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III 
INTRODUCCION 

El movimiento social es 111portante 1 los relatos de mi -

abuelo al sr. Bartolomé Rios serralde (Q.E.P.D.) y su espo

sa sra. Loranza Tacalao, sobra la ravoluc16n vivida por --

ellos en mi pueblo natal San Gregario Atlapulco, Xooh. D.F.; 

durante m1 niñez bac!an mil illágenes en mi mente, y desper

taron la curiosidad da investigar por qué ocurri6 ase fen6-

••DOe 

Ellos y mis padres Sr. c&ndido Juérez 1 Sra. l"ranoisoa

Rios (Q.l.P.D.) relataban sua experiencias o lo qua hebiaa

escucbado en voz da los vecinos qua militaron en el bando -

zapatiste. Todos los mencionados, campesinos del lugar, su-

frieron el embate y destrucción del poblado por las tuerzas 

carrancistas, sin claudicar en su lucha. 

Se creían con el derecho a conservar la tierra qua posa

'ªºª desda ipooaa prebia!>&nicas, sus ideas, sus costumbras -

y su religi6n¡ por estas causas sufrieron an los diferentes 

aoiaentos hist6ricos que las tocó vivir. 

Comunicándome asta inquietud, al buscar realizar la ta-

sis da licenciatura en derecho, tengo hoy la oportunidad da 

justiticar sus anhelos da radanci6n 1 respe~o 1 progreso s -

sus derechos 1 costumbres; para qua as{ desda asta parte de 

nuestro México, partioipemos·para exigir qua sa cumplan las 

L1711, al Daracbo, la Justicia, la seguridad y el Bien Común, 

contribuyendo a tormar asa 1'Uevo M~xico que soñamos y aaper!_ 

moa legar a nuestros hijos. 

San Gregario Atlapulco Xoch. D.F. 1 Septiembre de 1990. 

S.J.R. 



I.l llATURALEZA 

CAPITULO I 

EL DERECHO 

l 

Antes de analizar la naturaleza del Derecho destaquemos 

su importancia, nos dice el Lic. Peniche: 

11 Se puede concebir e uno humanidad viviendo sin una por

ci6n de cosas, que hocen lll!ls grata y placentera nuestra e-

xistencia. Se puede vivir inclusive sin arte o reliei6n, -

pero es absolutamente imposible que pueda vivirse sin Dere

cho, Si éste desapareciera, le humanidad solo viviría el -

tiempo necesario pnrn destruirse a sí misma." (l) 

Estas opiniones y los siguientes do Windscheid, son-

concluyentes paro demostrar la importancia del Derecho: "A 

muchos, si no es que la mayoría, sucede con el Derecho lo -

que suele ocurrirnos con los primeros bienes da la vida tí

sica: respiramos el aire, el agua apaga nuestra sed, cuando 

tenemos hambre el pan nos sacia; y sin embargo, cuan a menu

do consideramos estos bienes como objetos inditerentes ••• -

¿No ocurra acaso lo propio con el Derecho? Todos los días y 

e todo hora gozamos da sus beneficios, pero pocos tienen con 

ciencia de su grandeza y dr. lo que ellos y el mundo le deben~ 
(2) 

Así apreciamos claramente que el Derecho penetra y gobi-

erna la vida de los hombres viviendo en sociedad, desde que 

l-PBNICHE LOPEZ, EDGARDO. Introducción al Derecho y Lec-
cienes de Derecho Civil. Edit. Porrúa S.A., México, ---
1966, pág. 11+. 

2-Idem. 
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nacen hasta que mueren; en otras ocasiones antes que nazcan 

o despuds que mueran, 

Respecto a su na tura le za nos menciona .- "El Derecho

es una ciencia normativa, producto da la cultura y objeti-

veción del acontecer humano, Siendo el orden social un con

junto de normas, lógicamente el Derecho que las contiene -

será también un sistema preceptivo que enuncie no precisa-

mente el modo efectivo de producirse el fenómeno jur1dico,

sino como debe producirse, 

Lll violación de sus normas lejos de afectar su validez, 

trae la ocasión de que el Derecho surja con toda su esplen

didez y magnificincie, 

El Derecho es un producto de le cultura porque en el reino

de la cultura debemos situar todo lo que es producto del -

intelecto humano; aquello que el hombre hace para realizer

mejor sus fines, su propio destino; las cosas que, en otras 

palabras, tienen el sello de su personalidad", (3) 

Bn consecuencia el Derecho consiste en un vasto conjunto 

de reglas dirigidas a organizar las sociedades proyoc~ndo

lirs hacia una convivencia pacífica , 

Existen normas morales, rx>rmas de uso social y de Dere-

cho, 

Lll norma moral valora la conducta en sí misma, en cambio 

el Derecho valoro la conducto humana tan solo en cuanto esta 

conducta puede interesar o no a los demás y a la sociedad, 

3-PE!UCHE LOPBZ, EDGARDO, Introducci6n al Derecho y Lec-
ciones de Derecho Civil, Edit, Porrúa S,/,,, J!é.r.l.co, --
l966, pá¡;, 15. 



3 
As! las DOI'r.las morales son: unilaterales, de carácter-

interno, incoercibles y aut6nomas. 

Las normas de trato social son incoercibles, unilatera

les, externas, heter6nomas, generales, abstracta,s, obliga-

torias y coercibles. 

ACEPCIO!IES DE LA PALABRA DERECHO .- La raiz etimol6--

gica proviene del vocablo latino directum,rormado con el -

prefijo di y el adjetivo rectum."El mismo adjetivo coasti-

tuye la raiz ideol6gica del verbo regere,que significa •go

bernar• y del sustantivo regnum que indica 'reino',de lo -

cual se colige que el Derecho denota imperio y autoridad,-

atributos que caraterizan a la Ley."(lt) 

Las palabras justo y justicia derivan del lat!n 11 jus 

juris": la ley, que los romanos usaban para referirse al 

Derecho. 

Es indiscutible la utilidad que resulta de conocer las

etimolog!as de la palabra; sic embargo, los cambios se~a-

ticos que han sufrido en el decurso de las edades y el sen

tido que se le asigna en la terminología jurídica modarna 1-

nos impone la conveniencia de precisar su alcance cuando se 

habla de Derecho en su aspecto objetivo y subjetivo¡ positi

vo y vigente; v6lido y natural. 

lt-PEllICHE LOPEZ, EDGARDO, Introducción al Derecho y Lec-
ciones de Derecho Civil. Edit. Porrúa S.A., México, ---
1966, pág. 20. 



El Derecho Objetivo.- nos dice el autor mencionado (5). 

!lo es otra cosa que el conjunto de normas que integran los 

códigos; y que necesariamente se dirige a los valores u --

objetivos tutelados por la ley, en cuya salvaguarda se in-

teresa el hombre • 

El Derecho Subjetivo. Es la facultad que tiene el suje

to activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica; -

es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular -

denominado "derecho-habiente" quien tiene el reconocimiento 

suficiente para obtener del obligado la satisfacci6n que -

corre a cargo del último. 

&l Derecho Vigente. Está constituido por el conjunto de 

normas qua un país determinado y en determinada época el 

Estado considera obligatorias, pudiendo decirse según Gar-

c:!a Haynas que la vigencia es el sello que el Estado impri

me a las reglas jurídicas ya sean consuetudinarias o escri

tas, pero sancionadas por .!l. 

El Derecho Positivo. Es el conjunto de reglas jurídicas 

que efectivamente se observan en una época determinada, --

aunque hayan dejado de estar vigentes o todavía no hayan 

sido elevadas a tal catagoria. Ello se debe al constante 

devenir del !en6meno social que es el Derecho y que preci-

samente sirve al legislador para suprimir o dictar nuevas -

leyes,procurando adaptarse lo más posible a las exigencias-

5-PENICHE LOPEZ 1 EDGARDO. Introducci6n al Derecho y Lec-
ciones de Derecho Civil, Edit. Porrúa S.A. , Héxico, --
19661 ptíg, 21-22 



5 

y necesidades de la comunidad. 

El Derecho V~lido.- Uos continua diciendo al Lic. Peni-

cha "Es aquel qua por si mismo es aceptado y reconocido por 

la· ganara lidad de los hombres en virtud de que c011p1ndia--

ciertos ideales universales como el valor justicia, valor -

seguridad, valor moralidad, etc. 

El Derecho Natural.- Es el que logro realizar o plas--

mar ciertos valores !ilos6!icos que le misma naturaleza hu

mana reclama como imperecederos universal.mente, aunque va-

ríen a través de los tiempos y de los pueblos, variaci6n 

que depende de circunstancias hist6ricas y culturales. 

La Teoría Pura del Derecho propagada por Hans Kelsen es 

considerada como la doctrina Jurídica más influyente en ---

nuestros días, el respecto Bodenheimer dice 1 "La Teoría 

PUra del Derecho es un intento de eliminar de la Jurispru-

dencie todos los elementos no jurídicos. Derecho y Estado -

han da ser entendidos en su pura realidad jurídica, y las -

disciplinas externas, como Psicología, Sociología y Etica,

ban de ser desterradas da la Ciencia Jurídica"• (6) 

"Entienda por norma un juicio hipotético que declara que 

el hacer o no hacer un determinado acto deba ir seguido de 

una medida coactiva por parte del Estado. El Derecho as un 

sistema gradual da talas normas¡ esta orden recibe su uni-

ded del hecho de que todas las múltiples normas da qua se -

6-BODENHEIHER, EDGAR. Teoría del Dar-icho. Edit. Fondo da 
Cultura Econ6mica, México, 1971, pag. 322-323 
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compone el sistema jurídico pueden ser referidas a una fuer;. 

te ~ltima. Esta fuente es la norma básica o fundamental. La 

coacci6n se ejerce de acuerdo con los métodos y condiciones 

prescritas en la norma fundamental. Esa oorma es la cúspide 

de la pirámide de la estructura jerárquica denominada siste

ma jurídico. su fuoci6o esencial es la detarminaci6n de los 

6rgaoos y procedimientos para el establecimiento del Dere~ 

cho eo general, por el legisla t1vo 11 (7). su concepci6n del

orden juridico como sistema graduado de normas coactivas -

vale para todo orden jurídico, cualquiera que sea la forma

da gobierno de un determinado pais. 

"Es carácteristico del positivismo jurídico contem-

plar la forma del Derecho más que su contenido moral o so-

cial, limitase a la investigl'ci6n del Derecho tal como ªciii)• 
Sin embargo el objetivo de la especulaci6n de Kelsen se 

reduce a une Teoría General del Derecho, entendida como 

teoría de le Ciencia Jurídica, quiere ser solamente una-~ 

"Filosofía del Método y de los conceptos fundamentales de -

la Ciencia Juridica 11 •• (9) 

Excluye les cetagorias de causalidad (mundo del ser) y

le categoría de finalidad, pues lo considera un modo de ex-

7-BODENHEil!ER, EDGAR. Teoría del Derecho. Edit. Fondo de 
Cultura Económica, Néxico, 1971, pág. 32S 

8-BODENHEU!ER, EDGAR, Teoría del Derecho, Edit. Fondo de 
Cultura Econ6mica, ¡.:éxico, 1971, pág. 327 

9-KELSE!!, HANS. Compendio de Teoría General del Estado. 
Editora l!acional, Hbico, 19741 pág. 13-14 
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plicaci6n de hechos reales y s6lo acepta el mundo del deber 

ser. 

Recaseos Siches nos dice.- "El deber ser es una ca-

tegorl'.a Oltima y no derivada de ninguna otra, lo mismo que

el ser. La contraposición entre el ser y deber ser es una-

oposición l6gico-fol'l!llll; constituyen dos mundos separados -

por un abismo infranqueable"• (10) 

En oposición a las ciencias de la naturaleza del ser o 

de ren6menos, hay otras disciplinas llamadas normativas que 

exponen reglas que expresan un deber ser. El objetivo de -

estas ciencias consisto en normas. 

Las normas no enuncian lo que ha sucedido o sucederá -

sino lo que debe ser. 

I.2 ORIGEN 

Fuentes Materiales del Derecho.- "En un sentido grama-

tical, por fuente so entiende el origen, principio o runda

manto de una cosa; en tales condicionas, si aplicamos este 

concepto al Derecho por fuente habr!a que entender el ori-

gen 1 el principio o el tundamanto de las normas jurídicas". 

(11). 

El Jurista espafiol Luis Legaz Lecamba profesor de Filo

sorío del Derecho en la Universidad de Santiago de Compos--

10-KELSEll, HANS. Compendio de Teoría General del Estado. 
Editora Nacional, }:bico, 1974, pág. 18-19 

11-PE!lICHE LOPEZ 1 EllGARDO. Introducción al Derecho y Lec
ciones de Derecho Civil. Edit. Porrúa S.A. , México, -
1966, pág. 63 
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tela, derina las ruantes como "las formas al través de las

cuales se maniriesta el Derecho"; y el Lic. Rarael Rojina -

Villegas, jurista mexicano, las define a su vez como "los -

diversos procesos al trav~s de los cuales se elaboran las -

normas jurídicas•, procesos que pueden comprender tanto las 

manirestaciones reales que dan origen a dichas normas, como 

las formas para crearlas, ya se trate del proceso de elabo

raci6n de la costumbre jurídica. 

concluyendo1 "todo derecho emana de situaciones genera

les o concretas para darse a conocer en la norma jurídica;

talas situaciones son las ruantes del Derecho". (12). 

Fuentes Racionales,- Las ruantes racionales del Derecho 

son aquellos elementos que necesariamente deben presidir el 

proceso de i'ormaci6n de la norma jurídica, que no debe téc

nicamente obedecer a rectores arbitrarios sino inspirarse -

eu razones de conveniencia, justicia e historia, que exigen 

qua se les respete, 

Fuentes Formales.- Las i'uentes formales del Derecho son 

aquellos procedimientos o medios que sirven para concretar

la norma jurídica y sefialar su ruerza obligatoria. 

Las fuentes rormales se clasifican de la sieuiente mano

ra 1 la Ley, la costumbre y la jurisprudencia, 

La Ley.- La ley es fuente del Derecho en vir~1d de quo

al elaborarse una norma jurídica se consultan todas aquellos 

que yo existen; y se entiende por ley, la norma de conducta 

12-Idem. 



9 

social directamente emenada del Poder Legislativo, 

La Costumbre,- Desde el punto de vista gramatical, la -

costumbre se define como las prácticas repetidas que han -

adquirido fuerza da ley, concepto qua coincida con el jurí

dico desde el momento qua en Derecho la costumbra se defina 

como "un uso irr.plantado en una colectividad y considerado -

por ésta jurídicaman ta obliga torio", 

La Jurisprudencia,- Burgoa, en su libro El Juicio de -

Amparo, nos dice que "la jurisprudencia se traduce en las -

interpretaciones y consideraciones jurídicas uniformes que

hace una autoridad judicial designada para tal efecto por -

la loy 1 respecto de uno o de varios puntos de Derecho espa

ciales y determinados qua surgen en un cierto número da ca

sos concretos semejantes que se presentan, en la inteligen

cia de qua dichas consideraciones e interpretaciones son -

obligatorias para los inferiores jer6rquicos de las mencio

nadas autoridades y que expresamente sefiala la ley". 

La jurisprudencia Viene a integrar una fuente nras del -

Derecho en vista de que es consultada antes da elaborar la

norma de conducta social, a fin de que posteriormente no se 

encuentre en contraposici6n, 

La Doctrina,- Las opiniones do los jurisconsultos 11us

tras fueron obligatorias para el juez en Roma, cuando una -

dispos1ci6n del Emperador as! lo astablec!a, adquiriendo el 

cardcter de fuente roncal del Derecho; pero en la actualidad 

la doctrina, no tienen valor legal alguno, aún cuando aque-



10 

llas ejerzan una profunda influencia ya sea en los autoras

da una lay o anta las autoridades encargadas da aplicarlas, 

Princioios Generalas del Derecho,- Dentro da la Filoso-

fía Jurídica, lo que se daba entender por principios ge~ 

narales del Derecho, es sin duda de lo más discutido , Para 

algunos tratadistas éstos son los del Derecho Romano, para 

otros, los universalmente admitidos por la ciancia,para los 

mAs, los del derecho justo y natural, y para no pocos los -

presupuestos l6gicos necesarios de las distintas normas le

gislativas, La opini6n mi!s generalizada, se inclina por al 

criterio da qua los principios generales del Derecho, son -

los del Derecho justo o natural, as decir, qua a falta de 

una dispos1ci6n formalmente v~lida deba el juzgador formu-

lar un principio dotado da validez intrínseca, para resol-

ver da acuerdo con él la cuasti6n concreta sometida a su --

conocimiento, (1)), 

La Teoría Pura del Derecho dice qua deban ser elimina-

das no s6lo las explicaciones causales, sino también toda -

considoraci6n Taleol6gica, porque ésta es propia de la pori

tica, del estudio ético sobra la realidad y rectitud da las 

layas, paro ajena a los conceptos jurídicos puros, 

Es verdad que las normas jurídicas tienen su origen an

procesos sociales y que responden a determinados fines, pa

ro la ciencia jurídica no se pregunta por al origen de sus 

13-PE~~CHE LOPEZ 1 EDGARDO, Introducci6n al Derecho y Lec
ciones da Derecho Civil. Edi t, Porrúa S.A. 1 i:éxico, -
1966, pág. 64-67 
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normas, sino que las presupone, las reciba ya hechas; y 

por tanto tampoco puede plantearse la cuestión acerca del -

cual sea el fin para el que fueron creadas. 

"Todo Derecho deriva .formalmente de la voluntad del Esta

do. La contraposición entre costumbre y ley tiene su origen 

en una invastigaci6n histórico-sociológica, acerca de como

y de dónde salen los contenidos, contenidos de los precep-

tos jur!dicos. Ahora bien; el problema de la génesis del 

contenido no as una cuestión jur!dica. Todo Derecho para 

ser tal--aun el nacido por vía consuetudinaria--debe forzo

samente ser considerado como voluntad del Estado, pues tie

ne qua ser aplicado por él o, mejor dicho, por sus órganos". 

(14). 

