más desastrosas para el propio campesino de esa cruel· 
dad o indiferencia al dolor ajeno, luego de seftalaT como un 
recurso econ6mico mexicano casi desconocido el de las aves 
y mam1feros que no se pueden considerar como animales de 
caza, y de afirmar que tan sólo las aves insectlvoras val·
~n, sin g~nero alguno de dudn, muchos cientos de millones 
de pesos al afto para M6xico si no estuviera contra ellas la 
mano de casi todos sus habitantes,trazando el cuadro de esta 
crimin~l devastaci6n de recursos naturales, que en s1 mismos 
considerados constituyen fuente de riqueza para nuestro pa1s. 
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3.4. ELEMENTOS TELURICOS. 

El presente punto es sin duda uno de los mas importan-
tes, sin embargo, los movimientos te16ricos no son privati
vos de la Repfiblica Mexicana o del Continente Americano, 
desgraciadamente son muchas las naciones que los enfrentan. 

Por otro lado, hubo de transcurrir tambiEn un largo pe
riodo antes de que se establecieran mecanismos de medición 
de la intensidad y duraci6n de los temblores, ya en los al
bores del siglo XX, se origin6 y perfeccion6 la escala de -
Mercalli y más tarde la de Richter, que mide la energ1a li
berada por un sismo. 

Si el siglo XIX hab1a sido despedido dolorosamente por 
muchos mexicanos que sufrieron la pérdida de algfin ser que
rido, el XX saludaba de igual manera con el terremoto del -
18 de abril de 1902, que tuvo una duración de minuto y me-
dio. Desde entonces, han sido numerosos y significativos -

los terremotos que han asolado nuestro territorio, no tanto 
por su durnci6n, intensidad o danos materiales causados, 
como por el nGmero de victimas humanas. 

Nuestro naciente siglo XX se vi6 repetidamente sacudido, 
fueron numerosos los temblores, hoy, la ciudad de México 
sigue siendo <lanada por los sismos, las zonas afectadas en
tonces siguen siendo las mismas, los mismos edificios, las 
mismas calles, las mismas colonias, s6lo que ahora el cree! 
miento demográfico ha marcado la diferencia y un tanto mas 
la inconsciencia de los contructores de viviendas, y de las 
autoridades que se engrandecen mencionando su lucha por un 
nacionalismo consciente, el cual ellos mismos son la causa 
de esa falta de nacionalidad, pero no olvidemos, que ese 
nacionalismo de fuerza y de coraje ha florecido precisamen
te en los acontecimientos mas devastadores en nuestro pais. 
siendo éste un sintoma de que el pueblo mexicano es un pue-
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ble humilde y solidario con todos sus semejantes, motivo por 
el cual, se considerará a M6xico como un pueblo hermano y no 

un pueblo desunirlo y corrupto como lo han querido otros pa!
scs con intenciones rnaquiav6licas. 

Ser!a un absurdo el considerar que nuestro pueblo neces!_ 
ta mas tragedias para dernostrar su uni6n, no creemos eso en 
lo personal, ya qt1c en un futuro no muy lejano, el mundo en

tero se dar4 cuenta ,1e la fucr:a de uni6n que marcarrt uno 
nueva ruta a un verdadero nacionalismo, sin necesidad de de
sastres ni de guerras y principnlmcntc de terremotos que son 
los que m4s asolan nuestra patria. 

"Nuestro pa!s se encuentra en una regi6n del planeta que 
desde hace tiempo ha estado afectada por los sismos y lo se
guirá estando. En otras palabras, México es una zona de al
ta sisrnicidad". (161) 

No debernos olvidar que en la zona costera del Pacífico -
se acumulan grandes cantidades de energ!a que al liberarse -
provocan los grandes sismos que afectan a nuestro p~ls. De 

ello se desprende que el conocimiento de esta zona es funda
mental para dctcrrninar la sismicidad en nuestro territorio. 

Después de los sismos de septiembre 1985 se necesita co
nocer a distancia los resultados, datos y experiencias reca
bados desde entonces, que aunque todav!a no han concluido s! 
proporcionan algunos datos importantes. 

Cabe mencionar que la causa de los danos ocasionados por 
los sismos en la ciudad de México, además de los factores 
mencionados en ese momento hubo alguna otra caracterlstica -
an6mala en el temblor del 19 de septiembre, y es de esperar
se que, la causn no mencionada en ese momento por las autor! 

(161) Derruau Max. "Tratado de la Geografía Humana" 
Editorial Vicens-Vives. Biograf1as de México. p. 98 
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dades fue principalmente su falta de conciencia, a sabiendas 
y experiencias vividad con anterioridaC por los mismos <lesa~ 
tres y otros de amarga experiencia ya vividos por nuestros -
compatriot:ns. 

Durante décadas, los diversos temblores que soportó la -
ciudad de México no la dañaron significativamente, Jo cual -
hizo pensar n vropios y a extrafios que era segura. El 19 de 
septiembre de 1985 la verdad nparecio desnuda, La urbe más 
grande del mundo, orgullosa y petulante en su invulnerabili
dad, qued6 herida. El sismo más destructivo de que aqu! se 
tenga memoria se desliz6 silencioso por debajo de los blan-
dos suelos del valle de México. Miles de vidas fueron sega
das, decenas de miles de damnificados aparecieron por las 
calles y se perdieron miles de millones de pesos debido al -
desplome de inmuebles. 

Mucho antes de esa fecha tr§gica se conoc1a la fcctibil! 
dad de que movimientos de tierra fortaran las construcciones 
de la metrópoli. No obstante, los especialistas aseguraban 
que la ciudad era a prueba de temblores. Esa confianta exc~ 
siva ante los embates de ln naturaleza repercuti6 en las co~ 
secuencias que trajeron los terremotos del ano pasado. 

La creencia de que nada grave podia ocurrir se fundamen
taba en varios estudios cuidadosos que databan de 1957. Ha
ce casi treinta afios surgi6 el primer código moderno de con~ 
trucci6n, a ra1z de un fuerte sismo de 7.5 grados en la ese~ 
la de Richter, que derribó el Angel de la Independencia y -
produjo darios en un moderado número de viviendas. ºf:n ese -
entonces, la ciudad de M~xico contaba con un reglamento que, 
por obsoleto, era sistemntic3mente violado para mejorar la -
seguridad de las edificnciones, la mayorla de las veces, por 
ello, se estuve de acuerdo en redactar un nuevo reglamento • 
de construcci6n que respondiera a las exigencias que plante!_ 
ban los nuevos tiempos, pero como era de esperarse la incon.!_ 



ciencia de las autoridades y el egoismo personal de algunos 
sectorcs de 13 construcci6n violaron los rcgla~~ntos, sin -
i~porta~lcs l~s consecuencias que esto reprcscnt~ria en un 

futurc. inmC'Ciato". {16:) 

Como 11na irania de la vida y del destino, jus~o antes -
de septiembre, se llevó a cnbo tina revisi6n de las normas -
pnra inrorpor~r los filtimos avances de la ingenierfn sísmi
ca. La pregunta que cabe hacerse en este caso es ¿c6mo fue 
posil·l~ entr1nces que ~~s11ltaran da~arlas tantas construccio
nes, si el c5digo se ª'·tualiza cada diez aftos? La respuesta 
es del conocimiento <le la gran mayor1a de los habitantes de 
n~e~tro pa1s, la inconsciencin de las autoridades en el ma
nejo de los reglamentos y del cgoismo de los constructores 
y su falta de soli<larida¿ con sus semejantes, ante esto sal 
t6 a la vista la muestra <le uni6n del pueblo mexicano deme! 
t~dose que si se puede logtar un verdadero nacionalismo, ~ 

que no se mostraba con anterioridad. 