Resulta, pues que la validez de todas las normas de un

orden o sistema determinado, viene al fin a desembooar 1 es

to es, a fundamentarse, en ultima instancia, en la constitu

ción. ¿Y la constitución sobre que se basa, de dónde recoge 

su razón de ser y en qué se apoya?. Puede acontecer que una 

constitución vigente se derive de otras leyes constitucio-

nales precedentes, conforme a las cuales fuá dictada. "La -

validez o fundamento da esta primera constitución, nacida -

de un modo originario, por ejemplo, establecimiento de una

nueva comunidad en territorio antes inhabitado, o a través

de una revolución o golpe de Estado triunfante. 

llt-KELSEN, HA!IS. Compendio de Teoría General del Estado. 
&ditera Nacional, !1bico 1 l971t, pdg. 47 
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Un orden jurídico es soberano, cuando es total y único, 

es decir, cuando su norma fundamental no pertenece a otro -

sistema de normas positivas, ni deriva de él su validez". 

(15). 

Asi, pues, en discrepancia con Kelsen, dice Recaséns -

Siches1 "Entiendo que el Estado puede y debe ser conce

bido y estudiado metajurídicamente como un fen6mano de cul

tura, como una síntesis real de actividades espirituales, -

con un sustrato de elementos vitales, y participante en la 

esfera ideal de los valores. Debe ser entendido, como ser -

dinámico, que sin perder su movimiento cuaja y se expresa -

mediante el Derecho que segrega, Jurídicamente--puesto que

la Jurisprudencia es una ciencia cuyo objeto son normas--el 

Estado se expresa sólo como Derecho y a través de él; pero

aun cuando aislemos mentalmente esta expresión normativa, -

coastruyeado el sistema lógico del orden jurí~ico, urea no 

seccionarlo radical y definitivamente, ni de la corriente -

vi tal que lo produce y sostiene, ni de su relaci6n con las

ideas de valor que le dan sentido. Una Teoría jurídica es-

tr1cta 1 sólo contendrá del Estado su versi6n normativa de -

Derecho; pero una Teoría integral del mismo, ha de trataT -

de entenderlo en toda su plenitud como ren6meno de cultura, 

15-KELSEN, HA!IS. Compendio de Teoria General del Estado, 
Editora Nacional, Hbico, 1974, pág, 60 
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eatud1aodo el sentido objet1TO del a1smo. Y coao, en d•f1n1• 

t1va, la r•alided del Estado •str1ba ea una con•x16n espir1-

tbel a trav's de actividades e idees, ba de ser teas capital 

da uoa Taor!a general del Estado el estudio de estos proce-

sos de 1ntagraoi6o, que son los qua constituyen su realidad 

primaria. Todo lo cual no obsta que, para el lurista y la ·

C1•no1e jur!dica 1 •l Batado sea única y axclusivsmente el -

orden jurídico coao s1at811a unitar10, puesto que solo e tra

v6s da 'sta as calit1cable estrictamente cOllo estatal un ac

to o una aituaci6n ••• 

••• Ahora b1eni para prea11ar las relaciones entra al es

tudio jurídico puro 1 la oonsiderac16n aetajurídioa del Estl!, 

do, bey qua advertir lo siguiente¡ mientras que el estudio • 

jurfdioo pu•de baoar abstracci6n d• tOdoa los elementos tác

ticos Y da juicio cr!tico político, y elaborarse aadiaote al 

a6todo ooaol6g1co, c0110 rigurosa coostrucci6o normativa, en• 

oaabio 1 la Teor!a general del Bstado, quo lo considere en ~ 

sus ra!cos aetajur!dicas, no podrá iludir la referencia con1 

tanta a la ordenac16n jur!d1ca, porque ésta constituye el 

•squeleto eseoc1al de su objetivo ••• Afirmo, pues, frente a 

Kelsen, la existencia de un plaoo real COllO sustrato y motor 

del Estado, constituido por un conjunto de actividades huma

nas social•s, de !an6aeoos culturales relacionados d1recta-

a1nta con la producci6n y mantenL~1ento del Derecho, los CUfi 

les son reducidos a síntesis aeotal•. (16) 

16-RRCASEK SICH&S. Estudio Preliminar Sobre la Taor!a Pura 
del Derecho y del Estado, Edit. Nacional, Máx. 197~, -
p&g. 90-92 



I.3 FINES 

Recas4cs Siches ec el estudio preliminar del Co:ipecdio -

de la Teoría General del Estado dice1 "el !in da las normas 

consiste en qua act~an como causa motivadora sobra la volun

tad de los haabres. La noraa no tiene que explicar bechos, -

sino provocarlos." (17) 

Sin •~bargo para Kelseo "El !in de la ley, las pautas -

para su re!onaa son ll8teries que pertenecen a la Política ••• 

••• Es verdad que las nol'llas jurídicas tienen su origen -

en procesos sociales y que responden a detel'llinados !ioes, -

pero la Ciencia Jurídica no se pregunta por el origen de sus 

normas, a1no que las presupone, les recibe ya becbas; y tan

to tampoco puede plactearse la cuasti6n acerca del cual sea

el Un pare el que ruaron creadas". (l8) 

Kl !in considerado subjetivamente, es la 1ntenc16n que -

el creador d1 la inst1tuci6n se propuso coc la aisll8¡ objet! 

vsm1nte, el erecto que 4sta deba realizar. Ahora biec, en -

ninciln caso es el tic, un m011ento integrante da la institu-

ci6n. Cierto que para entender plana y totalmente una insti

tuci6n en un caso determinado, nos ayudar' mucho re!lexionar 

sobra su !in¡ pero 6ste jamás puede pertenecer a la esencia• 

da aquella. 

17-.~ELSEN, HANS. C0111pandio de Teoría General del Estado. 
Editora Nacional, M6x1co, 197~, p'g· 21-22 

l8~ELSEN, HANS. CCllpendio de Teoría General del Estado. 
Editora Nacional, K4x1co, 197~, ~g. 27 



"De los contenidos en cuonto a sus orígenes y rtnes, se

ocupan respectivamente la Sociologia y las disciplinas át1-

co-pol1ticas-hist6ricas11. (19) 

Después de mencionar (Kelsen) que un orden heterónomo -

sin sanciones no tiene sentido, pues carecería del medio ~ 

especifico de lograr su cumplimiento, prevé la objeción si

guiente contra su teoría sobre el contenido de la volun-

tad del Estados el !in de Asta no puede ser la sanción 

sino la conducta legal de los súbditos • 

Considsrando que1 •el Estado, como no es un yo psiqui 

co capaz de querer, no puede él proponerse fines, no puede, 

pues, ser sujeto de un fin, lo cual, sin embargo no impli~ 

en modo alguno que el Estado y el Derecho carezcan de fin. 

Ciertamente que lo tienen y bien determinado, a saber, 

crear y conservar una situaciOn de orden, paz y justicia; -

pero el Estado y Derecho, con relación a este fin, no se ~ 

dan como sujeto, sino como objeto, es decir, como medio para 

lograrlo. 

Estado y Derecho son el medio con el cual se persigue -

el susodicho fin; los sujetos que se le proponen y van tras 

de tal fin, son los individuos en cuanto seres sociales". 

(20) 

As1 arirma que lo jurídico radica en el como la socie--

19-Ibidam, pág, 28 

20-Ibidem, pág. 45 



16 

dad se propone el loero de determinados i'ines. "Lo Jur1--

dico y por ende la voluntad del Estado, es el medio de que 

se valen los hombres para conseguir ciertos fines". (21) 

Y mas adelante Luis Recaséns Siches apunta "Los concep

tos jurídicos formales a priori no se compoodr1an de nin--

giin ingrediente teleol6gico jur1dico concreto, contingente, 

pero se reflejeria el especial tipo de extructura finalis

ta que es esencial a lo jurídico pura y simplemente, como -

nota universal, como denominador común e todas sus monii'es

taciones hist6ricas o posibles". (22) 

Ea opinión de Jhering, "el Derecho es, en gran parte,

una acci6n del poder estatal, dirigida intencionalmente a -

un cierto fin. El i'in o propósito de la regulaci6n jurídica 

es la seguridad de las condiciones de la vida social". (23) 

Louis Le Fur comenta "el i'in del Derecho, con sis-

te en garantizar por la justicia 1 el orden y la seguridad,

se creen las condiciones que permitan a los miembros del 

grupo realizar su bien,. el bien de todos, el bien com~n, 

realizaci6n que implica el sostenimiento de una justa medida 

entre la tradición y el progreso, y en consecuencia el si

multáneo rechazo de la rutina y de las variaciones demasia

do bruscas. 

2«:·Ib1dem 1 p~g. 46 
22-lbidem, ~g. 49 

23-BODENHEUIBR, EDGAR. Teor!.a del Derecho. Edit. Fondo de 
Cultura &con6mice, M~xico, 1971, pág. 312 
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El Estado--es decir particularmente los gobernantes, 

legisladores,. administradores y jueces--tiene evidentemente 

un fio cuando decide sobre el derecho; lo promulga, lo da 1-

pero sic duda no arbitrariamente, sino en vista de obtener

un resultado determinado. As1, el derecho, como la moral Y

la política, es una ciencia normativa, una ciencia que da -

reglas, que indica lo que debe ser y ao lo que necesariamen

te es; esto se expresa cuando se dice que el derecho habla -

en imperativo y no an indicativo como las ciencias de la na

turaleza f1sica".(21t) 

Con respecto al tema el Lic. Preciado llern~ndez apunta -

"En toda norma com en toda regla est4' impUcita una r!l, 

laciOn de finalidad. Si en la relación de causalidad que ex

presan las leyes cosmológicas, un fenómeno-causa (anterior

en el tiempo) determinada al fenOmeno-efecto; en cambio, -

en la relación de finaledod 1 el fin (que en cierto sentido -

puede considerar como efecto) es el principio detorminante

de la acción,. que tiene el car6ctar de medio con relación a

equlil. As1, en el caso de una regle Ucnica fundada· en una

ley cosmológica, la relación de finalidad no destruye la re

lación de causalidad, sino que la utilizo mediante lo volun

tad, para lo cual el efecto a travAs de una representaci6n,

ne convierte en fin, y la causa, en medio. S1 me propongo -

hervir agua (efecto convertido en fin), tengo que someter -

la a una temperatura de 106 grados (causa provocada como me

dio) .• Y si do la finalidad de las reglas tAcnicas pasamos 

2it-LB POR, DSLOS1 RADBRUCH. Los Pines del Derecho. Ed1t. 
u.R.A.M., 197,, MAxioo, ~g., l6-l7 
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a la finalidad de un resultado o coosccuencia del acto 

prescrito como medio, éste ao detero1na a aquél, sino que -

es el !io el principio determinante del acto. La !inalidad

se tunda en estos casos en la relaci6n de necesidad que ex
presa la ley moral y que la norma formula de modo imperati

vo". (2$) 

J. r. Delos concluye que: Los fines del derecho,-

objeto primero de nuestr~ iovestigaci6a, sea un elemento-

espiritual, una "idea" incorporada a la, regla del derecho

positivo, realizada por ella en una sociedad histOrica. Los 

fines del derecho son, pues, a la-vez interiores a la regla 

del derecho, de la cual son el alma y el principio inmanen

te, y exteriores o trascendentes a- la ley positiva que los

encarna imponiéndoles sus modalidades o determinaciones ---

concretas. 

Estos fines siempre est~o constituidos por un elemento

una idea de justicia. Ciertamente, pera comprenderlos, es-

necesBTio entender la noci6n de justicia en su sentido exac 

to; el derecho tiene siei::pre por materia o por fin un ele

mento de justicia 1 que el derecho discioroe en el complejo 

de la vida social y reviste de su formulismo positivo, 

Ciertamente, la noci6n de seguridad permanece siempre -

distinta de la noción de justicia. Pero hay un ~ngulo b;:ijo 

el cual la seguridad llega a sor un derecho, un derecho 

2)-PRSCIADO HER!IANDEZ 1 RAF!EL. Lacciooes de F1losot1a 
del O.r•cbo, Bd1t, U,N,A.M., M~x., 1982, p4g,, 79 
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para el iDd1v1duo, o un derecho para la sociedad. Bajo aste 

aspecto la segUridad es jurídica y llega a ser materia da • 

derecho positivo. 

•Resulta qua la runc16n de seguridad--que es una de las 

1'unc1ones esenciales de la sociedad-- 1 se ejerce enteraaeu

te, si puede decirse as!, entre eatos dos polos: derecho -

del indiv1duo--deber de la sociedad¡ derechos dt la sooie-

ded--deber del individuo; es decir, que se ejerce entera en 

un cuadro de justicia y de derecho, eu donde se ati1'1118D --

trente a trente la trascendencia de la 1ociedad sobre el -

individuo, y llU subord1naci6n a le persone individual•. (26) 

La m1si6n del Derecho ha sido da•d• el principio de las 

colectividades, ordenar la convivencia sobra las bases de • 

equilibrio y disciplina encauzando y mOderalldo los apetitos 

1 las violencias del hoabre¡ con este prop6sito le 1eftal.e -

los medios pac!tioos de logi"ar el deaeovolvillliento de su -· 

propia personalidad. 

Bl tia supremo a que aspira el Derecho es de realizar -

su misi6n en tol'Dlll justa, dar seguridad social y propicier

el bi'n coaldn, puesto qua un orden y disciplina social im--

puestos con oprobio y negaci6n de lo bueno, justo y equitat!, 

vo eatari• es abierta 1 permanente pugna con los ideales hu

manos que postule la riloaot!a del Derecho. 

I.lt SL DBRBCHO COMO VALOR 

Sobre les valores Daniel r:uri Brefla apunta1 "Todos -

26-t.s 10R1 I>BLOS1 RAI>Bll!JCB. Loa l"inu del Dareobo. R<lit. 
u.N.A.M., Ma:ia.co, 1975, pág., $'+ 
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los valores son intemporales, est6n sustra!dos a la frivoli

dad de la moda y arraigados en la profunda naturaleza huma

ºª; su actualidad es, valga la contradicción permonente 0 .C27) 

Considerando entonces que el objeto propio regido por -

les normas es el obrar humano; y estas normas representan -

reglas imperativas que indican un deber, deben entonces es

tar tundadas en el bien. Al respecto apunta el Lic, Preciado 

Hernifodez que: "De ah! que las relaciones entre lo normati

vo, lo social, y lo ético. Pues la conducta del hombre, tan

to en su aspecto estrictamente individual como en el social, 

es la materia determinada o medida por las normos, y éstas

oo pasar!ao de la categoría de meras reglas, si no estuvie

sen rundadas eo valoras primarios o necesarios, como la jus

ticia, el bien comllo, el bien moral, la santidad. Ahora bien, 

como estos valores supremos son las columnas maestras en las 

cuales descansa el orden ético, es evidente que lo social y 

lo normativo carecen de sentido si se las considera indepen

dientemente de lo 4t1co". (28), 

As! continua diciendo el autor o1 tado¡ "es la hica la -

que establece los principios racionales que rigen la conduo

ta bumana, coosiüerada ésta eo su aspecto individual o mo-

nástico, así como en su aspecto social, En éste sentido la 

27-L& FUR 1 DSLOS 1 RADBRUCH. Los Fines del Derecho, Edit. 
U.N,A.V.., Nánco, p!Sg, ll 1975 

28-PRBCIADO HERHANDEZ, RAFAEL. Lecciones de Filosofía del 
Derecho, Sdit. U,11,A.l·;., Kéxico 1 19821 pi!lg, 173 
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ética o moral en sentido lato comprende al derecho; sin em

bargo, en sentido restringido la moral se preocupa 1'undamen 

talmente del perfeccionamiento integral de la persona, de -

lo que podríamos llamar su bien individual, en tanto que -

el derecho busca la realización de ese orden social justo -

que constituye el bien común". 

Otras ideas respecto a considerar al derecho como valor 

por ejm. son las de John Austin que traz6 una línea tajante 

entre la Ciencia del Derecho y Ciencia de la Etica. Consi-

derada la primera como la teoría autónoma e independiente -

del derecho positivo. "La Ciencia de la Jurisprudencia se -

ocupa de las leyes positivas, o simplemente de las leyes en 

sentido estricto, sin considerar su bondad o maldad". (29), 

Y la teoría pura del derecho es un intento de el1minar

de la jurisprudencia todos los elementos no jur!dicps. "De

recho y estado han de ser entendidos en su pura realidad -

jurídica, y las disciplinas extrañas, como Psicología, so-

c1ología y Etica, han de ser desterradas de la Ciencia jurí

dica. Kelsen admite que el Derecho puede, e incluso debe -

ser objeto de estudio Sociológico, pero este estudio Socio

l6gico del Derecho nada tiene que ver -en su opinión- con -

la Jurisprudencia en el verdadero sentido de esta palabra", 

(30). 
"Habría que distinguir entre une normat1vidad formal o -

29-BODENHEHIER, EDGAR. Teoría del Derecho, Edi t, Fondo da 
Cultura Económica, !·léxico, 1971, pág. 315 

30-IBIDEH, pág. 322 
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forma normativa y una normatividad absoluta, plena, no solo 

en cuanto a su forma, sino también en cuanto a su contenido. 

Es decir, ~do cuanto se presenta bajo la forma normativa -

de un precepto -no como dato del ser, sino como exigencia -

de un deber ser, -no siempre coincide con al llamado reino 

da los valoras absolutos, que imponen al hombre obligacio-

nes de conducta. Paro sí toda existencia actualizada, dima

nante de los valores éticos, se presenta bajo forma normati

va. Ahora bien, en el caso de un valor ético, sus exigen--

cias1 no s6lo se presentan bajo forma normativa, sino que, 

adem6s, su contenido es él esencialmente un deber ser, in-

trínsecamente justificado como tal; en cambio, hay precap-

tos hist6ricos--verbigracia 1 de cualquier Derecho positivo-

los cuales, indiscutiblemente, a fuer de preceptos, tienen 

forma normativa, no enuncian ni explican un ser, sino que -

imponen un deber ser; pero su contenido no os una pura y -

absoluta exigencia ática; antas bien, ese contenido es solo 

empírico, representa un momento real do una decisi6n 1 de -

\lila voluntad, que lo mismo pueda coincidir o no con un va-

lor absoluto. Una expresión de la idea pura da justicia es 

normativa en cuanto a su forma, y lo as también en cuanto a 

su contenido, por estar éste justificado conforme a una me

dida absoluta del valor. Poro, en cambio, un precepto de -

Derecho positivo, aun cuando necesariamente se presentar6 -

siempre bojo forma normativa, como expresi6n de un deber -

ser, tiene un contenido empírico, contingente, el cual es -
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posible que está en armonía con los dictados de justicia, -

pero puede también no estarlo, sin que por ello deje de ser 

tal precepto y tenor forma normativa. Las normas positivas

de Derecho, representan la intenci6n de realizar determina

dos valoras, pero tienen un origen emp1rico 1 son obra del -

hombre, condicionada por la vida de éste, y consiguiente--

mento por situaciones hist6ricas", (31), 

Y también respecto a los valores nos dice la Dl'll. Auro

ra Arnaiz Amigo, 

"El mundo griego tuvo esquemas y tablas de valores; sin 

ellos no hay sino el vac!o. Los estudi6 tan profundamente, 

por inmersos en el alma universal del hombre, que su legado 

sigue siendo válido veinticuatro siglos daspuh 11 • (32). JI.as 

adelanto nos comenta que al hombre hay que formarlo para la 

belleza 1 el bien y la inteligencia. "Entre estos tras valo

ras, y en una filosofía educativa, no puede haber orden je

rárquico. Forman una cerrada trilogía. De presentarse la 

dicotomía, la realizac16n del bien deberá ser el supremo 

valor". (33).Además comenta acertadamente que el hombre no 

puede vivir sin una tabla de valoras sociales. Si se niegan 

los recibidos hay que ofrecer sustitutos mejores. 