Los estudios que se realizaron prop~rcionan diversas 
anomalias, entre ellas, no hay duda de que la amplia ocu--
rrencia de danos estructurales se debi6 en parte a la insu
ficiencia de especificaciones para afrontar la intensidad -
de un sismo de 8.1 grados. En algunos casos, se encontr6 -
que diversos detalles constructivos no fueron bien orienta
dos: gran proporción de las fallas se originaron por irreg~ 
laridades en la distribución de rigideces y resistencia de 
los edificios. Asismismo, los constructores no tomaron en 
cuenta ciertas disposici6ncs como la recornendaci6n que se -
hizo al revisar el código en 1976 de aumentar las fuerzas -
de dise~o en edificaciones asentadas en terrenos dEbiles, y 

la p6sima calidad de los materiales, con lo cual aumentaron 

( 162) Sigh Krishna y Suarez Gerardo "Review of the Seis rnici 
te of M6xico with Emphasis on the September 1985, Mi-7 
cho a can Earthquake Instituto de Geof1sica, UNAM, 1986. 
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los bolsillos en dinero sin importar las consecuencias, no 
obstante sus consicncias no están tranquilas ni lo estnr4n 
jamás. 

Paulatinamente, la ciudad de MExico y sus habitantes se 
recuperan de la tragedia que acontecl6 hace poco mds de dos 
aftos. Sin embargo, no cesa la inquietud de que otro terre
moto pudiera ocurrir pronto, se sabe que el pa!s ocupa una 
de las zonas s1smicas m4s activas del mundo, la historia lo 
demustra: durante este siglo se han registrado 33 sismos 
que van de 7,0 a 8.1 en la escala de Richter motivo por el 
cual la desconfianza ante las autoridades es una muestra 
clara de falta de interEs por sus ciudadanos. 

Yo preguntar1a a las autoridades y al pueblo en general 
¿Y qu! pasar!a si vuelve n temblar pronto? Hay muchos edi
ficios que quedaron d~biles a ra1z del sismo y aderuis aGn -
no est4 operando el nuevo reglamento de construcci6n. 

Entonces, en dado caso que hubiera un sismo de la misma 
magnitud que el del al\ode 1985, ¿estamos preparados? Ena-
mos prevenidos con los edificios que se están reparando, 
con los que se reconstruyen r se construyen? 

Los desastres re·presentan un desaf!o para cualquier - -
pa1s, muy especialmente para los que se encuentran en vias 
de desarrollo como es el caso de MExico, puesto que trastoL 
nan el proceso normal de desarrollo y exigen a menudo de 
manera perentoria, un esfuerzo tremendo por parte de la na
cidn afectada. 

Durante los trece meses posteriores a los sismos de - -
septiembre en nuestro pais, numerosas personalidad pGblicas, 
profesionales e investigadores admiraron que esta tragedia 
nos hab1a dejado muchas lecciones, y que de ese doloroso - -
apredniznje deberian surgir las bases para prevenir y miti
gar desastres futuros. 
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A más de dos anos la gente que vivi6 aquellos dias se -
pregunta qué tanto han aprendido los ingenieros, sism6logos 
y autoridades correspondientes, después de ver que en mu--
chos casos los encargados de trabajos de reconstrucci6n pr~ 
firieron resanar a demoler; tras la larga e infructuosa es
pera del nuevo reglamento de construcci6n, sin el cual se -
han hecho reparaciones con base en inciertas normas de emer 
gencia, aguardando todav1a un siotema de seguridad civil 
que informe a la población qué debe hacer en caso de emer-
gencia o desastre, dado que no se nprovech6 la experiencia 
de las organizaciones populares que expontAnenmente se mos
traron como los mejores aliados de los damnificados, afin 
hay varias dudas sepultadas. En tanto no se despejen, el -
pueblo mexicano continuar§ con la desconfianza que en pun-
tos anteriores hemos hecho alusi6n, vale la pena preguntar
se ahora qué tanto ha aprendido el pueblo mexicano y el mu~ 
do, y la ingenier1a sismica en particular, de los temblores 
que estremecieron los cimientos de México en 1985. 

Pero reflexionar sobre aquel 19 de septiembre o las se
fiales de vida del planeta no tiene como objetivo ·~charle -
m4s lefta nl fuego" no atemorizar, sino despertar conciencia 
para la promoci6n de medidas preventivas, de un cambio de -
actitudes ante algtin otro sismo, decimos despertar concien
cia, porque es necesario estar preparados y unidos en cual
quier momento y no solo en los desastres, misi6n que el pu~ 
bo mexicano es capaz de hacer si se lo propone. 

En mi opini6n personal, los sismos del 19 y 20 de sep-
tiembre sólo fueron una llamada de atenci6n para que tome-
mas conciencia del suelo que pisamos, para preocuparnos más 
por nuestra seguridad y de la ciudad que habitamos. 

''Nosostros estamos acostumbrados a dejar todo al Ültimo 
Somos poco precavidos¡ pensamos poco en el futuro. Sin em-
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bargo, septiembre ha dejado huellas en los mexicanos: en lo 
fisico, en lo psicol6gico, en lo social, en lo econ6mico, -
en lo politice y en especial en la falta que nos hace ser 
m4s unidos. Debemos plantear medidas preventivas. Seria -

excelente contar con un organismo rector con responsat~li
dades definidas, compuesto por representantes de todos los 
sectores: gobierno, iniciativa privada, sector social, uni
versidades e instituciones de educaci6n superior". n63) 

Gracias a la idiosincrasia de nuestro pueblo y n la gran 
solidaridad nacional·mostra<la en esos momentos, se lograron 
eliminar peores situaciones que las acontecidas. El ptteblo 
fue el primero en organizarse y salir a la calle para ayu-
dar a quien lo necesitaba. Y es que el pueblo está acost"!!!. 
brado a ayudar, a colaborar casi altruistamente, sin ver 
remunerada su ayuda. 

Este trabajo voluntario, ~sta solidaridad intr!nseca, -
6sta ayuda desinteresada debe aprovecharse. El potencial -
humano est§ ahi debe capitalizarse. Es necesario unificar
los y dirigirlos hacia un mismo punto, ya que el objetivo -
es comQn a todos, es imperativo que se conjuguen esfuerzos. 

Demasiado pronto, aGn durante la etapa inicial consagr~ 
da fundamentalmente a operaciones de rescate y salvamento -
de vidas, se exige a las autoridades responsables enfrentar 
toda una gama de tareas de primordial importancia. Mien--
tras ~stas atienden asuntos de emergencia inmediata, como -

la organizaci6n de la atenci6n m6dica a los heridos o el 
suministro de agua a los sobrevivientes, empiezan ya a ene~ 
rar los problemas de rehabilitaci6n de los servicios b§si-
CQS, asi como la necesidad de emprender la monumental empr~ 

(163) Programa General de Desarrollo Urbano y Protecci6n Eco 
16gica del D.F., 1986-1988. Documento para discusi6n
DDF, Direcci6n de Reordenaci6n Urbana y Protecci6n Eco 
16gica. 1986. -
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sa de rcconstrucci6n. 

Asi cualquier gobierno, particularmente los imprepara-
dos, entran muy pronto a la etapa de recupcraci6n, tratando 
febrilmente de improvisar sus objetivos primordiales, de 
inventar sus pol1ticas bfisicas y de poner en práctica las -
medidas desesperadas que se les puedan ir ocurriendo n qui~ 
nes tomas las decisones. 

Por no contar ci:.1n un pl4n previamente trazado, falta de 
tiempo e insuficien:e experiencia en las situaciones poste· 
riores al desastre, agravada atln mlis por la necesidad de t.2_ 
mar decisiones bajo fuertes presiones psicol6gicas, socioe
con6micas y pol1ticas, no es extrafto que las mejores deci-
siones fracasen rápidamente. Tampoco lo es que el proceso 
total de recuperaci6n prActicamente se aborte y a menudo se 
reduzca tan s6lo a la recontrucci6n de los daftos. 