3l-KELSEN 1 HANS. Compendio de Teoría General del Estado. 
Editora l/acional, ¡.;éxico, 1974, pág. 97 

32-AR!IAIZ AMIGO, AURORA. Etica y Estado. Edit, U.N,A,M., 
Héxico, 1975 1 pág. 13 

33- IBlDEM, pág. 33 
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El hombre es el ~nico animal que posee la facultad de -

realizar actos éticos nos sigue comentando la autora citada 

p11rque1"Lo ético es la causa primaria de motivaci6n de la -

cooducta del sujeto ante la sociedad. La raz6n es la causa 

última. La reflexi6n es el medio de que se vale el sujeto -

pera captar las valoraciones implícitas en lo ético y en lo 

racional ••• 

••• Lo ético puede ser captado indistintamente por la libre 

y espontánea manifestaci6n interior (instinto) o por la re

flexiva y estudiada demostración (cultura conocimiento). -

Solamente así puede explicarse que el analfabeto o ignoran

te pueda captar lo ético. De no ser así, la injusticia por 

antonomasia seria la del siguiente principio general del -

derechos La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento ••• 

••• Pero el derecho, en tacto entroncado con el precepto -

ético, es cualidad instintiva natural y primaria del hombre. 

Son producto de la civilidad, la retlexi6n comprensiva y su 

exposición y elaboración t<lcnica "• (34). 

"El Estado--como forma política, o como suprema de unidad 

de asociación política sobre un territorio--es el privativo 

exponente de la organización social. ¿Es realmente el Estado 

una forma política? Es forma formante de lo social, en hacer 

y rehacer simult<Sneo. En aquélla est~n contenidos los llama

dos elementos sociales: el derecho, los usos y costumbres, -

34-ARNAIZ AHIG0 1 AURORA. Etica y Estado. Edit, U ,!!,A.M., 
Héxico, 1975 1 páe. 36-37 
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la tradición; la cultura, en suma. ¿Cómo imaginarse un Es-

tado sin este contenido? ¿Y cómo captar éstos sin aquél? 

Todo lo social se resecaría, hasta perecer, si el Estado 

dejara de existir. De aquí que sea acertada la considera--

ción del Estado co:no forma, más que como organización. 

El hombre es ser sociable, por ético. Descartamos la 

creencia de que ética pertenece tan sólo a la intención, 

al mundo de las intenciones o deseos. Por el contrario, la 

ética es una valoración social que está implícita en toda -

actuación del sujeto. Es el punto convergente entre el yo -

común de la sociedad humana. Así considerada, la ética es -

nexo del Estado porque solamente en él, el hombre puede de

senvolver sus cualidades sociales ••• 

••• Todos los valores humanos tienen cabida y realizaci6n 1 

dentro del Estado. Fuera de él serian muestras de museo • 

••• si el individuo no se forja ideales normativos de con-

ducta social, más que vivir, vegetará. Se desenvolverá a la 

deriva. En definitiva, tan peligroso es el inmoral. Esto 

último es un peso amorfo que la sociedad arrastra. Es como 

polilla que carcome. El infractor de la ley, como el delin

cuente, no son gentes exclusivamente inmorales. En el amo-

ral, en el que carece de noción de lo bueno y lo malo, on -

el que no adecua su conducta a valores y principios, se en

cuentra, trecuentemento 1 un delincuente en potencia. Pero -

si en una sociedad, y en un momento dado, se produce con -

profusión el tipo 11amoral 11
1 es obvio que el mal hay que ---
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buscarlo en las propias raíces del medio social. 

S1n que exageremos la atirmaci6o de la influencia del-

medio social en la tormaci6n 1ndividual,hemos de reconocer

que, junto con los !actores end6genos, son los dos elemen-

tos tundamentales y constitutivos de la conciencia indivi-

dual, Toda crisis profunda de valores Atices o axiol6gicos

or1g1oa el tipo de persona escAptica, desvinculada de la -

responsabilidad en el quehacer social, indiferente a la ms; 
cha pol1tica de su pa!s; es decir, amoral en lo 1nd1v1dual

como en lo social, Pero la queja sistemática ante el mal,-

por s1 misma, no as beneticiosa. De la contemplac16n indi-

!erente, como de la queja plañidera, no ha de venir el re-

medio, 

El amoral es un ignorante de lo moral. Los pueblos de-

hoy carecen de !e en los valores eternos. En esos valores a 

los que las religiones dan unos nombres, las !ilosof!as o-

tros, paro cuyos conceptos, en definitiva, vienen a ser los 

mismos, superviven y se repiten, no a trav~s de los pueblos 

en el tiempo, sino en el individuo eterno, reflejados en el 

rito, al canon, el precepto, y hasta en la norma jur1dica,

En 3sta, a travás de la parte esencial de la norma: la dis

posic16n preceptiva, aun cuando lo caracter1stico jur1dica

mente de la norma sea la parte impositiva. 

No importa en quA país está la repet1c16n, ni en quá -

tiempo, ni en que raza, pues son consustanciales a la natu

raleza humana, Ellos nos hacen semejantes con el semejan ~ 
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te", (35') 

"El derecho es una obligada 1 cual necesario, entelequia

que persigue el logro de la equidad, 

La equidad, o lo justo en el caso concroto, está roco-

gida en la norma, como principio y .f'in del derecho, El .f'in

jur1dico-pol1tico, es el bien comOo, Ambos valores, en su-

apl1caci6n pura, deber~n ooincidir con el bien particular.

La incoincideocia, dentro del derecho pOblico, supondrá el

sacri.f'icio del bien particular, Pero en el §mbito del dere

cho privado el bien particular serd el iDJPerante, De aqu1-

que en la escala de los valores y dado que el hombre inte-

gra su existencia en la convivencia del grupo pol!tioo, las 

realizaciones sociales sean superiores a- las individuales.

Pero decimos sociales y no estatales. En la 6rbita de la -

realidad pol!tioa, el Estado, ente abstracto, es el medio-

de que se sirve ol individuo para la integraci6n y desen -

volvimiento de sus va·loraciones ~ticas". (36) 

"La unilateralidad del precepto Atico es relativa~ Se-

present.a en tonto es sentimiento, pensamiento o prop6sito,

Al manifestarse en la acci6n, la. esfera íntima del sujeto-

se desdobla, pues recae sobre otra esfera ajena y extraña, 

La unilateralidad relativa se desdobla en bilateralidadw 

Si consideramos el precepto ~tico como basamento primordia~ 

35-ARNAIZ AHIG0 1 AURORA, Btica y Estado, Edi t, 1 U..Ji.A,M, 1 
Mhico, 1975 1 pdg, 43 

36-IBIDEM, pdg, 1 80 
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de las relaciones sociales, descubriremos que lo Atice, en

su aspecto positivo (deber ser) o cegativo (lo que co dehe

sar) 1. tiene un alcance de proporciones icsospechadas, pues

está presente hasta en el acto insigniticante, Sin moral--

(axiolog1a del bien) no existir1a el derecho (a.xiolog1a del 

bien com11c), El derecho, axiol6gicamente considerado, con-

cretiza el tin general de la Atica", (37) 

"Una norma jur1dica 1 es, Por serlo vale, con valor actua 

lizado en potencia. Si el sujeto infringe su axiolog1a 1 o-

si le es indiferente, se ha producido una desestimación, 

La existencia es un vivir, y el vivir un reflexionar 

para experimentar. Todo en el ser humano es rectificaciOn,-

0 una vuelta a empezar, Vivir es abrirse renovados caminos, 

La reflexión es un instinto natural del hombre, Se reflexio 

na por y para algo. Y se condiciona el existir como conse-

cueccia de esta refloxiOn, El reflexionar es un bdbito que, 

como todo lo humano, se perfecciona con la experiencia, --

¿Por quA al jurista puede interesarle esta clase de estu'-

dios? Porque le ley está dada para el ciudadano, Y la exis

tencia del ciudadano estlt condicionada al nivel moral de -

los hombres que integran la ciudadan1a, De muy poco sirven

las buenas leyes sin sujetos dignos de ellas. Deber~ exis-

tir una correlaci6n entre la ley y el sujeto. Las buenas -

leyes caen en el vac!o 1 si es bajo el nivel humano de los-

hombres que han ~ manejarlas o recibirlas, Pues la ley tie 

37-IDIDEM, p~g. 83 
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DG' un valor apreciado, Y esta apreciac16a depende del su--

jeto. La gama de normas social-religiosas, 4ticas 1 jur!di-

cas, y de~s coaveociooalismos, valen por su axiolog!a eo-

s!, y por el grado de estimac16a que los hombres ha-cea de -

esta ax1olog!a, En los sujetos que dan o elaboran las leyes, 

como en los encargados de aplicarlas, se produce uaa asti~ 

ci6o que deberá ser concordante. Pare ballar al ciudadano y 

su grado de pertecci6a, b~squese al hombre, y se teadr4 la

respuesta, ¿C6mo imaginarse que la labor del legislador lo

es todo? no es sino un principio, El sigaiticado o valor de 

estas leyes se buscar4 al interpretarlas. Y del acierto de

esta 1oterpretaci6a depeader4 el que la axiolog1a particu-

lar de la norma, cumpla coa su contenido y cometido", (38) 

I, 5 EL DERECHO COMO MEDIO DE REPRESIO!I 

Le Fur nos dice que: "el Estado, tiene por objeto-

y por misi6n no el de elevarse lo mas alto posible esclavi

zando al individuo y aplastando a las otras sociedades hu-

manas, sino el de favorecer el desenvolvimiento lag1t1mo da 

las p~rsooes hlllllllnas qua son sus s~bditos, permitirlas vi-

vir y desarrollarse conforme a su naturaleza, es decir,. se

leccioaaodo ellas mismas los medios para realizar plenamen

te su ideal espiritual", (39) 

38-IBIDEJl. 1 p4g, 86 

39-LE FUR, DELOS, RADBRUCH, Los Finas del Derecho, Edit, 
U,N,A.11. 1 H~xico 1 l975, p4g, 21+ 
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Respecto al tema Bodenheimer apunta que en el pe!! 

semiento realisato de Jhering 1 dice:"El Derecho sin fuerza, 

es un nombre vac!o,. porque es la tuerza la que realiza las

normas jur!dicas y la que ruada el orden y organiza el De-

racho. El estado es el portador de la fuerza coactiva orga

nizada y disciplinada, Es le instituciOn que tiene el mono

polio absoluto del derecho e obligar". (l+O) 

Y de acuerdo a Jhering solo merecen el nombre de jur!--

d:l.cas aquellas normas que tienen tres si le coaci6n estatal. 

"Una norma legal sin coacci6n es un fuego que no llamea, -

une luz qua no brillan, (1+1) 

El Dr. Hans Kelsen dice que si el estado es como los •• 

dem4s productos sociales, un orden (un sistema de normas)-

para determinar su concepto, hay que diferenciarlo de otras 

comunidades sociales, 

"&l orden estatal se diterenc!e, ente todo1 de los dem4s 

ordenes sociales, en que es coactivo; y no solo 1 en el sentl 

do de que la pertenencia a &l, es independiente en cierto -

grado del deseo y de la voluntad de los hombres que e1 mis

mo se encuentran sometidos, pues esto el Estado lo tiene de 

coll!On con otros Ordenes sociales, Este car~cter coactivo 

tomdndolo en su fundamento, no consiste en otra cosa sino -

en la vigencia objetiva de las normas, El orden estatal es

coactivo, especialmente en el sentido de que ordena une 

l¡().BODENHEIV.ER, EDGAR,Teor!a del Derecho, Edit., Fondo de 
Cultura &con6mica, Hbico, 1971 1 pdg. 311 

ltl-IDID·I 
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coecci6n, sus normas se caracterizan porque estatuyen un ac

to especifico de coacci6n, el cual en determinadas condicio 

aes debe ser ejecutado por un hombre contra otro. El esque

ma del precepto jur1dico es, pues: Bajo la condici6n de que 

un hombre se comporte de una manera determinada, que haga u 

omita algo determinado, otro hombre-- esto es, el 6rgano 

del Estado-- debe ejecutar un acto de coacci6n contra el 

primero. &xisten dos actos típicos de coacci6n, a saber: 

la pena y la ejecuci6n forzada. El fin de esta amenaza coa e 

tive es provocar una conducta de los hombres que hag~ inne

cesaria la coacci6n. Conforme a este fin, los hombres deben 

comportarse de tal modo que su conducta no constituye el su 

puest.!?.para que se produzca la consecuencia coactiva, La --

conducta de los hombres que se propone como fin el orden 

estatal, debe de ser alcanzada en tanto que Aste vincula a

la conducta opuesta (o contradictoria) una pena o un proce

dimiento ejecutivo". (42) 

11&1 Estado no es un hombre o muchos hombres que est6n -

bajo un poder ordenado: es un orden, bajo cuyo poder están

los hombres. Y este poder no es otra cosa sino la vigencia

de este orden, que es un ordenamiento jur1dico, Si se pre-

gunta en quA y como se manifiesta propiamente el poder del

Estado¡ veremos que consiste esencialmente en que 11 somete"

los hombres al Estado¡ es aquello en virtud de lo cual el -

42-KSLSEll, HA!IS, Compendio de Teor1a General del Estado, 
Sditora llacional, l·:bico, 1974, pAg,122 
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Estado "domina" sobre los hombres; aquello en virtud do lo

cual los hombres están subordinados al Estado y son sus 

"sdbditos". Todad estas descripciones de la relación carac

terística en la cual se hallan los hombres que forman el -

Estado, con respecto al mismo, son solo expresiones figura

das, para denotar la relaci6n con un orden obligatorio: que 

uc hombre está sometido al poder del Estado significa que -

su conducta :f.'orma al contenido de una norma coactiva., la-

cual, junto con otras norma·s coactivas que estatuyen la con 

ducta de ~ste y de otros hombres, representa un sistema o-

UD orden unitario. El intento de concebir el poder del Es-

tado exclusivamente rundado en un hecho real, cualquiera -

quo fuero, resulta de todo punto imposible. En este sentidq 

fuerza o poder, s6lo puede consistir an una relaci6n de -

causa a efecto; y especialmente en lo qua so refiero a la -

conducta humana ol nudo hecho de poder estribará s6lo en la 

releci6n de unas causas psiquicas con sus afectos, es decir, 

en el proceso que suele llamarse motivaci6n. Ahora bien, um 

concepci6n tal, enfocada s6lo sobre la nuda realidad de los 

hechos efectivos y que s6lo tiene en cuento hombres singu-

lares y su conducta--tanto interna como externa, una con--

cepci6n tal no puede aprehender el sentido ospoc!fico, an -

el cual. se habla del poder del Estado: este sentido so le -

escapa inexora·blemente. El hecho de que un hombre provoquo

causalmente la conducta de otro, no es en si, distinto de-

cualquier otro fcn6meno o mani'festaci6n de la causalidad en 
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la naturaleza, Si el poder del Estado no ruase cosa distin

ta de la causalidad, cosa distinta de la acción o influjo

de un "ser"--"ser" qua, por otra parte, no sería cognocible 

desde el punto de vista de la ciencias naturales--podríamos 

asimismo decir, refiri~ndonos a los ejemplos ya aducidos,-

que el calor "domina" a los cuerpos que se dilatan bajo su

acci6n; y que el 4rbol que cae derribado por un hombre, es

"subdi to" de ~ste. Si las relaciones concebibles como Esta

do no pudieran ser separadas de las den:ás relaciones causa

les, tendr!amos entonces que considerarlos como situaciones 

de nudO poder o fuerza. Do un1 poa;Lci6a tal podría a lo m!s 

desprenderse--y esto tomando a pr~stamo, de modo harto sosr 

pechoso 1 elementos de lo ideolog!a normativa,--lo que se l~ 

ma derecho del m6s fuerte, a saber, la comprobación de qua

los m6s fuertes determinan la conducta de lo~ mils d~biles,

lo cual si lo separamos de toda mezcla con elementos poli-

tico-normativos, queda reducido a la trivialidad de decir-

que los efectos tienen causas, La representaoi6n de un po-

der o iroporio del Estado, de un hallarse los hombres some-

tidos a ~l, contiene el pensamiento de que el Estado, o me

jor dicho, el hombre que lo representa·, no solamente manda, 

es decir, exterioriza una voluntad dirigida a la conducta-

de otro hombro, sino, adetru1s, que está,autor1zatlo para ello, 

que os una autoridad, y qua el otro hombre no solamente se

conduce de hecho conforme al. mandato (siendo determinado a

ello por cualquier causa), sino que debe comportarse as!,--



que es~ obli¡;ado a ello; de modo que 1 frente a él 1 tiene el 

mandato del primero el valor de una norma. Y todo esto es-

as11 en virtud de un orden, que regulo la conducto de ambos: 

y s6lo en mAritos del cuoL puede sor referidad al Estado 1-

puede ser imputada al mismO--como unidad de ~ste orden,---

la conducta de uno u otro de dichos hombres, de tal modo -

que sin esta: idea del orden normativo no habría en absoluto 

Estado en cuyo nombre pudi·eran realizarse actos, y del cual 

se fuera· en cierto sentido, sflbdito". (l¡.3) 

Respecto al temo el Lic. Rafael Preciado Hero6ndez dice: 

"La raz6n descubre quo el hombre es uo autof1n 1 una persona 

a la que no so debe trotar como cosa, convirti6ndolo en un

medio o simple instrumento, a la 'lue en todo caso so debe-.. 

respetar y tomar en cuenta su eminente dignidad y sus pre-

rrogativas esenciales, y que por esto mismo la esclavitud-

es contraria a la naturaleza humana. Sin embargo, en plono

siglo veinte, un poder social dictatorial ha impuesto un -

Ñg1men· de esclavitud para los prisioneros de guerra; ¿pue

de calificarse este r~eimen de jur1dico? ¿Y cabe considerar 

como jurídicas las medidas de discriminaci6n racial y en -

general los reg1menes tiránicos?. En todos estos caso~ es-

tamos en presencia de un poder social que impone, efectiva

mente, reglas a· la actividad de los hombres; pero ni.aqu61-

es propiamente autoridad~ ni Astas son normas jur1dices. Se 

trata de poderes y relaciones de hecho, fácticas ciertamen-

43-KELSEN1 HANS. Compendio de Teor1a General del Estado. 
Editora Nacional, Hhico, 1974, pág. 134 
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te, mas no jurídicas, Los tuertas pueden, de hecho, dominar 

y dastl'\1ir a los d&biles, tanto en el orden humano con:o an

al reino anirral-- al pez grande se coma al pequeño y el lo

bo devora al cordero; pero estos hechos, cotto tales, no son 

jurídicos, no es~n regidos por nol'tnlls 51.no por leyes cos-

mol6¡:icas, se explican, mas no se just1tican 11 • {1+4) 

"No cabe, pues, identiticar al derecho con la tuerza,

ni hablar del derecho de la tuerza. La tuerza t1sica, e in

clusive la social en cuanto tiene de tuerza material, per-

tenece a la estera de los ten6menos regidos por las leyes-

cosmol6gicas, 

¿quiera esto decir que la fuerza· nada tiene que ver con 

el derecho? Lo Onico que sostenemos es que estos dos obje-

tos- derecho y fuerza- pertenecen a esferas distintas, tie

nen naturalezas diversos y son irreductibles, La tuerza ma

terial no se convierte an derecho, sino que en el mejor de

los casos se legitima o justifica pon16ndose al servicio 

del derecho, Y Aste Jam4s constituye una fuerza f!sica o 

material, Es en este sentido como se habla de la fuerza del 

derecho", (45) 

La Lic. Aurora Araaiz comeata que: "El derecho es el -

medio coactivo de que se vale la sociedad para inhibir, me-

1¡1¡._PRECIAl>O BERNANDEZ, RAFABL. Leociooes d• Filosot!a del 
Derecbo. id1t, U.N.A.M.,M6xico, 1982, ~g,, lS8 

45-PRECIADO HE!ll!MIDEZ, RAFAEL. Lecciones da Filosofía del 
Derecho, Edit, U.!l.A.H., Mbico, 1982, pi1g, 1:58 
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diante la repres16n, a quien el exceso de valoraciones éti

cas individuales anul6 en la acci.Sn, los valoras sociales. 

Es un medio ineficaz, ~ticamente considerado, pues si bien 

la entelequia derecho persigue lo realización dol bien co-

m~n, la norn:a jurídica, co~o instru::iento del derecho, no es 

correcci6n para restablecer el equilibrio roto, sino repre

si6n. La sanci6n es, por consiguiente, el medio reprooivo -

impositivo del Estado para romper la preponderancia activa

da un yo:!smo que interf1ri6 en la esfera social". (46). 

"El Estado tiene como finalidad la de realizar sus tare

as políticas, previamente asignadas. Este quehacer del Esta

do es~ limitado por el derecho, y se efect~ mediante la -

atribuci6n o facultad de la autoridad legítima. El problema 

de la legitimidad de la autoridad, base de la teoría de --

justit1caci6n de la obediencia, es uno de los requisitos -

previos de validez del acto político. As!, un Estado es ou

tocr6tico cuando los gobernantes imponen su autoridad con -

predominantes normas imperativas. 

Es autoritario, cuando la autoridad, actúa o no con dis 

posiciones de aut6nt1ca axiolog!a, carece de procedencia le 

g!tima •. El concepto arbitrariedad as ajeno a lo político, -

por ser negac16n de la esencia jurídica (lo justo, lo equi

tativo). En todo caso podr6 ser manitestac16n polltica 1 co

mo consecuencia del ligamento de los. valores jur:!d1co-pol1-

t1cos. 

1+6-ARNAIZ ANIG0 1 AURORA. Etica y Estado. Edi t. U.N.A .H. 1 
M6xico,1975 1 pág.81 
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un estado sin autoridad es aquel en que sus gobernantes 

no ac~n conforme a su alta misi6n. Dados los enormes re ... 

cursos de vigilancia jur1dica que las cartas magnas canee~ 

deo a las democracias modernas, hemos de afirmar que, salvo 

excepciones muy determinadas, los pueblos tienen, si no los 

gobernantes que se merecen, si los que consienten, El grado 

político de UD pueblo determinado, en un momento dado, se-

mide no s6lo por su derecho,. sino por las caracter!sticas-

de sus gobernantes, Son estos exponentes certeros del nivel 

pol!tico popular". (lt7) 

Demos por consiguiente al derecho, como ordenador de la 

vida social del hombre y con 31 a la norma jur1dica, el --

primado de cXignidad que por su funci6n merece, 

lt7- IBIDEM 1 pag. 187 



CAPITULO II 

FUNDAJ$NTO FILOSOFICO DE LA REVOLUCIO!l 

2.1 ARISTOTELES 

Arist6teles naci6 en la ciudad de Estagira, hacia el --

año 384 A.c.¡ muri6 en Calcis, Eubea, en el año de 322 ·A.C.¡ 

es acreedor al hermoso dictado que le confiri6 la edad media 

al llamarle ~ ~' voz de la na tura le za. 

Mil quinientos años después de su muerte le llaman "ma-

estro de los que saben"; y la Iglesia cat6lica, después que 

lo hiciera Santo Tomás de Aquino, articula su visi6n del -

mundo, su antropologia y su misma dogml!tica, en consonancia 

con la filosofía aristotélica, nos comenta Antonio G6mez en 

la introducci6n de la Pol!tica1 y cuando Augusto comte, con~ 

truye una filosofía radicalmente antiteol6gica, invoca el --

nombre del "incomparable" Arist6teles; así sus ideos son pú!l. 

to de contacto a través de los siglos. 

"El mismo hombre, en efecto, al que apelaban Dante y San

to Tomás, había llegado a ser también el ídolo del mundo is

lámico. En Bagdad y en el Cairo, en Córdoba y en Samarcanda, 

Arist6teles señorea las montes. Y al unir de tal suerte, en 

su veneración comdn, a enemigos en todo lo demás feroces e -

irreconciliables, el cruzado y el musulmán, Arist6teles rea

lizó, segdn la justa observación de Gomperz, aquello mismo -

en que hab!a fracasado su regio discipulo Alejandro, es decir, 

la uni6n de Oriente y Occidente. Lo que no pudo alcanzar el

señor del mundo, estaba reservado a su maestro, el señor del 
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pensamiento, (1) 

Y es que su mensaje contiene elementos permanentes de ~ 

verdad, que son por ello alimento de todas las generaciones, 

La ciudad aristotélica cerrada en si misma con un mínimo 

de contacto, apenas por las necesidades del comercio con el 

exterior, es para él la única estructura política posible, -

casi no se percibe una ideo panhel6nica 1 define al Estado 

como "la comunidad autosuficiente para la vida perfeéta"¡ 

Antonio G6mez comenta que Arist6teles merece un reproche en 

nombre de la conciencia humana--por haber tratado do justif! 

car la odiosa instituci6n en que descansaba la ciudad anti-

guo 1 y que era la esclavitud, 

"El que osí se practicara en la época 1 no es una excu

sa valedera, porque para esto está la filosofía", (2) 

El Estado tiene, corr.o su fin más propio y específico, la 

formaci6n de un tipo humano absolutamente superior, en lo 

moral no menos que en lo intelectual, en general la Política 

Aristotélica propone la educaci6n como el más alto ideal del 

Estado, 

El Estado en la antig1ledad 1nt•rviene en la vida material, 

intelectual y moral con funciones asistenciales, educotivas

junto a la justicia social. 

1-ARISTOTELES, ETICA llICct!AQUEA--POLITICA. Héxico, Edi t. 
Porróa S.A. 1 1981, pág, XIV 

2-IBIDEM, pág. , XXVII 
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Arist6teles afirma en el libro primero de su Política -

que: "toda ciudad se ofrece a nuestros ojos como una comuni

dad; y toda comunidad se constituya a su vez en vista de al

gdn bien". (3). Dice que la familia es la comunidad estable

cida por la naturaleza para la convivencia de todos los días 

y el municipio es la primera comunidad que resulta de muchas 

familias y la asociaci6n Última de muchos municipios es la -

ciudad, concluyendo "que la ciudad es una de las cosas que -

existen por naturaleza, y que el hombre es por naturaleza un 

animal político". (4) 

En su libro segundo comento Arist6toles que lo mejor se

ría que mandaran siempre los mismos. Pero donde esto no pue-

de ser, "a causa de ser todos los ciudadanos naturalmente -

iguales, y porque así mismo es justo que todos tengan parte 

en las ventajas y sinsabores del poder, •• los gobernantes -

reconociéndose iguales a los gobernados, se retiren por tur

no del poder en el que han sido desiguales". (5) 

Recomienda limitar la procreaci6n más que la propiedad,

porque es causa segura de pobreza y la pobreza a su vez pro

duce revueltas y crímenes y que hay que nivelar concupicen• 

cias antes que fortunas y esto es posible solo cuando las -

leyes han educado cumplidamente o los ciudadanos; las masas 

asegura se sublevan por desigualdad en la propiedad, y so -

tranquilizan cuando participan en el poder, mientras la minQ 

3-IBIDEM, pág., 157 cfr. 
G-IBIDEH, p~g., 158 cfr. 
5-IBIDEM, jiág., 174 ofr, 
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ria educada lo hace por la igualdad en los honores, 

En el capítulo II del libro tercero apunta que: "el go

bernante debe aprender como gobernado,,, ya que no se puede 

mandar bién sin haber antes obedecido", (6)a La virtud del c1)! 

d11dano consiste en conocer y tener capacidad de obedecer y -

mandar; en el capítulo V del libro tercero nombra las dife-

rentes formas de gobierno y sus desviaciones : de la monarqui, 

a le tiranía; de la aristocracia, la oligarquía; de la re-

público, la democracia, 

En el libro cuarto capítulo IX define que: "en la Etica 

nos hemos expresado bién al decir que la vida feliz es la -

que se vive sin impedimento de acuerdo con la virtud, y que 

la virtud consiste en el término medio, síguese necesario-

mente que la vida media ser~ la mejor," (7) 

Su teoría de la Revolución es tan actual como la divi-

si6n de los mismos 3 poderes,con apenas diferencia de t6rm1noe 

(deliberante, magistraturas, poder judicial, capítulo IX li

bro 4o,), 

En el libro V considera cuales son, por su número y por 

su naturaleza, las causas de que provienen las mudanzas de -

las constituciones, 

Todas las constituciones tienen cierto elemento de -

justicia, pero son deficientes con arreglo a un patr6n abso

luto y por esta cnusa 1 unos y otros cuando no obtienen en -

la república la parte que estiman corresponder a las ideas -

6-IBIDEM, pág, 201 
7-IBIDEM 1 pág, 231 



que sustentac, promueven la revoluci6n. 

Otras veces, en cambio, la revoluci6c no va an contra 

de la cocstituci6n vigente, sino que sus promotores son par

tidarios del orden establecido, digamos oligarqu1a o monar-

qu!a, pero si lo quieren es a condici6o de ser ellos mismos 

quienes lo administren. Otras vacos aún se aspira s6lo a una 

mudanza de grado, como para hacer más o menos oligárquica la 

oligarqu!a existente, o más o menos democrática la democra-

cia existente, y del mismo modo an los demás regímenes, con 

objeto do extremar o relajar sus características. O bien aún, 

la revoluci6n puede dirigirse s6lo a alterar algún elemento-

de la constituci6n,como por ejemplo, 

mir alguna magistratura. 

ostablecer o supri--

"La revoluci6n 1 por tanto 1 tiene donde-quiera por cau-

sa la desigualdad, qua no se da donde los desiguales reciben 

lo que corresponde a su desigualdad (por lo cual la monarqul 

a hereditaria s6lo es desigual si existe entre iguales). Así 

puos, en general, quienes se sublevan lo hacen buscando la -

igualdad". (8) 

A causa de la iguldad numérica e igualdad de mérito se -

forman las democracias y oligarquías y ninguno de éstos re-

g1menes es duradero; con todo,la democracia es más segura y 

menos expuesta a la revoluci6n que la oligarquía, afirma que 

el gobierno de la clase media esM más cerca del pueblo sien. 

do de las dos lo más segura. 

8-IDIDEH, pág., 242-243 



En el capítulo II considera los principios y causas de -

que provienen las revoluciones,dice qua son tres: en qué 

dispos1ci6n so encuentran los revolucionarios, cuáles son 

los motivos de su acci6n, y en tercer lugar los principios -

en que se orieinan los disturbios políticos y las discordias 

intestinas. 

Unos, aspirantes a la igualdad, se sublevan, si, en -

su opini6n, son iguales a otros que tienen más de lo que 

ellos tienen; los otros, aspirantes e la desigualdad y a la 

supremacía, se sublevan a su vez cuando estiman que no obs

tante ser desiguales, no tienen más que sus interiores, sino 

algo igual o interior (pretensiones todas éstas que pueden -

ser ya justas, ya injustas). Sublévense los interiores para 

poder ser superiores; y es ast como podemos declarar el sen

timiento revolucionario. 

Los motivos que impulsan a la revoluci6n, por su parte, 

son el lucro, el honor y sus contrarios, pues también ocurren 

disturbios en las ciudades por escapar los sublevados a la -

deshonra o al castigo que afectan a ellos mismos, o a sus a~ 

migos. 

Las causas y principios de estos movimientos y de los -

cuales viene la dispos1ci6n de ánimo y por los motivos que -

hemos dicho, pueden ser desde un punto.de vista siete, y -

desde otro, más. Dos de ellos pueden ser id~nticos a los ya 

declarados, pero actuando de diferente manera. Por el lucro 

Y el honor, en erecto, son excitados los hombres,los unos --



contra los otros, pero no con el !in da adquirirlos para sí 

mismos, según digimos antes, sino por ver que otros hombres 

tienen de esos bienes una parte mayor, unos justa y otros -

injustamente. Otras causas son la soberbia, el miedo, el -

a!~n de superioridad, el desprecio, el incremento despropor

cionado de poder. En otro sentido aún, pueden ser causas la 

rivalidad electoral, la negligencia, la mediocridad y la di~ 

paridad. Es por de~s evidente el predominio que entre estas 

causas tienen la soberbia y al lucro, y en qué sentido actú

an, Cuando los hombres que están en el poder se ensoberbecen 

y buscan su medro personal, sublévanse contra ellos los de-

~s ciudadanos y contra la constitución que otorga a aquéllos 

tal privilegio, sea que su codicia so cebe en los bienes de

los particulares o en los de la comunidad. Asimismo es claro 

cudl es la influencia del honor y cómo puede ser causa de -

disturbios. Sublévense los hombres al verse a sí mismos pri

vados de honores y a otros en posesión de ellos; lo cual pu~ 

de ocurrir injustamente cuando unos son honrados y otros de~ 

honrados sin consideración a sus méritos, o justamente si es 

de acuerdo con ellos, La supremacía a su vez es causa de re

voluciones cuando uno o varios tienen un poder superior al -

que corresponde a la ciudad o al prestigio del gobierno, pues 

en tales condiciones suele surgir la monarquía o la dinastía. 

De ahí que en algunos lugares se recurra a la práctica del -

ostracismo, como en Argos y Atenas, por más que sería mejor 

proveer desde el principio a que no surjan individuos tan --
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prominentes, y no dejarlos encumbrarse y aplicar después el 

remedio. El miedo es por su parte causa de disensiones cuan

do o bien los malhechores temen el castigo, o también cuando 

quienes es~n en peligro de sufrir injusticia quieren adelarr 

tarse a ella. 

El desprecio también es causa de sediciones y conspi

raciones, como en las oligarquías, cuando son más en número 

los que no tienen parte en el gobierno (y por aquello creen 

ser el partido m~s fuerte); y en las democracias cuando los 

ricos llegan a sentir desprecio por el desorden y la anar-

quía. 

El incremento desproporcionado de un elemento do la -

ciudad es tambi~n causa de que se produzcan mudanzas políti

cas. Del mismo modo, en efecto, como el cuerpo está constil:!:!. 

ido de miembros y cada miembro debe crecer proporcionalmente 

a fin de conservar la simetría, y si no ésta se destruye, -

como cuando el pie mide cuatro codos y el resto del cuerpo -

dos palmos. 

La rivalidad electoral, incluso sin revoluci6n, puede 

ser causa de cambios políticos. 

Por negligencia, a su vez, cambian los regímenes cuarr 

do se deja llegar a las suprellllls magistraturas a personas -

desleales a la coostituci6n. 

La revoluci6n puede también ser estimulada por causas 

mínimas. 

La diversidad de origen puede también ser propicia a 
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las revoluciones mientras no se alcanza una unidad espiritu

al; porque así como la ciudad no es obra de un tiempo cual-

quiera, tampoco se constituye por una muchedumbre cualquiera. 

De aqú! que en la mayoría de las ciudades en que, antes o de~ 

puós de su fundaci6n 1 se admitió a extranjeros entre los co

lonizadores, haya habido disturbios. 

"En ocasionas también se ven las ciudades implicadas 

en disturbios a causa de su configuraci6n local, cuando el -

territorio no se ad~pta por su naturaleza a la unidad de la 

ciudad. 

Toda diferencia puede producir la divisi6n en la ciu

dad. LB mayor oposici6n es ciertamente la de la virtud y al 

vicio; despues de la riqueza y la ppbreza, y as! hay otras -

causas de antagonismo, unas mayores que otras". (9) 

En el capítulo III del libro quinto Arist6tales comenta: 

mas si bien las revoluciones pueden originarse por causas -

menores 1no son menores los intereses por que se lucha. Cier

tas pequeñeces pueden incluso alcanzar gran fuerza cuando -

afectan a los que están en el poder. 