La triste experiencia mundial, particularmente la de 
América Latina, da cuenta de la multitud de acciones aisla
das y fragmentarias, dirigidas principalmente a reconstruir 
los sectores y sistemas de dafio sin tener en cuenta sus in· 
tcrrelaciones, ni sus funciones y contribuciones dentro del 
desarrollo global. A consecuencia de esta prdctico tan di-
fundida, los efectos desastrosos se agrandan y hacen mds 
profundos su suerte que a la larga producen inestabilidad -
socioecon6mica y pol1tica en la regi6n afectada. Para pro
bar ln validez de estn tesis expuesta, basta mencionar al-
gunas de las principales consecuencias del reciente- desas
tre, ocurrido en México. 

Demora en el restablecimiento de actividades producti-
vas, cansadas por la excesiva prioridad asignada a la recon~ 
trucci(in y reparación de infraestructuras, que constituyeron 
inversiones redituales s6lo a largo plazo. 



174 

Contracción y fuga de la inversi6n privada, provocada -

por las conmociones y disputas entre los diferentes grupos 

de empresarios. 

Incongruencia entre el equipo importado y las metas de 
reconstrucci6n y los programas de desarrollo. 

Uso ineficiente de los fondos destinados a la recons--
trucci6n agravados por la corrupci6n y especulaci6n, cobij:_ 
dos por un sistema de intermediaci6n que carec1a de control 
y supervisi6n adecuados. 

Aumento de la deuda externa, con una extructura muy de!_ 
favorable, debido a las condiciones de los prestamos adqui
ridos. 

P~rdida de la confianza de indignaci6n de amplios y di
versos estratos de la poblaci6n respecto al gobierno. 

En consecuencia 1 hubo muchas alteraciones en la vida s~ 
cial econ6mica y pol1tica, con repercuciones especiales en 
la agricultura, el turismo y la industria de la construcci6n, 
pilares de la econom1a nacional. Además, la diferencia en
tre las metas de recupernci6n, así como el no considerar 
las necesidades del desarrollo general de la naci6n, origi
naron graves consecuencias a mediano y largo pla~os adicio
nales a los efectos inmediatos. 

Aumento de la dependencia econ6mica y tecnol6gica del -
extranjero. Desequilibrio de los asentamientos humanos, 
por el crecimiento de su heterogeneidad, debido a la inten
sificaci6n de las diferencias socioecon6micas. Transformn
ci6n de los patrones socioculturales mexicanos, por la di-
versidad e incopatibilicad de los criterios de recuperaci6n. 
Alteraciones de los patrones de producci6n y consumos naci~ 
nales, deformados por la intervernci6n de la ayuda técnica 
y econ6mica del extranjero, 
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Las conclusiones que nos han dejado recientemente los -
tres desastres mexicanos mis importantes, con sus experien
cias dolorosas r ~ramdticas, sin lugai a dudas justifican -

la exigencia de contar con un Plfin de Recupernci6n Elabora
do Previamente. El resto del presente punto presenta algu
nas de las caractcr1sticas básicas del PREP, elaborado pnTa 
el sistema de protccci6n y restablecimiento de la ciudad de 

M6xico. 

1tE1 rlesarrollo del PREP debe contener lo siguiente. 
Preparación, Aplicación, Ajuste, en total tres prioridades" 

(164 l. 

Como cualquier plan, el PREP debe declarar ciertas póli 
ticas para establecer criterios y restricciones especiales, 
a fin de seleccionar y adoptar las medidas pertinentes. 
Mantenimiento de la soberania nacional, especialmente en sus 
aspectos pol1ticos, social y económico. Estimulo de la Pª!. 
ticipaci6n activa del gobierno, el sector privado y la pobl~ 
ci6n en proceso de rec~pcraci6n. Atenci6n especial a las -
Areas de escasos recursos. Uso honrado y eficiente de los 
recur'sos, dando prioridad a las acciones para la recupera-
ciOn del empleo, la vivienda, los servicios, las nctivida-
des inmediatamente productivas. 