En general, las disensiones de los notables trascien

den a la ciudad entera. 

Cambian también los fo:rtl!ls de gobierno con tendencia 

hacia la oligarquía, lA democracia o la república, por el -

incremento on prestigio o en poder do alguna magistratura u 

otra secci6n de la ciudad. 

9-IEIDEM, pág.' 2lt3-2lt6 crr. 



Hablando en general, en slllllB, no debe pasarse por al

to la circunstancia de que quienes han sido causa de mayor -

peder en lo ciudad, sean particulares, magistrados, tribus, 

y en general una porci6n cualquiera o grupo de lo ciudad, -

tienden a producir sediciones, pues o bien promueven la re-

beli6n los envidiosos de esos hombres o erupos que usufruc-

túon los honores, o ellos mismos, con sentimiento de superi~ 

ridad, no se avienen a guardar una posici6n de igualdad. CO[ 

muévanse también las repúblicas cuando los elementos de la -

ciudad que parecen estar en posici6n antag6nica, por ejemplo 

los ricos y el pueblo, están en equilibrio recíproco y no -

hay clase media o en todo caso muy escasa; pues si cualquier 

partido alcanza una ostensible superioridad, el otro no que

rrá estar en una posici6n de peligro frente al que es mani-

fiestamente superior. 

De este carácter son pues, en general, los principios 

y causas de las revoluciones y mudanzas que afectan a todas

las formas de gobierno, 

Prodúcenso las revoluciones políticas unas veces por 

fuerza y otras por engaño, Por la fuerza, cuando los revolu

cionarios ejercen presi6n desde el principio mismo de la re

beli6n o posteriormente. El engaño por su parte puede ser 

también doble: unas vacos los ciudadanos son engañados al 

principio para que con su asentimiento se lleve a efecto el 

cambio de gobierno, y posteriormente son sometidos por la -

fuerzo contra su voluntad; y así los cuatrocientos engañaron 

al pueblo diciéndole que el rey de Persia suministraría dine-



ro para la guerra contra Esparta, y consumando este engaño -

intentaron retener el poder. Otras veces, después de persua

dir al principio a los ciudadanos, se recurre de nuevo a la 

persuasi6n para gobernarlos con su consentimiento. 

"De todo lo dicho han resulta do, en suma, las revolucio-

nes que en general afectan a todas las formas de gobierno". 

(10). 

Nuestro fil6sofo anota en el capítulo IV del libro ca-

mentado que: a la luz de estos principios hemos de ver aho

ra por separado lo que ocurre en todo tipo de constituci6n, 

Las revoluciones en las democracias son causadas sobre todo 

por la intemperancia de los demagogos, quienes unas voces, -

por su política de delaciones individuales contra los ricos, 

los obligan o unirse. Y otras atacándolos como clase, conci

tan contra ellos al pueblo. 

También hay revoluci6n cuando de la democracia tradi

cional se pasa a su forma ~s moderna, porque donde las ma-

gistraturas son electivas pero sin que sea preciso poseer -

una renta mínima, y es el pueblo quien elige, los aspirantes 

a cargos p~blicos llegan en su demagogia hasta hacer del pu~ 

blo el ~rbitro de las leyes. "El remedio para acabar con esta 

situaci6n, o por lo menos para atenuarla, consiste en qua no 

sea todo el pueblo, sino las tribus las que elijan a los ma

gistrados". (ll) 

10-IBIDEM, pág., 246-247 

ll-IBIDEM, pág., 248-249 
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El cap! tul o V de la "Poli tica" Aris toté11ca seña la las -

causas de la revolución en las oligarquías: cuando los oli

garcas agravian al pueblo, entonces cualquiera es capaz da -

ser su valedor, y sobre todo cuando de la oligarquía misma -

surge el jefe de la rebelión. 

Unas veces, cuando los honores públicos son comparti

dos por muy pocos, la oligarquía es minada por los ricos mi_! 

mos, a condición de que sean de los qua no est~n en el poden 

Por otra parte, las oligarquías se alteran por causas 

internas, como por la rivalidad que lleva a los oligarcas a 

convertirse en demagogos. Una, entre los oligarcas mismos. -

La otra es la que hacen los miembros de la oligarquía entre 

al pueblo. 

Igualmente cambian las oligarquías cuando algunos de 

sus miembros tratan de hacerlas ~s exclusivas, pues los que 

aspiran a tener una parte igual en el poder se ven forzados 

a llamar al pueblo en su auxilio. Prodúcansa también cambios 

en las oligarquías cuando sus miembros disipan su propia to:;: 

tuna en una Vida disoluta, pues entonces procuran éstos al-

guna innovación, bien sea aspirando ellos mismos a la tira-

nía o instalando a otro. 

Perecen asimismo estos regímenes cuando dentro de la 

oligarquía se constituye otra oligarquía, lo cual ocurra cu

ando a pesar de ser reducido al número da gobernantes, no 

todos ellos tienen acceso a los cargos más importantes. 

Las revoluciones oligárquicas ocurren así en la guerra 
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como en la po z. 

Asimismo se producen sediciones por excluirse mutua

mente los miembros da la oligarquía hasta formar partidos -

hostiles por causa da bodas o litigios. 

Por accidenta puada también habar revolucionas así -

en la llamada república como en las oligarquías • (12) 

En el capítulo VI dica1 en los aristocracias se produ-

can las revolucionas en unos casos por ser pocos los que por 

ticipan de los honoras. 

Y sstoa·cambios ocurran sobra todo y necasoriemente, 

cuando un número considerable de ciudadanos tienen el angra! 

miento de creerse iguales en virtud a sus gobernantes. 

O bien cuando ciertos grandes hombres, y en nade inf~ 

rieras a otros por su virtud, son afrentados por otros qua -

están en alta posici6n. O bien cuando algún ver6n esforzado 

no tiene porta en los honoras. 

Asimismo cuando unos están en gran pobreza y otros en 

gran abundancia. Asimismo cuando algún hombre as granda y 

capaz da ser mits granda aún, aspira a la monarquía. 

Paro les repúblicas y les aristocracias se dastruyen

sobra todo por le desviaci6n da la justicio en la forma mis

ma de gobiaruo. Y así en las primeras el principio da su di

soluci6n as al de no aster bien mezcladas democracia y oliga~ 

quía, y en le aristocracia al no estarlo esos dos alamantos

y además la virtud, paro sobra todo los dos dichos. 

12-IBIDEM, pág., 249-250 crr. 
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Las que sa inclinan ms a la oligarquía se llaman a

ristocraciaa, y las que lo hacen en !avor del pueblo, rep6-

blicas; y por aeta causa son m&s seguras htas que aquéllas. 

Porque el número mayor el m6s fuerte, y donde hay igualdad 

hay mayor satisfacci6n 1 mientras que los ricos, si la cons

tituci6n les da la supremacía, tienden a ser arrogantes y -

codiciosos. Y en general, por cualquier lado que se incline 

la constituci6n, en esta direcci6n se mudar4 al aumentar sus 

pretensiones cnda uno da los respectivos partidos; y así la 

rep6blice desemboca en democracia y la aristocracia en oli

garquía. 

Por otra parte, y por propender todos los gobiernos -

aristocr4ticos hacía la oligarquía, aumentan su fortuna las 

clases superiores; y estos privilegiados pueden adem&s hacer 

lo que les plazca y formar alianzas matrimoniales con quien 

quieran. 

"En las aristocracias es donde mayor-mente pasan inad

vertidas esas revolucionas que se producen por una ralajaci-

6n gradual, y qua, segiin dijimos antes, ocurren en general -

en todas las forn:as de gobierno, donde causas incluso insig

nificantes pueden determinar una revoluci6n. 

Las constituciones todos pueden ser minadas ya desde 

dentro, ya desde tuera, cuando hay uno constituci6n da tipo 

contrario an una ciudad cercana, o aun lejana, pero poderosa:• 

(lJ). 

13-IBIDEM, p~g., 251-252 crr. 
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Habla el capítulo VII de la conservación de las consti

tuciones. En los regímenes bien combinados de nada hay que 

cuidar con tanto celo como de que no se contravenga en nada 

a la ley, y muy especialmente atender a las infracciones -

más leves, porque la transgresión de la ley se desliza in-

sensiblemente, pero produce el mismo efecto de esos peque-

ños gastos que, repetidos con frecuencia, acaban por consu

mir el patrimonio. 

Es preciso también esforzarse en prevenir, por medi

das legislativas, las rivalidades y facciones de las clases 

superiores, e impedir que quienes están fuera de la contien

da vengan a tomar parte en ella. Ko es de cualquiera discer

nir el mal desde sus comienzos, sino del hombre de Estado. -

Con respecto a las revoluciones que ocurren en las oligar--

quías y en las repúblicas a causa del censo de la propiedad, 

y que tienen lugar cuando permaneciendo el censo invariable 

ha habido un aumento de dinero. 

Debería proveerse por ley a un aumento o disminución 

en las contribuciones. 

Por otra parte, y como el espíritu revolucionario se 

origina también por circunstancias de la vida privada, debe

ría crearse una magistratura pera vigilar a quienes viven -

en desacuerdo con la constituci6n. 

Por encima de todo, sin embargo, toda república debe 

ordeaarse por la legislaci6n y otras medidas administrativas 

de modo tal que las magistraturas no sean una fuente de lucro 
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"Tres cualidades deben tener quienes hayan de asumir -

las más altas magistraturas: en primer lugar, lealtad a la -

constituci6a establecida; después, la mayor competencia en -

el desempeño del cargo, y an tercer lugar, la virtud y la -

justicia adecuadas en cada régimen a la respectiva forma de 

gobierno". (lit) 

De la destrucci6n de las monarquías trata el capítulo -

VIII. Réstanos declarar también, en lo tocante a:la mocar-

quía, las causas de su destrucci6n y los medios naturales de 

su conservaci6n. Lo que hemos dicho a prop6sito de los gobie_t 

aos constitucionales se aplica casi ea sus términos ol caso -

de las realezas y tiranías. La realeza, en efecto, se apro

x:tma a la aristocracia, y la tiranía por su parte es un com

puesto de oligarquía y democracia en sus formas extremas; y 

por esta raz6n es el régimen más pernicioso para los súbdi-

tos1 por ser una mezcla de dos males. 

Por lo deUM§s, una y otra forma de gobierno personal -

se oponen entre si absolutamente desde su mismo origen. La -

realeza , en efecto, tiene por origen la defensa de los ciu

dadanos eminentes contra el pueblo, y el rey se elige entre 

los ciudadanos que se distinguen por la excelencia de su vi¡: 

tud o de acciones que tienen su tueate en la virtud, o por -

alguna superioridad de este género en su liaaje 1 mientras -

que al tiraco lo eligen de entre el pueblo y la multitud pa

ra opoaorlo a los notables y coa el fin de que el pueblo no 

lli-IBIDEK, p6g., 252-255 ctr. 



resienta oinguoa injusticia por parte de aqu~llos, 

El fic del tiraco es el placar, en tanto que el del -

rey es el bien, 

Las causas de las revoluciones soo las mismas en los 

gobiernos constitucionales y en las monarquías: por injusti

cia, por miedo y por desprecio se sublevan a menudo los súb

ditos coctra sus monarcas; ahora bien, la forma de injusti-

cia que l!ll1s se resiente es la insolvencia, y a veces también 

laprivaci6n de la propiedad privada, 

La insolencia ofrece muchas variedades, pero todas 

ellas engendran la c6lera, y de los hombres encolerizados la 

mayoría comúnmente atacan por venganza y no por ambici6n, 

Otros atacan a los monarcas como si tomaran parto en 

una hazaña desusada que les diera nombre y fama ante los de

l!ll1s 1 pues no es el reino, sino la gloria, la posesi6n a que 

aspirac, 

Dos son sobre todo las causas que mueven a los hom--

bres a atacar a los tiranos, y soc el odio y el desprecio, 

La realeza por su parte se destruye muy raramente por 

causas externas, 

"De dos modos, en efecto, puede sor destruida: uno cuau 

do viene la discordia ectre quiacas participan de la realeza; 

otro cuacdo los reyes pretenden gobernar a la manera de los -

tiranos, es decir cuando aspiran a extender su autoridad a -

otras esferas y fuera de la ley, 

El rey deja de serlo en cuanto le falta el consenti---
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miento de sus súbditos, mientras que el tirano lo sigue sien

do auque ellos no quieran". (15) 

2.2 SANTO TOl-!AS DE AQUIIIO 

Naci6 en 1225 en el castillo de Roccasecca, provincia de 

Nápoles, de familia noble, se orden6 sacerdote en 1251; tra

baj6 junto con Alberto Magno, profesor de la corte pontifi-

cia y te6logo del papa, escribi6 numerosas obras como "Los -

Com1ntarios a Arist6teles 11
1 "Suma Contra los Gentiles", la -

"Suma Teol6gica" 1 e te. 

Rumbo al Concilio de Lyon al llegar a Fossanova en el -

norte de Italia, después de un mes de camino largo y agobia~ 

te, con la salud quebrantada quiso alojarse en el monasterio 

oistuoiense. Alli falleci6 el 7 de marzo de 1274. 

Comenta nuestro autor que la verdad es la estructura mi~ 

ma del universo, en su origen y en su fin; dedicarse a su -

consideraci6n es propio de la sabiduria. 

"Verdad, Unidad, Bien son corocteristicas trascendentales, 

sin las cuales no se puede dar ser alguno". (1) 

Acepta el proyecto del hombre, pero no reduce al hombre a 

un mero proyecto, individual en absoluto, en el cual cada uno 

tuviese que construir por completo su totalidad, como si nade 

le hubiera sido dado. "En otras palabras, acepta al hombre -

15-IBIDEM, pág. • 256-261 crr. 

1-DE AQUINO, TOMAS. Tratado de la Ley--Tratado de la Justi
cia--Opúsculo Sobre el Gobierno de los Principes, México, 
Editorial Porrúa S,A, 1 1975 1 pág., 'Y.Y 
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libre; pero no lo convierta en el ídolo de una libertad abs2 

luta, como querrían algunos de nuestros cootemporánoos 11 • (2) 

Para santo Tomi!s lo más valioso es el amor; no basa su -

moral en leyes rígidas sino mi!s bién en principios válidos -

en todos los casos por ejemplo "la gravedad de una injusti-

cia se mide por la calidad del daño que se infiere al pr6ji

mo1 y la gravedad del daño por el tipo de bien que se le arr~ 

bate". (3) 

En el"tratado de la ley" santo Tomás afirma: "el princi

pio externo que nos mueve al bien es Dios, quien nos dirige 

con su ley y nos ayuda con su gracia". (4) 

Y sobre la ley en general trata tres aspectos; su esencia, 

la ditereocio de leyes y sus efectos. 

a) Esencia de la ley. Dios es pues autor último de la -

ley. Pero no lo es de manera tiránica, impositiva, como ve-

remos en seguida¡ porque la ley no es sino el bien mismo del 

hombre. 

Y como el hombre no es un ser puramente material, no pue

de gui~rse solamente por las tendencias de los sentidos, co

mo los animales, sino por le raz6n¡ por ello la ley, norma y 

medida de sus actos, se runda·en la raz6n. 

Los actos legítimamente humanos tienen un dinamismo in-

terno que los impulsa hacia lo felicidad del hombre. Pero -

éste no puede conseguirla en aislamiento, y mucho menos a --

2-IBIDEM, pág., X!rI 
3-IBIDEM, pág01 ~ 
lt-IBIDEM, pág., 3 
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costa de los demAs. Por el contrario, el ser humano encontr!!_ 

rá su felicidad completá s6lo en el seco de una comunidad, -

de la que forma parte. Por ello todo bien rectamente entendi 

do 1 es directa o indirectamente comunitario. Si hubiera quien 

pudiese actuar de manera completamente individual, sin rela-

c16n alguna con nadie, ni con Dios ni con la comunidad huma-

na, ése tal no necesitaría ley alguna. Por ello Santo Tomás -

concluye que toda ley necesariamente ha de tender al bien co

Ir.11n, 

Pero precisamente porque toda ley es en el fondo comuni-

taria 1 no hay ningún individuo capaz de dictar su propia ley 

por sí mismo. Legislar toca, pues, o bien a toda la comunidad, 

o a quien tiene por autoridad el cuidado de la misma. Y es -

que únicamente la cominidad en pleno, o quien de manera uni-

versal mira por su bien, puede indicar los caminos qua verda

deramente conducen al bien común. 

Sin embargo, tratándose de seres humanos, no hay posibi-

lidad alguna de que actúen por la ley, si no la conocen. Así 

como la ley necesita originarse en la raz6n 1 as! también la -

raz6n ha de conocerla para poder actuar de acuerdo con ella. 

Por lo mismo es necesario que la ley sea promulgada; es decir, 

que quien la dicta (sea el superior o la comunidad), la dé a 

conocer a quienes deben cumplirla. 

concluye Santo Tomás esta cuesti6n con su ya clásica de-

tinici6n de ley, que es una "cierta ordenación al bien común 

promulgada por aquel que tiene a su cargo una comunidad"• (5) 
5-IBIDEM, pág., 7 
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b) Los diversos tipos de ley en general: La ley eterna.-

11Se le llama eterna, porque Dios lo ea 1 y el plan de su obra 

coexiste con él, auque la obra misma de la creación, sujeta

ª sus leyes particulares, se desarrolle en el tiempo." (6) 

La ley natural.- "no es otra cosa sino la participac16c 

de la ley eterna eo la creatura racional". (7) Hientras los 

cuerpos se mueven a actuar ordenadamente movidos por equili

brio de tuerzas, y al animal por instinto, el hombre puede -

hacerlo por libre elección. "Y es que la luz natural, por la 

cual discernimos el bien del mal, no es otra cosa sino la 

impresión de la luz divina en nosotros". (8) 

La ley humana. Precisamente por su capacidad de elegir -

ciertos caminos hacia el bien, y por no estar sujeto tan so

lo a las energ!as .físicas, el hombre goza de bastante ampli

tud en ciertos campos para escoger las v!as que lo conduzcan 

a su fin. Sste, en efecto, es el único absoluto en el campo

de la acción humana; auque exige ciertos principios normati

vos básicos, que, ordinariamente hablando, ser~n neccsarios

para no engañarse en la búsqueda de un bien verdadero. Por -

ejemplo, para ser el bien será necesario no matar. Pero habrá 

circunstancias, verbi gracia la defensa de una comunidad, en 

que para buscar el bien sea necesario matar a un agresor in

justo. Por ello queda al hombre toda una gama posible de e-

lecciones respecto a las aplicaciones prácticas de la manera 

6-IBIDSM, pá¡:. 1 XXJCVII 
7-IBIDEH, pó¡:. 1 9 
8-!BIDSM1 pá¡:., 9 



59 
co:no se ha de buscar el bien, a partir de aquellos princi-~ 

pies universales comunes a todos. Tales son las leyes esta-

blecidas por los hombres, 

Los efectos de la ley. Todo lo que la ley pretende es -

hacer buenos a los hombres, porque está encaminado o dirigir 

sus actos hacia al bien com'1n 1 y esa es la intenci6a de todo 

legislador al establecer la ley. 

El alcance de la ley es cuádruple: actos preceptivos, -

cuando manda realizar una obra necesaria para el bien común. 

Actos prohibitivos, cuando restringe lo que es de suyo malo 

por naturaleza para la comunidad. Actos permisivos, cuando -

concede amplitud de elecci6n ea acciones que ni ayudan ni 

dañan al bien común, Y finalmente actos punitivos, cuando 

usa del temor del castigo como un medio para restringir las

acciones destructoras del bien. 

Atendiendo a la posibilidad de cambio en la ley natural. 

santo Tomás advierte que tal mutaci6n puede hacerse de dos -

maneras: por adic16n o por sustracci6c, Hada impide que la -

ley divina o humano pueda añadir a la ley natural ciertos -

actos útiles o necesarios a lo vida humana. Se ocurre en nu

estro tiempo pensar, por ejemplo en el derecho el salario -

mínimo, como un enriquecimiento de la ley 1de la justicia na

tural. 

Piensa nuestro fil6sofo qua ja~s desaparecerán los prin 

cipios básicos y fundamentales, "La ley natural as inmutable 

respecto a los primeros principios". (9) 

~Illll>BM 1 pllg. 1 31:. 
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11110 habr:l hombre en el mundo, por corrompido que parezca 1 

que en el fondo no reconozca como norma de la raz6n que ---

1 ha de obrarse el bien y evitarse el mal". (10) 

Sin embargo, siendo la ley humana una ley secundaria 1 

ha de subordinarse a la ley natural, de la que saca toda su 

fuerza. Y es que s61o puede ser ley en cuanto astil conforme 

en las normas de la raz6n, que se manifiesta, como se dijo -

en la cuesti6n anterior, en la ley natural. "De aht se sigue 

que toda ley humana en tanto es ley en cuanto se deriva de -

la ley de la ley natural. Mas si en algún caso una ley se -

contrapone a la ley natural, ya no es ley, sino corrupci6n -

de ley", (11) 

"Toda ley humana ha de establecerse para común utilidad -

de los ciudadanos, y no para fomentar el interés privado de 

unos cuantos", (12) Por ello la ley humana ha de ser propor

cionada al bion conrun, y as! ha de aplicarse a todos los sú~ 

ditas universalmente, ser suficientemente amplia como para -

incluir las diferencias de los particulares. 

Esta misma caractertstica la hace por una parte muy a--

bierta 1 y por otra muy limitada, ya que ha de aplicarse a -

todo género de personas, De éstas, unas habrá avanzadas en -

la virtud, y otras sumergidas en los vicios, y no puede exi

girse lo mismo a unas y a otras, 

10-IBIDE!'. 1 pág. 1 XLII 
11-IBIDEl-!1 pág. 1 XLII 
12-IBIDEM1 pág, 1 XLIII 
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110 queda más a la ley humana, pues, que aceptar su pro

pia limitaci6n, por la que no es capaz de contener todos -

los vicios; y as!, s6lo puede prohibir los más graves, como 

el robo y el homicidio. 

Un segundo núcleo de problemática surgiría al preguntar

nos si las leyes humanas obligan al hombre en conciencia, -

Santo Tomás distingue entre leyes justas e injustas, Las -

primeras lo sor6n si miran al bien común, si han sido esta

blecidas por quien tiene la autoridad suficiente, y están -

dentro de su competencia, y finalmente si distribuyen bien -

las obli¡;aciones entre todos los s1tbdi tos en orden al bien -

común. Dichas leyes obligan en conciencia, 11Y las leyes son 

justas según su fin 1 cuando se ordenan al bien común". (13) 

!As segundas lo ser~n cuando quien tiene autoridad las -

ha impuesto por su propio provecho, o bien sobre pasando los 

límites de su competencia, o lesionando la debida proporción 

qua debe haber en la distribuc16n de las cargas entre los -

s6bd1tos1 o cuando coatradicen la ley natural y divina. Tal 

tipo de ley en realidad no es ley, sino violencia, y no s6lo 

obliga al hombre on conciencia, sino en algunos casos preci

samente lo obligarán a oo cumplirlas; porque 11es necesario -

obedecer primero a Dios que a los hombres", (14) 

La ley humana es un dictado de la raz6n que guia los ac-

tos humanos. Y según esto, pueda haber dos causas para cam-

biarse justamente: la primera de parte de lo raz6n, y la se-

l3-IBIDEM 1 pág. 43 
lif-lBIDEJ.1 1 pág, 43 
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gunda de parte de los hombres cuya conducta se regula por 

tal ley. (15) Primero, porque la raz6n astá en constante prQ. 

graso, tanto en el conocimiento como en la aplicaci6n de los 

principios especulativos y prácticos. Ya hemos visto c6mo 

aun la ley natural puede cambiarse por adici6n. J.:ucho más la 

humana, ya que las instituciones de los hombres son al prin

cipio muy deficientes e imperfectas, y tienen a desarrollar

se cada d!a 7 y a volverse más perfectas. Segunda, porque 

cambian también las condiciones de los hombres, y éstos d•
ben satisfacer sus necesidades segÚn las diversas situacio-

nes. Así, por ejemplo, un pueblo educado y justo puede libr~ 

mente elegir sus propios gobernantes; en cambio un pueblo -

maleado o totalmente ignorante ha de ser gobernado al princ! 

pio por autoridades que impongan la justicia, aun cuando los 

súbditos se mostrasen rebeldes. Conforme éstos se mostraren 

nis aptos para una justa participaci6n democrática, lo ley -

debería ir cambiando para concederla, 

Sin embargo, aun cuando la ley ha de cambiarse cuando lo 

exija el bien comán, Santo Tomás advierte que no so debe ser 

fácil en introducir dichos cambios, cuando éstos contradicen 

las costumbres sanas de un pueblo; y es que éstas contribu-

yen a conservar el patrimonio cultural y la sabiduría de los 

antiguos, y que, arraigada la observancia de las mismas en-

tre la gente, y mucho le facilita el cumplimiento de la ley, 

Por tanto se ha de tener sumo cuidado de no modificar la ley 

15-IBIDEH, pág. 7 47 



sino s6lo cuando la ya establecida realmente perjudique al -

pueblo o lesione la justicia, o bien cuando la nueva ley in

troducida verdaderamente contribuya a un bien notable de la 

comunidad. 

"Gua ndo se cambia una ley, disminuye su fuerza coactiva,

favorecida por la costumbre. Por tanto nunca ha de cambiarse 

una ley, a menos que los inconvenientes del cambio compensen, 

por el bien común que se prev~". (16) 

Y es que la costumbre en muchos casos puede tener fuerza 

de ley; porque la sabiduría humana no s6lo se manifiesta por 

la palabra, sino tambi~n por las obras. Por lo mismo, una -

ley escrita o aceptada por tradición puede cambiarse por la -

costumbre, cuando los hechos ordinarios de los hombres repe

tidamente manifiesten la mente y la voluntad justa de un pue 

blo, e indiquen un recto uso de la razón común. "y siendo el

pueblo el natural artífice de la ley, una costumbre del mis

mo puede legítimamente abolir o interpretar las leyes escri

tas. Y quien tiene a su cargo el dirigir la comunidad tiene

potestad para dispensar de la ley humana que está bajo su -

cargo, en todos aquellos casos en que la ley seria perjudi-

cial segÚn las personas y los casos, de modo que sea l!cito

el que no se observe algÚn precepto de la lay. }~s si llega

re a conceder la dispensa sin ninguna razón, y sólo por su -

voluntad, sería infiel o imprudente: infiel, si no atiende -

al bien común; imprudente, si ignora la razón de tal disp~~7).'' 
16-IBIDEH, pág., 48 
17-IBIDEM, p~g. 1 ~O 



Y es que las leyes humanas no son tan perfectas que 

puedan abarcar del todo la totalidad de los ca sos, las per

sopas y las circunstancias •. 

De los preceptos jurídicos, El derecho natural es el 

!uodamento de toda las leyes, Pero unos preceptos tienen su 

tuerza directamente de la exigencia natural del hombre, co

mo se ha dicho; por ejemplo, el derecho a la vida. Otros, -

solamente de la institución divina o hurr~na. Son los positi

vos, que establecen las nortLas para lograr el bien com~n en 

una sociedad concreta, Si se refieren éstos ~ltimos al cul

to divino, se llaman ceremoniales; si a las relaciones de -

justicia entre los hombres, se denominan jur1dicos. 

Distingue cuatro tipos de pre·"eptos, que analizo con d!!_ 

tenimiento: Primero, el que reglamenta las relaciones entre 

el pueblo y el gobierno, Dos princlpios han de rcrgir al po

der supremo en una nación: primero, el que todos tengan une 

parte en el ejercicio del gobierno, y que todos ornen lo ley 

y la guarden. Segundo, el que el tipo de gobierno sea la --· 

más perfecta· combinación de las diversas clases posibles. 

"Pero la mejor constitución de una ciudad o reino es oqug_ 

lla en la cual uno solo tiene la presidencia de todos y es 

el depositario del poder; pero de tal modo que otros parti

cipen de tal poder, y que todos sean los duefios de tal po-

der1 tonto )Orque puedan ser elegidos cu~lesquiara del pue

blo, como porque deban ser elegidos por todos, Tal es la m!!_ 

jor política: la que est~ presidida por uno, pero con un r! 

gimen mixto; se da entonces también la aristocracia, ya que 
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algunos participan del poder, y la democracia, o sea el po

der del pueblo, en cuanto al pueblo corresponde la elección 

de los gobernantes, los cuales pueden ser elegidos de entre 

el pueblo" (18) 

Segundo, el que ordena la convivencia de los miembros -

de la sociedad. 

Tercero, el que reglamenta los relaciones con los ex~

tranjeros 

cuarto, el que dirige las relaciones dom~sticas entre -

señor y siervo, marido y mujer, padres e hijos. 

Ahora bien, una coso puede pertenecer a alguien de dos 

maneras: o por naturaleza, (como la vida· pertenece al hom---· 

bre), o por convención (como esta casa pertenece a 11.1tano}. 

En el primer caso tenemos el derecho natural, en el segundo 

el derecho positivo. El primero se expresa por la ley natu

ral, el segundo por las leyes positivas. Sin embargo es ne

cesario advertir que la naturaleza del hombre está por so-

bre sus convenciones, y por lo mismo no puede la ley posit!. 

va' jamás oponerse a la natural, sin convertirse en violen-

cia y tiron!o. 

"Probablemente nuestro pensador escribió los 15 cap1tu-

los del primer libro y los cuatro primeros del segundo du-

rante su cátedra en la corte pontificia, alrededor de 1265-

1266. Posteriormente completó el libro segundo y escribió -

el tercero y elcnar'o algún disc1pulo suyo, probablemente -

Tolomeo de Lucca 1 a quien suelen atribuirse." (19) 
l!l-IBIDEM 1 pág., 76 19-IBIDEl·'i pág., L;r;:¡;y 
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Tomamos la cita anterior (19) del "Opilsculo Sobre el Go

bierno de los Priocipes 11 , Igual que las siguientes ideas. 

Toda necesidad de gobierno praviana de que el hombre 

es un anin:nl social y político, que vive en co:c,unidad. 

Un régimen puode revestir diversas formas: 3or6 olig6r-

quico cuando unos pocos dominen al pueblo por las riquezaG; 

democr6tico si el dominio está en rr~nos del pueblo bajo; re

publicano cuando lo controla toda la n:ultitud¡ aristocrático 

si unos pocos de eotre los mejores llevan el ~obierno y fi

nalmente real, cuando la direcci6n de la naci6n d<;pnntlo ae -
uoa sola cabeza. 

De ah1 que Santo Tomás defina al rey como aquél qua di~ 

rige toda la r.mchadun:bre de unn provincia o ciudncl hacia el 

bien común. 

El fin del rey es pues procurar el bien del pueblo. Y 

éste se consiGUG mediante la unidad, de la cual se derivo lo 

paz, Si no lograse esto, su ;;obierno seria inútil, Y como es 

más tácil c¡ue una sola cabeza pueda conservar la unidad, m6s 

bien que ll!Uchas, vor eso es r:lís ~til el gobierno monárquico. 

l!a-s en caso de que ruasen varios los ¡;obernnntes, necesario 

sor!a· que oun entre ellos hubiese un principio da uni6n p:iro 

consarvor la unidad, 

Pero as! co:r.o el mejor r~gimen es el qua tiene una sola

cabcza, cuondo oLJ justo, ns:! cuando es injunto se convierte

eo el peor. 

Y el régimen ser6 injusto cuando el cobernanto busco su-
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bien particular y no el común. Por ello la tiran1a se apartJ!. 

r~ más del bien cocún que la oligarqu1a, y ésta que la demo

cracia. 

El tirano es el m6s gravoso al pueblo, porque se impone

sobre los súbditos según lo dictan las pasiones, para satis

facer sus deseos. 

De todo ello concluyo en el capitulo VI cómo el gobierno 

de uno solo es el mejor. Pero ya que puede fÓcilmente conver 

tirsa en tirano, necesito ciertos controlas de parte del PU! 

blo. 

En primer lugar no es siempre recomendable la resisten-

cia· armado, porque rr.uy difícilü.ente se podrá tener más poder 

que el tirano, y as1 los daños que se seguir!an al pueblo S.!!, 

rian peores. Además, aun en el supuesto de que se le derroc!!_ 

ra- 1 no habría nineuna seguridad de que los nuevos jefes que 

hubiesen ¡;uiado el movimiento fuesen mejores, ya que habri~n 

tor.;ado el poder por lo irr.posición. Tampoco el tiranicidio PQ. 

rece la soluci6n conveniente, por las misrr2s razones. De ah! 

que on ocasiones haya de tolerarse una cierta tiran fo, cuan

do de lo contrario se siguiesen :r.ayoros daños al pueblo, 

Queda s6lo la rqsistencia mediante lt autoridad pilblica-. 

Cuando el pueblo puede eleeir ror derecho a su propio rey, -

de i¡;uol r.:anern tiene poder pQra destHuirlo 1 'JD que ~ste no 

merece la fidelidad de la multitud al pacto por el que se le 

ha dado el oficio. Cuando se trata de autoridades intermedi

as tir~nicas, cuya elección dependa de un superior, a éste -
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hobrá que ocudir para el renedio. Y si obsolutamente no hu

biese recurso humano contra la tiran1a, s6lc quedar1a la p~ 

sibilidad de acudir o Dios, soberono supremo, y esperar de 

él la solución del problema, la cual vendrá a su tiempo. 

Un rey bueno J' virtl;.oso hn de rr.overse o gobarnor rocta-

mente no por el deseo de honor y de gloria, cuya ambioi6n -

destruye en el .fondo toda bondad; sino por la reco:r,pensa e

terna• Pues el ~~yor premio que a cada· uno puede concederse 

por haber· actuado bien es lo~rar la finalidad definitiva da 

su vida. Porque la felicidad se si¡;uo de la virtud, que in

clina o los hombros a obror buscando el bien. De ah1 se se

guirá otro provecho para el buen gobernante: la firmeza de 

su rAgimen 1 ¡rues no encontrará mejor sostén que el amor del 

pueblo. En col!lbio 9oca fir:c,eza t.c1:d!'~ el tirano; por ello no 

suelen durar largo tiempo. Y es que como todo su dominio se 

funda en el miedo de los súbditos, sólo per::mnecerá hasta -

que Astas encuentren la manera de rebelarse. Igualt;ento ser6 

más fácil al prtncipe justo abundar en rir¡uezas por la buena 

administración y dis?osición del pueblo para colaborar. En -

canbio el tirano ha de ll.isi;'nrlos continuarr.ente, porque so

lo puede sostenerse basado en satélites y c6rr.plices de la -

injusticia, con quienes ba de compartirlo todo. 

Compara lueuo Santo Tomás el ~obicrno real con otros 

dos tipos de orden en la naturaleza, y encuentra ciertas ~

oaloc1as que le ayudan a reflexionar mejor el papel del --

príncipe 1 la primera es la del eobierno del alma sobre el -
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cuerpo, ya que la raz6n ha de ser el principio de orden Y -

de unidad en todas las tendet1cias y apetitos. La segunda es 

la de Dios respecto al universo, pues todns las cosns que -

existen se r.:ueven bojo el r6gimen divino, que ho de buscor 

el bien de todos. De ahi que el rey ha da considerar que \la 

sido puesto por Dios para que ejerza en su reino la justicia 

y para que trote a todos con r.:ansedumbre y bondad 1 como a -

sus propios miembros. 

Por tanto, as1 cor.:o iJios er. el universo y el alrr.a en 

el cuerpo so~olan a cada cosa su orden, actividad propia Y

lugar, as1 ho de hacerlo el rey con sus s~bditos. 

Y ccm:o al fin de la virtud err el hombre es la felicidad 

eterna,se sigue qUe a ella tiende toda la comunidad. }~s a 

este fin no so puede llcear s6lo por lns f'uerzas humanas,-

'1 por ello no basta el ¡¡obieroo del rey temporal para· la -

ccn1ple ta conducci6n del re;l.no; sino que el r6¡¡imen toca a!. 

sUpremo Roy •esucristo. Y esto aspecto espiritual del reino 

ha sido encomendado no a los gobernantes,sino a los sacerdo_ 

tes, bajo la direcci6n del Sumo Pont!!ice,Vicario de Cristo 

'1 sucesor de Pedro. 