Para finalizar, es importante destacar que ya se hn des~ 
rrollado la metodologia para la elabornci6n del PREP. El -
presente punto Onicnmente pretende esclarecer los resultados 
en la naci6n mexicana en el punto referido a los elementos -
telúricos, caracter!sticas principales, ns! como justificar 
la necesidad de contar con el PREP para hacer frente a los -
posibles desastres que puedan presentarse en el pa1s. 

(164) Gel man, O. y Monta!'to J. L. "Planteamiento general del 

~!~~~~l:ci~l!~~~ªd!6~s~~t~~i~~~~~m~u!:n~~o;~c~!~~syd; 
desastres". Academia Nacional de Ingenier1a. México. 
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CONCLUSIONES. 

1.- El nacionalismo Mexicano desde la época precolombiana, 

no se encuentra definido, consecuentemente no existin 

un Estado Mexicano, sino difeTentes comunidades, las -

cuales tenían sus propias costumbres, religi6n, lengua 

etc. implicando que no existiera una unidad entendida 

como nacionalismo. 

2, - El establecimiento de m!lltiples pHcblos independientes 

entre s1 no pudieron constituir una verdadera nac16n, 

habiendo sido unos tributarlas de otros, cada una de -

esas agrupaciones en vez de tener inter6s común que en 

ellos hiciera nacer el amor a la patria, tenian el de

seo de sacudirse el yugo de su opresor, 

3.- La multiplicaci6n de Estados prehispánicos se sustitu

yó por una organi:aci6n pol1tica unitaria que los des

pojó de su personalidad, extinguiEndolos, 6sta no con~ 

tituy6 un Estado, sino una porsi6n territorial del Es

tado monarquico cspaftol, durante la Colonia no hubo 

pues, un Estado Mexicano con una finalidad de Naciona

lismo ya que el territorio pertenec1a al dominio espafiol. 

4.- El primer intento para sentar las bases de organi:aci6n 

pol1tica del pueblo mexicano, fue el documento que se -

conoce con el nombre de "Elementos Constitucionales" en 

agosto de 1811, a un ano escaso de la proclamación de -

independencia, 
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S.· La Const1tuci6n d~ 1917 es la que in;cia una cstruct~ 

ra de estabilización, rompiendo con la gran laguna de 

incstat·ili¿a¿ que existi~, pero no se logra la uni6n 

naci0nal, lo cual 5c r~fleja en la actualidad. 

6.- Otro tanto es la hctcro~~neidad de los habitantes del 

tcrritnrio nacional, ya que esta es una realidad no-

toria dentro ,le los estratos sociales que marcan un -

rumbo c·¡~tf\"oco ~ .. 1cin líl unión de una naci6n. 

7.- El nacionalismo es 11n lazo espiritual que une a los -

miembros de una organización pol!tica con las tradi-

ciones el modo de vida, la comunidad y las aspiracio

nes que cnrncteri;~n a la misma. Su apnrici6n en los 

diferentes paises varia de acuerdo con las condicio-

nes existentes, de 3hi, que su aprcsi6n concreta, in

dividual, tiene u!'l :.i.r,nificado distinto en cada pa!s. 

8,- El Estado se forma por una unidad de poblaci6n; esta 

es la Naci6n. Todas las teorías que se han elaborado 

sobre el concepto de Nnci6n, se atacan npnrentemente 

unas a otras y en realidad son casi idénticas; sin 

embargo ninguna es completa. 

9, - He formado un concepto de Naci6n que lleva en sí to-

dos los elementos de las teorías elaboradas por los -

autores anteriores y que corresponden a la realidad, 

CONJUNTO DE INDIVIDUOS QUE TIENEN IDENTICA ALMA COLE!:_ 

TIVA Y QUE SE ENCUENTRAN EN UN TERRITORIO DELIMITADO 

A TRAVEZ DE LA HISTORIA. 
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10.- Nosotros formamos una nueva raza, la que el Maestro 

Vasconcelos denomin6 la ''Quinta raza", por lo tanto 

ella es uno de los factores esenciales en la forma--

ci6n de la Naci6n. Sin embargo en la actualidad, de

bido a la pésima idea de los prejuicios, nos encontr~ 

mos con que los habitantes de México en lugar de aca

bar de formar la unidnd racial, han logrado una hete· 

rogeneidad perjudicial en la formaci6n de la Naci6n · 

Mexicana. 