Cierto es que el gobernante de tal manera ha de dirigir 

las actividades del pueblo, que no se oponga a la consecu

ci6n de la vida eterna. Por eso ha de mandar aquello que lo 

conduzca a la felicidad,. y prohibir cuanto lo aparta de ello 

Dos cosa~ fundamentalmente competen a su gobierno: ord~ 

narlo todo mediante la ley hacia la pr&ctiaa de la virtud; 
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y como un inedio ¡:;ore alJ.o, ))rocuri:r la suricienta :ibundancia 

de bienos 1tat~rioles, especialmente· la· unid<id> de la que i;c 

deriva. la paz, 

Una vaz que ha establecido as1 las bases del bien, el -

segundo paso ha de ser conservarlo, 

Finaln:ente ha de cirar por todo cuanto corresponda al -

desa-rrollo del pueblo por al l;ien cm:,ón, cumrilicndo lo on-

terior,, corri~icndo lo que esté mal, supliendo lo que raita, 

y procurando perfeccionar lo que puedo estar ~ejor, 

Las si¡;uientes ideas pertenecen ol "Opúsculo Sobre ol -

Gobierno de los Pr1ncipes". 

Capítulo I, En todo aquello que se ordenn a un fin, -

pero cuyos n:edios pueden ser unos u otros, es necesario qui 

alguien dirijo y decida, de r.:anero que se llegue a dicho -

fio. Pero sucede que los hombres tienden al fin pretendi-

do do diversas rr.aneras, 

lo gu1e hacia el fin. 

?ar tonto el hombre necesito quien 

lls1, pues, si es natural al hombre el vivir en soci.!!. 

dad, es necesario que tan¡;o uua gu1a dentro de lo :::ultitud. 

Ya que son muchos los hombres y coda uno bu5ca porc s1 n:is

mo lo que neceoito, Esto considero 3nlorn6n ctwnllo dice: -

Donde no hay un eobornonte 1 al pueblo se disipo • Esto es -

razonable, puesto que no es lo nistr.o el fin propio y el fin 

cou.\ln, Según el fin propio, todos dithreD sacón el bien -

común, se unifica. 

J.:as sucede qua cuando r.;uchos cosos so dirigen a un -
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fio 1 unas lo hocen rectamente, otros de r.:anera no recta, Por 

ello ol gobernor una r.:ultitud se encuentra cosas justas e in 
justas. As1 1 pues, si los hombres libres so ordenan en co

¡¡¡unidod ol bien co::iún diri¡;idos por uno cubezu 1 ru,;~1:.un ocró 

recto y justo, cnol conviene al bo:bre libre, Sn cnso de -

que existiese un r6cir.:en injusto con una sola cabeza que bu~ 

cose s6lo •u propio provecho y no el bien cor.:On, tol diricen 

te sr.r1a un tirano, Este nombre proviene de fuerza, en cuan

to prive por ol poder, y no rige por la justicia; ¡10::: c'.i.'-o 

u11trc les i:;nti~uos se solía dar el nou,brc de tiranos a los -

poderosos. I~s si el r6cir.:en injusto no lo tiene uno en sus 

wonos 1 sino r.ucbos, entoces se llarr.a oligarqu1a; o sea, el -

principado de unos pocos, cuando esos pocos oprimen al pue-

blo por sus riquezas; su gobierno sólo difiere de lo tiranía 

por el número de gobernantes, Si el ré~ir.:en injusto os ejer

cido por muchos, suelo llnrr.or~e de1.;ccrncia, o ::;no r:l ~odc:r -

del pueblo, el cual so <lo cuando el :11oblo lo~o oprin:e a los 

de arriba por al poder que le da lo n:ucbedun:bro. En ese coso 

todo el pueblo se convierte en tirona, De r.:onero semejante -

puede distineuirse un gobierno justo, Si lo odoinistra uno 

n.ultitud de ciudodonos 1 se llarr.o república, como por ejemplo 

cuondo una u:ultitud de quiones llan ;;nnodo una ¡:uerra gobier

nan la provincia conquistoda. Si el ~obierno es ejercido por 

uno mioor1o virtuosa, so suele llamar aristocracia, o seo el 

¡:obiorno ele los mejores, y por ello se suelen lloc:or sus go

bernantes optimo tos. !:os oi el cobierno está e11 rr.onos do uno 
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solo, entonces tal gobernante se llnrr.a rey, Por ello es -

manifiesto que el concepto de rey quiere decir que uno solo 

presida y sea el postor que ¡:;uie hacia el bien común, sin -

buscar su propio inter~s. Y ya que es propio del horr.bre vi

vir en sociedad, porque no se basto vi•1iendo solo poro so-

tisfacer sus nocer.idades, poro que sen rr.~s suficiente dichn 

sociec1od ria ro ;;:, tL~;focor los necesidad os de ln vi do, os ne

cesario que sea t;~s perfecta la unión de la rr.ultitud, 11 i'ues 

co uno familia se da lo suficiente cuanto a la nutrición, -

la genaroc16n de la prole y cosas ser..ejnntes; quiero decir 

que so do la suficiente unidad, poro s61o para osD pequeiia 

unidad; mas cuando se trota de toda unn ciudad, que os una 

comunidad perfecta en cuanto ¡1roporciona todo lo necesario 

para la vida, se necesita mayor unidad, Y todovia rr.os cuan

do se trata de toda una provincia, donde r.r, necesito unidad 

de defensa contra los enemigos, Por ello •r llamo roy por -

ontonon,asia quien rige todo una cl11dacl o provinciA ¡ r.:os 

quien dirige uno fa:tilio no es rey, ~ino padre. !:ns por 

cierta: ser:1ejanzo entro arr.bos, so llama a veces n los rej'os,

padres del pueblo, 

De todo lo dicho poder.os concluir que rey es nquel que 

dirige toda la rr.uchedumbre de uno provincia o ciudad hncicr 

el bien co"1ún, 11 (20) 

Capitülo II. As!, en tanto un gobierno snr6 ~til an -

cuunto tenea un éxito en conservar la unid.:itl do ln pnz; pues 

20-IBlDSJ.: 1 p~¡;s., 257-259 otr, 
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llmr~mos mils útil aquello que mejor nos conduce a un fin, Y 

es claro que mejor puede llevar e cabo la unidad aquello ~ 

que es uno de por si 1 que r.:uchos, 

•Es además clnro que varios gobernantes no podrían 

mantener la unidad do la n.ultitud, si no estuviesen de acue!'., 

do, Por tan to se requiere de todos ellos una cierta unión,

para peder ¡;ouernar de al eún modo." (21) 

Capitulo III. Asi como el r6gimen de un rey es el me

jor, asi el de un tirano es el peor, Pues so oponen la re~ 

pública o· la democracia·, aun cuando ambos senn• cm::om ba d!, 

cho 1. reg1mones en rr:anos de la ii:uchodun.,bre; la aristocracia -

a la ol1r,arqu1o.,. ar.ibas ejercidos por unos pocos; y el reino 

y la tiran fo 1 ar:.bos tiros de gobierno en monos de uno solo. 

Yo heLos e:xplicaóo c;ue el reino de uno solo es el :::ejor, 3i 

pues " lo r.:ejor se opone lo peor, s1¡;uesc que el peor régi

men sea la tirania, 

Y lo fuerza de un eobornanto injusto busca el t:".ol -

de la n.tiltitud, cuando vuelve hacia su propio bien aquello 

que deb1a ser paro el bien común, Dij irnos que en un régimen 

justo, cuando más unido está el cobernante es m~s dtil al r! 

gimen, dE r;.odo que es ir.ás dtil el reino que la aristocracia., 

y la aristocracia que la rep~blica; as! será todo lo contra

rio ell un r6¡:imen injusto: r.:ioatras m6s cu-d.ficu•lo esté el -

r6gimon ser~ m~s perjudicial. Por tanto es peor la tiran1a 

que lo ol1garqu1a, y lo oU¡¡arqu1a que la derr.ocracia. 

2l-IBIDEH 1 p~g., 260 
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"?or tanto los tiranos hon de esforzarse por impedir 

que sus súbditos sean virtuosos, que ten.,an es;::iíritu ¡;randa, 

porque temen no pued~n sol:.rellevor su dominio injusto." (22) 

Capitulo v. Cuando se ofrecen dos cosas de las cuales 

se puede seguir ol~n rr.al, hay que escoger aquella de la c¡ue 

se sigue el menor. Cuando la ::.onarqu1a se convierte en tira

nía, se sigue menos n;al que la aristocrncia cuando ~sta se -

corrompe. Pues lo disensi6n qee ci¡_·ue ordinariamente del rñ

eimon controlado ror r.uchos destruye ln paz, que es lo t:6s 

ir.:portnntc an unn socicCad; mas este bien no dO!:illporcce con 

la tiranía, aun cuando so dañan los bienes de los particula

res, a menos que hubiese un e.xce~o dP. tiron1n, c:u~ ¡:;erjudi-

qua toda lo coi::unidad. 

"Pues suelen suceder que, cuando suree una· dinons16n 

entre los varios ¡;obernantes, uno de ollas se irr.pon¿;a sobre 

los demás como soñar de lo multitud, lo cuol puedo vorsa -

claramente reflexionando sobre lo que ha pasado en la hiot.Q. 

ria." (23) 

Capítulo Vl. Así pues, como ha de elegirse el ró:'.inon 

de uno solo como el mejor, y aleunas veces st;ccde • 1u~ se co!.l_ 

vierte 011 tirar.fo, qun es el peor, se ha de trabo jor dlli¡;eQ 

temente para que el pueblo controle de tnl r.::"~r" ;,l l'fi:•, --

que ~ste no lle¡:ue a convertirse en tirano. Y unn voz ola-

eido el rey, se ha de contralor de tol nanera su ;·ohierno 

que se le quita la ocosi6n de convertirse en tir~~o. 

22-IBIDEl·:,. p6¡;s., 261-262 otr. 
23-IDIDEH, p6g., 26lt 



75 
Y para lograr esto, se harán algunas consideracio-

nes,. Finalmente se ha de reflexionar en lo que se 11a de ha

cer en caso de que el rey se con·:irtiera en tirano. Sin em

barco, si la tiran1a no fuese excesiva, es m6s ~til tolerar 

por al~n tiempo tal tiran1n, que al derrocar al tirano co

meter r..uchas arbitrariedades, que serfon mls dañosas que ln 

misma tiran fo. Pues stielo suceder que quienes intentan de-

rrocar al tirano a veces no puedan hacerlo, y sólo lo provQ. 

qucn o endurecerse r.:~5. Pero si nleuno lor;rn :::obre,onerse -

al tirano, con frocuencin se provocan disensiones entre el 

pueblo, o bien norque resurja de ah1 otra tiran1a, o porque 

el pueblo se divida respecto al nuevo réci~en. Otra veces -

sucede que el pueblo lo¡;ra derrocar o un tirano con ayudo -

do alr,uien. Mas ordinariamente éste suele acaparar el pues

to del tirano, de modo que la s1tuaci6n posterior resulta -

peor que la.primera, pues temiendo el nuevo tirano que le -

suceda lo mismo que al precedente, suele oprimir a los súb

ditos con mayor servidumbre, Así suele suceder en las tira

nías que la postrera seo más grave que la primera, ya que -

no suele aquella quitar los gravámenes de la segunda, sino -

s6lo añadir otros nuevos, 

Cuando la tiranía es en exceso intolerable, algunos -

piensan que es virtud de fortaleza el matar el tirano, expQ. 

niéndose a sí mismo al peligro de muerte por el bion del -

pueblo, 

Pero esto no está de acuerdo coo la doctrina de los -
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ap6stoles, pues Pedro enseña que hemos de ser súbditos reve• 

rentes no s6lo de los gobernantes buenos y humildes, sino -

también de los señores díscolos (II Pat. 2). Y s6lo por la 

gracia de Dios se pueden soportar los sufrimientos injustos 

con paciencia. 

~s bien parece que so ha de proceder contra la mal

dad del tirano por autoridad pública, mós bien qua por pre

sunci6n privada de algunos. En primer lugar, si por derecho 

toca a un pueblo el elegir su propio rey, sin injusticia -

puede el mismo pueblo destituir al rey elegido o recortar -

su podar, si abuso tirónicamente del mismo. Y no ho de pen

sarse que es infiel la multitud que derroca a un tirano, -

aun cuando desde mucho tiempo atrás lo hubiese estado suje

ta; porque él mismo, al no cumplir su oficio fielmente como 

lo exige su obligaci6n regia, ha merecido que la multitud -

no le sostenga el pacto por el cual ha sido hecho roy. 

V.as si es derecho de algún superior el elegir rey pa

ra un pueblo, se debe esperar que él remedie la maldad de -

la tiranía. 

Si absolutamente no se pudiese tener auxilio humano -

contra la tiranía, habró que recurrir al rey de todos, Dios 

quien es el apoyo y la ayuda en las tribulaciones. Pues es-

~en su mano el que el coraz6n cruel do un tirano se con--

vierta, según ·dicen las sentencias de Salom6n: "El coraz6n -

del rey estd en manos del Señor quien lo incl1naró o donde -

quisiere" (Prov. 12, 1). 
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J1¡11s si el Señor juzgare indigno de convertirse de c2 

raz6n a algún tirano, puede quitarlo de enmedio, o redttcir

lo a un estado Ínfimo, como dice el Sabio: "Dios destruy6 -

el trono de los jefes soberbios, e hizo sentar en su lugar -

a los humildes" (Eclo, 10, 17). 

Pero para que ol pueblo pueda merecer de Dios tal b! 

neficio debe dejar de pecar, porque los impíos reciben la -

potestad precisamente en castigo del pecado, (24) 

Capítulo X. 11 J1¡11s quienes están sujetos por el miedo, en 

cuanto ven la ocasi6n de levantarse contra el gobernante 

sin que se les castigue, lo harán, y con tanto mayor est"Uer

zo, cuanto más contra su voluntad se les tenía atemorizados: 

(25) 

Capítulo XY. Y para tal conservaci6n del bien público -

hay tres impedimentos, de los cuales uno proviene de la mi§. 

ma naturaleza, Y es que el bien de la sociedad no debo esta

blecerse s6lo para determinado tiempo, sino ha de ser perpe

tuo, on cuanto sea posible, Sin embargo los hombres son mor

tales, y no pueden durar perpetuamente. lli mientras vivan 

son capaces de conservar su vigor, porque están sujetos a 

todas las variaciones de la vida humana, y por lo mismo no -

les es posible realizar el mismo oficio durante toda la vida. 

Otro impedimento proviene del interior de los hombres, a sa

ber de la perversidad de los corazones; pues algunos son de

sidiosos para hacer lo que requiere el bien público y sobre 

24-IBIDE!·\1 pá g,, 265-267 
25-IBIDE!l, 7 pág., 264 
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todo, otros dañan la paz social porque, transgrediendo la -

justicia, perturban la paz de los conciudadanos. El tercor

impadimanto para la conservaci6n de la república viene da ~ 

fuera, pues los ataques de los enemigos tienden a disolver

la paz y el reino, y aun a destruir por completo la ciudad. 

Y para prevenir estos peligros, el rey tiene un triple ofi

cio: el primero, el procurar que los hombres se sucedan u-

nos a otros, y que se sustituyan en los diversos trabajos;

as! sucede también en el régimen divino, pues corno las cosas 

corruptibles no pueden durar, ha previsto que se sucedan u~ 

nos a otros por generaci6n; de modo que así como se conserva 

la integridad del universo, así mediante el cuidado del rey 

se conserve el bien de la multitud de los súbditos, dispo-

niendo que unos tomen el lugar de aquellos que ya no pueden 

desempeñar un oficio. El segundo, el reprimir a quienes qui~ 

reo obrar con injusticia y promover a quienes obran con vil'

tud1 mediante las leyes y preceptos, castigos y premios; en 

esto ha de seguir el ejemplo de Dios, quien dio una lay a -

los hombros, y premian a quienes la cumplen y castiea a los 

transgresores. El tercero, cuidado de los rayas os que la -

sociedad que las ha sido anconendada esté se¡;ura contra los 

ataques de los enemigos. Pues da nada serviría el precaver -

los peligros internos, si no pudiese defenderse de los exte

riores. 

''Finalmente toca al rey, para promover al bien común, el 

ser solícito en el desarrollo del pueblo; y paro esto ho de 
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cumplir todo lo anterior, y corregir lo que esté malj sup_l,~¡~/j /:l',i 
ell lo que falta, y procurar perfeccionar aquello que podría - ' 

estar mejor." (26) 

2.3 NICOLAS HAQUIAVELO (1469-1527) 

Escritor renacentista de vida modesta, vivi6 en una de

las etapas más tormentosas de una Italia no integrada nacio

nalmente, leg6 varias obras que influyeron en las generacio

nes posteriores; merecedoras de elogios como de injustas 

críticas; rué profundamente serio y perspicaz, analítico 

sin sentimentalismos; creador del concepto moderno de la po

lítica, segi1n el cual la vida pública de gobernantes y gobe.!: 

nadas debe regirse por vínculos jurídicas. 

En "El Príncipe" analiza el gobierno de un hombre, per--

· sonal y en ocasiones tiránico en circunstancias hist6ricas -

de violencia. Y en los "Discursos sobre la Primera Década de 

Tito Livio" se ocupa de estudiar un sistema de gobierno re-

publicano, en una época de relativa paz y justicia. 

Se trata de eXponar dos formas distintas do gobierna, 

vélidas1 si con cualquiera de ellas so obtenía lo fundamental 

de mantener inc6lumne al estado y lograr el mayor bien para

los súbditas. 

Discursos Sobre la Primera Década de Tito Livio 

Se divide el libra en tres partes: una versa sobro la i

dea y la oreanizaci6n del Estado; la sieuiente, sobre la ne

cesidad de defenderlo y engrandecerlo; la tercera, sobre las 

26-IBIDEH, pt!g., 282 



causas de su prosperidad y decadencia, Existen, nos dice, -

formas puras e impuras de gobierno, Las puras son la monar

~!a, la aristocracia y la democracia, que surgirán de acue~ 

do con las circunstancias, Las impuras son la tiranía, la -

oligarquía y la demagogia, 

En una República, el pueblo debe ejercer el derecho de -

crítica y acusaci6n contra el gobierno, pues dorivóndose do 

ello una acción judicial, se evita el choque do las faccio~ 

nes, es decir, se eliminan las inciertas soluciones de fuer

za. En una República, el legislador sagaz debe concentrar 

toda la autoridad en sí mismo, teniendo siempre en cuenta 

que ?lll objeto es lograr el bien público y no su interés pri

vado. Y~s si el bienestar de las naciones no depende tanto -

del buen gobierno de la supremo autoridad, sino más bien de 

las leyes que el gobernante deje a su muerte, 

Jamás un Estado debe dar saltos en sus instituciones po

líticas, Un país que se libera do un tirano, y pasa a ser 

gobernado por la voluntad de sus ciudadanos, se encuentra en 

grave peligro; sus enemigos serán quienes antes eran prote-

gidos por el tirano, y aunque en la nueva situación también-

se otorguen beneficios, como éstos son más bien compensacio

nes adecuadas, no inspirarán el mismo agradecimiento que las 

dádivas caprichosas. En un Estado libre, quienes realmente -

se benefician son los ciudadanos, pero esta utilidad coloc-

tiva con frecuencia s6lo so aprecia cuando se pierde, Por lo 

tanto, como los partidarios de un Estado libre suelen ser 
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tibios, y encarniv:idos sus enemigos, este sistema de gobier

no suele enfrentarse a graves peligros. 