11,- La lengua es factor indispensable en México, como fo!. 

mador de unidad. Nuestros gobiernos sin embargo res· 

tringiendo la libertad de enseftanza, han creado el 

enorme problema de la educaci6n popular. D!bese res· 

tringir el voto, concedi6ndosele s61o a las personas 

conscientes de su realidad. La religi6n sigue siendo 

un factor importante en la f ormaci6n nacional y por -

ello debe existir una verdadera libertad de concien-

cia. 

12,- Las costumbres y el Arte s6lo tienen fuerza como coa~ 

yuvantes en la formaci6n nacional. El Gobierno debe 

fomentar el Arte Nacional que es la expresi6n de el -

"alma colectiva•', 

13.- Dentro del aspecto psicol6gico, se encuentra una vari~ 

dad de psicologlas en la conciencia nacional del Mex~ 

cano, aunados a ciertos problemas, que, han mantenido 
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esta psicolog1a como son el machismo, la falta de con

fianza, el sentimiento de inferioridad etc. siendo tan 

variados los aspectos psicol6gicos la unidad nacional 

se encuentra lejos. 

14.· La moralizaci6n en nuestro pn!s implica la infiltra·-

ci6n de simpat!a hacia nuestros semejantes; la disci-

plina social la libertad y el respeto al derecho ajeno, 

la exaltaci6n intr!nseca de los hombres mAs bajos y no 

la rebaja artificial de los mAs altos; y finalmente la 

realizaci6n de una verdadera civilización, un pueblo y 

una aspiraci6n nacional. 

15,- El gobierno entendiendo la psicolog!a del mexicano en 

su pasividad,-- no ha tratado de elevar el esp!ritu de 

nacionalismo, sin embargo el partido oficial utiliza 

al nacionalismo como un factor emocional mds signific~ 

tivo de la vida pfiblica nacional. A un mAs somos un -

pa1s con caracter1sticns fantaciosas, productoras de -

una negación de ciertos valores, lo cual, nos lleva a 

una falta de fe y a una desesperanza dramAtica carente 

de un sentimiento de unidad o solidaridad. 

16,- En M~xico el factor f1sico influye de manera importan

te en la formación del nacionalismo, ya que el enrare· 

cimiento del aire, la altura y la resequedad, son una 

muestra de las trabas, as1 como la fisiograf1a mexica

na ha influido en los sentimientos regionalistas de 
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los mexicanos, lo cual es un problema para la forma-

ci6n de un nacionalismo. 

17.; El Nacionalismo mexicano solo se ha demostrado cuando 

surgen problemas, como los ocurridos en los sismos de 

los aftos pasados, situaci6n que se present6 en una 

forma somera y al instante, lo cual demo~tr6 que den

tro de el pueblo mexicano no existe un nacionalismo -

definido claramente que, demuestre una pauta com6n a 

seguir, 

18.- Sl el gobierno y todas las autoridades siguen permi-

tiendo la falta de nacionalismo, tarde o temprano el 

pueblo pagar4 las consecuencias, lo anterior relacio

nado con las malas construcciones amparadas por las -

autoridades, ya que siendo los sismos uno de los peo

res desastres que aquejan a nuestro pais, no se ha 

elaborado un pl4n adecuado para tales circunstancias 

El nacionalismo Mexicano debe de encontrarse lo más -

pronto posible, porque en un futuro inmediato, la na

turaleza nos podr4 dar una triste sorpresa, en la cual 

se gritará nuevacente la urgencia de un autEntico na

cionalismo. 
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