Hace surgir en este libro uno doctrina moderna de capi-

tal significado: la libertad, viene a decirnos¡ no se adqui~ 

re de manera súbita y milagrosa, sino por medio de la cons-

tante pr5ctica de ella. Asimismo, las buenas leyes carecen -

de todo valor si no son impuestas por un gobernante enérgico, 

a fin de que los pueblos, rr.ediante la puesta en práctica ri

gurosa de una legislaci6o justa, voyao mejorando, 

Es un ejemplo de profunda inteligencia esta tesis, que -

se halla al principio de la parte en que se refiere a c6mo -

caen los Estados. Nada es más necesario para una asociación 

de hombres, secta religiosa 1 República o Honarqu!a, que res

taurar sus instituciones de tiempo en tiempo; restablecer el 

prestigio y el poder que tuvo en sus comienzos, y que ello -

sen el producto o la consecuencia de buenas leyes o de bue-

nos hombres, sin necesidad de ninguna intervenci6n de fuerza 

extraña, 

Recogeremos, finalmente, una de sus agudos apreciaciones, 

la de que los pueblos caen en la degeneraci6o o causa de los 

malos gobernantes, así como mejoran con el ejemplo que le -

dan los buenos, Y l·:aquiavelo hace suyas estas dos afirmacio

nes: las muchedumbres siempre imitan a sus gobernantes (Tito 

Livio); ol ejemplo del.Príncipe es seguido por las masas, las 

cuales tienen siempre los ojos puestos an él, (Lorenzo de J.:é 

dices), 
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En los Discursos Sobre la Primera Década de Tito Livio -

comenta que al principio los hombres se concentraron para su 

mejor defensa; conociendo la diferencia entre lo bueno y lo

malo; para evitar el mal crearon leyes escogiendo como jofo

al más justo y sensato; cuando estos degeneraron surg!o la • 

tiranía. 

Esta dio origen 3 los do56rdenes, conspiraciones y aten 

tadon contra los soberanos, tramados, no por los humildes Y· 

débiles, sino por los que sobrepujaban a los demás en rique

zas, generosidad, nobleza y ánimo valeroso, que no pod!an -

sufrir la desarreglada vida de los monarca~. 

La multitud, alentada por la autoridad de los poderosos, 

se armaba contra el tirano, y muerto ~ste 1 obedec!a a aqué-

llos aomo a sus libertadores, Aborreciendo los jetes de la -

sublevaci6n el nombre de rey o la autoridad suprema de una -

sola persona, coostitu!an por sí mismos un gobierno, y al -

principio, por tener vivo el recuerda de la pasada tiran!a,

aten!aose a las layes por ellos establecidas, posponiendo su 

utilidad personal al bien común, y administrando con suma d! 

ligeoaia y rectitud los asuntos públicos y privados, 

Caisi niog\in estado tiene tao larga vida que sutra mu

chas de estas mutaciones sin arruinarse, siendo frecuente -· 

que por tantos trabajos y por la talta de consejo y de tuer

za quede sometido a otro estado vecino, auya organizaci6n -

sea mejor, 

"Un legislador prudente que conozca estos defectos, --
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huirá de ellas, estableciendo un régimen mixto que de todas 

participe, el cual será más firme y estable; porque en una -

constituci6n donde coexistan la monarquía, la aristocracia -

y la democracia, cada uno de estos poderes vigila y contra-

rresta los abusos de los otros". (1) 

"Los hombres hacen al bien por fuerza; pero cuando gozan 

de medios y libertad para ejecutar el mal, todo lo llenan de 

confusi6n y desorden". (2)(Corrupci6n gubernamental) 

En toda república hay dos partidos, el de los nobles y 

el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la -

libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos, 

los buenos ejemplos nacen de la buena educaci6n 1 la buena e

ducaci6n de las buenas leyes, y éstas de aquellos des6rdeoes. 

En cada ciudad debe haber manera de que el pueblo ma

nifieste sus aspiraciones, y especialmente en aquellas donde 

para las cosas importantes se valen de él. 

"Las aspiraciones de los pueblos libros rara vez son -

nocivas a la libertad, porque nacen de la opresi6n o de la -

sospecha de ser oprimido". (3) 

"Es verdad indudable que un pueblo corrompido que vive -

bajo la dominaci6n de un príncipe, no llegará a ser libre -

aunque éste con toda su estirpe desaparezca. conviene, puos1 

1-HJ\~UIAVELO NICOLAS. Obras Politices. Edit, Ciencias So-
ciales (I.C.L,), La Habana, Cuba, 1971, pág. 65-66 

2-IBIDEP.1 pág., 67 

3-IBIDEM 1 pág., 68 
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que sea otro príncipe quien destrone al reinante, Un pueblo 

eEtales condiciones ni vive tranquilo sin tener señor, y go

zará de libertad cuando encuentre uno que por sus condicio-

nes y virtudes quiera concederla y durante el tiempo que és

te reine, 

"Un pueblo en decadencia por la corrupción de las cos

tumbres, si se regenera, es gracias a las condiciones del -

hombre que la dirige, no por las virtudes de la generalidad

de los ciudadanos afectados a las buenas instituciones; e -

inmediatamente que aquel muere, vuelve el pueblo a sus ante

riores h~b;Ltos 11 , (l¡.) 

La const1tuci6n y las leyes hechas al organizar una re

pública y cuando los hombres son buenos, carecen de eficacia 

en tiempos de corrupc16n. 

"Para organizar un gobierno se deberá acudir mejor a -

instituciones monárquicas qua populares, a fin de que los -

hombres cuya insolencia no pueden corregir las leyes, soan -

refrenados por un poder casi regio", (5) 

Conviene advertir a este propósito, que cuando se press.n 

te•.una dificultad grave en una república o contra una repú-

blica por causas internas o externas, y llega a un punto de

inspirar general temor, es mucho mejor contemporizar con ella 

que intentar extirparla; porque casi siempre lo ejecutado 

para extinguirla, aumenta y acelera el mal temido, 

l¡._IBIDEM, pág,, 92-93 
5-IBIDEH, pá g,, 91¡._95 
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frecuencia por causas interiores que exteriores. 
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Los gobernantes qua quieren destruir u oponer resis--

tencia a la fuerza e impetu de estos males, (revolución) 

deben ser muy vieilantes para no aumentar lo que quieran --

disminuir; atraer lo que desean alejar, y secar una planta -

reg~ndola; deben estudiar bien el mal: si se encuentra en -

condiciones de poderlo curar, curarlo sin consideración al-

guna; y si no, dejarlo estar, guardándose bien de contraria~ 

lo". (6) 

"Cuando los hombres no combaten por necesidad, combaten

por ambición, la cual es tan poderosa en el alma humana, que 

jamás la abandona, cualquiera que sea el rango a que el am-

bicioso lleeue". (7) 

"El gran deseo de libertad en el pueblo y el gran desea

da mando en la nobleza. cuando ambas clases no se ponen de -

acuerdo para hacer una legislación favorable a lo libertad y 

cada una se dedica a enaltecer a un ciudadano, surge inmed1J!. 

tamente la tiranía". (8) 

"Digo, pues, que el medio más fácil de arruinar uno re¡)Jl 

blica donde el pueblo tenga facultades para tomar determina

ciones es aconsejar a éste brillantes conquistas, porque en 

tal caso siempre docide acometerlas, sin que puedan impedir

lo los de la contraria opini6n". (9) 

6-IBIDEM, póg., 110-111 ctr. 
7-IBlDEJ.l, pág. r 116 
8-lBIDEM, pág., 123 

- 9-IBIDEM, p~ g. , 138 
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•se vence fácilmente si el pueblo no tiene jefe en quien 

apoyarse, pues nada aparece ton terrible como una multitud -

amotinada y sin jefe, y 1 sin embargo, nada es más débil. 

cuando el pueblo se subleva y no quiere correr onto -

peligro, debe nombrar inmediatamente un jefe que lo mantenga 

unido y provea a su defensa. 

No haciendo esto sucederá siempre lo que dice Tito -

Livio en la referida frase, que la multitud es valerosa; pe

ro cuando cada cual empieza a pensar en el propio peligro, -

se convierte en débil y cobarde", (10) 

Notas del libro tercero de las Décadas. 

"Las repúblicas o las sectas religiosas, afirmo que son 

saludables las alteraciones encaminadas a restablecerlas en 

sus principios originales. 

También es una verdad más clara que la luz del día 

que de no renovarse estos cuerpos, perecen. La renovación 

s6lo puede hacerse, como he dicho, volviendo a las primiti-

vas instituciones, porque los principios de las religiones,

repúblicas y reinos, por necesidad contienen en s! algo bue

no en que fundan su primer prestigio y su primer engrandeci

miento• •. (11) 

Los que estudian atentamente la historia antigua saben

que en toda mutación de régimen político, de república a ti

ranía o de tiranía a república, se necesita un castigo memo

rable aplicado a enemigos del régimen imperanto,"Quien logr~ 

10-IBIDEM, pág. 143-144 crr. 
11-IBIDEM, pág, 221 
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ra ser tirano y no matase a Bruto, y quien estableciera una 

rep~blica y no matase a los hijos de Bruto, duraría poco -

tiempo". (12) 

"lfineún príncipe vivirá seguro en su reino cientras vi-

va o en él los despojados de la corona; el segundo recordará

ª los poderosos que las viejas ofensas no se borran con be-

neficios nuevos, tanto menos cuanto el beneficio es inferior 

a la injuria"• (13) 

"Los príncipes empiezan a perder el trono cuando empie-

zan a quebrantar las leyes y los antiguos usos y costumbres, 

con los cuales han vivido los hombres largo tiempo". (14) 

De las conjuraciones, 

Debemos examinar que contra quién se forma la coojura-

ci6n, y veremos que es, o contra la patria, o contra un prÍ!l. 

cipo, 

Contra los príncipes una mucho más importante que las 

demds, es la general an1madversi6n que inspire, porque los -

príncipes que concitan en contra suya el odio universal tie

nen entre sus súbditos algunos m~s especialmente ofendidos y 

mds deseosos de vengarse, deseo que crece en proporción a la 

eeneral malevolencia. 

Hay otro motivo poderosísimo de conjuraci6n contra el 1 

príncipe, cual es el deseo de librar a la patrio de la tira-

12-IBIDEM, pág., 225 
13-IBIDEM, pÓg, 1 226 
11+-IBIDEM, páe. 1 227 



Los peligros a que se exponen los conspiradores son -

gravísimos y de todos los momentos, lo mismo al intentar y -

tramar la conspiraci6a que al ejecutarla, 

La historia enseña que todas éstas las han formado -

hombres de elevada posici6n social muy familiares del prín-

cipe, 
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Y como los hombres, al jugarse la vida y hacienda no 

pierden completamente el juicio, si son de condici6n humilde 

se guardan de estos peligros, y, cuando aborrecen a un prín

cipe, se limitan a hablar mal de él y a esperar que los de•

más elevada posici6a les venguen, Si por acaso alguno de --

condici6n humilde se atreve a conspirar, más debe alabarse -

su intenci6n que su prudencia. 

Se ve, pues, que todos los conspiradores contra los -

príncipes han sido personajes o amigos íntimos do aquéllos, 

y que a unos les excitó a conspirar las ofensas, y a otros -

los beneficios excesivos, 

Los peligros del primer periodo son sin duda los ma-

yoro s, y se necesita ser prudentísimo y tenor mucha suerte -

para que, al proyectar una conjuraci6n, no so descubra, o -

por declaraciones o por conjeturas, 

Réstanos hablar ahora de los peligros postorioren a -

la ejecuci6n, No hay más que uno: consiste en que sobreviva

alguno que vengue al príncipe muerto, 

Pero todos los peligros que pueden seguir a la ejecu-
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ci6a de uao conjura, ninguno es m~s seguro ni ~s temeroso -

que el afecto del pueblo al príncipe asesinado. 

Las conspiraciones contra la patria son menos peligl"2. 

sas para los que la traman que las proyectadas coatra los -

príncipes. Los peligros son menores al proyectarlas, porque 

cualquier ciudadano puede aspirar al poder sin manifestar a 

aadie sus intenciones, y si no hay nada que estorbe sus pro

p6si tos1 dar feliz cima a· la empresa. Si ha¡: alguna ley que 

lo impida, espera oportunidad o toma otro camino. 

Las repúblicas toman contra este peligro menos preca!,!_ 

cienes y más lentas, porque no sospechándolos tanto tienen -

menos cautela, y porque, guardando más consideraciones a los 

ciudadanos poderosos, les facilitan ser más audaces y otrevi 

dos contra ellas. 

Ciertamente en la trama de un2conjuraci6n contra la -

patria las difilcutades y peligros son mayores, porque rara 

vez testan contra tantos ciudadanos los fuerzas propias de -

un conspirador, y poco son los que se encuentran en estos -

casos al frente de ejércitos. 

!:o de joró de advertir al príncipe o república contra -

quien se conspire que, descubierta la conjuraci6n, antes de 

castigar a los conjurados, examinen bien la Índole e irr.por-

tancia de aquélla, y calculan con cuidado los condiciones y 

recursos de los conspiradores y sus propios medios. Si el p:!.,r 

tido de aquéllos es numeroso y potente, no deben intentar el 

castigo hasta contar con fuerza bastante para vencerlo. 0---
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brando de otro modo acelara la propia ruina; y conviene di

simular cuidadosamente, porque los conjurados, al verse de~ 

cubiertos, por necesidad acudirán a la violencia, 

Pero cuando la conspiraci6a carece de tuerzas se la -

debe sofocaT icmediatamente, (15) 

"Son distintos los procedimientos para adquirir gloria 

en las repúblicas corrompidas que en les que conservan puras 

las costumbres p~blicas, y la otra (casi idéntica a la ante

rior), que los hombros deben ajustar su conducta, sobre todo 

ea las grandes acciones, a la condici6n de los tia,pos 1 ate

niéndose a ella, y los que por error o por inclinaci6n natu

ral se ponen en contradicci6a con su época, viven las más -

veces infelizmente y sus actos tienen un éxito funesto, Lo -

contrario sucede a los que saben acomodarse a su época, 11 (16) 

El Príncipe, 

Lo primero que sa establece al comienzo son los dos ti-

pos esenciales de gobierno que los pueblos han tenido:Repú-

blicas (colectivos) y Principados (unipersonales), auque se

ñala coa toda claridad que el principal fin de cualquier ti

po de sistema de gobierno es el mantenimiento de su integri

dad, lo cu~l es absolutamente necesario para evitar la dis-

gregaci6n social, Para lograr esto, el elemento principal e 

impresdindible es la fuerza, que puede ser moral y virtuosa, 

auque ello, si bien os conveniente y preferible, de ninguna 

manera es algo de lo cual no se pueda prescindir, 

15-IBIDEM, pár., ~28,231,238,239,240,241. cfr. 
16-IBIDEM, pág, 1 243 
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Jamás el Priocipe debe mostrarse dudoso o titubeante al 

utilizar su poderío para establecer el dominio de los hom-

bres, pues s6lo as! lograrñ unificarlos para su general bien 

y prosperidad. Por lo tanto, auque el Príncipe posea princi

pios rectos y morales, debe ser también león y zorro si las 

circunstancias as1 lo exigen. La crueldad innecesaria es de,2_ 

praciabla, pero si el Príncipe es malo y violento por natu-

raleza, y estas inclinaciones resultan benéficas para la sai 

vaguarda del Estado, las consuras no deben preocuparle. 

Importantísimos son los ministros, puesto que son los 

consejos legales y responsables del soberano. Deben ser, an

to todo 1 fieles y desinteresados de s! mislll9s; afirma Maqui~ 

velo que: Un hombre que tiene on sus manos la adm1nistra--

ci6n del Estado jamás debe pensar en s! mismo. 

La honradez dialéctica de !{aquiavelo es extraordina

ria, y así dice: 'Queda ahora por examinar cuáles deben ser 

las formas y las relaciones de gobierno de un Príncipe con -

los súbditos y con sus iguales. Y porque sé que se ha escri

to mucho sobre ello, al hacerlo, tomo las críticas del pre-

suntoso, especialmente por apartarme, al tratar esta materia, 

del criterio seguido por otros. Hi fin es hacer cosa útil a

quien lo comprende; así, me ha parecido más conveniente bus

car la verdad efectiva y real de las cosas que no ir detr~s-

de una creaci6n de ella porque hay tanta diferencia entre-

c6mo se dob1era vivir, que aquel que abandona lo que hace 

por lo que debiera hacer, en lugar de obtener el bien, va a 
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la ruina. 

Critica1 desde luego, los defectos del que manda: Tam-~ 

bién hace despreciable al ?r!ncipe ser voluble, ligero, afe

minado, pusilánime e irresoluto, defectos de que debe cuida!. 

se como de un escollo, procurando que en sus actos se note -

grandeza 1 valor, eravedad y fortaleza. 

También señala: El ?ríncipe debe mostrarse aoante de la 

virtud, honrar a los que sobresalean en cualquier arte, ale!l 

tar a sus conciudadanos a que ejerzan tranquilamente sus pr~ 

fesiones Y Oficios. Además, en ~pocas convenientes del -

año, debe distraer a los pueblos con fiestas y ospectáculos

y cuidará de acudir alguna vez a sus juntas y reuniones,

Y de unirse a ellos, dando ejemplo de bondad y maenificenr.ia 

Quien llega a Príncipe por voluntad del pueblo, debe conse.i:. 

var su amistad, cosa fácil, porque el pueblo sólo pide no -

ser oprimido. 

En contra de lo que común y erróneamente se piensa, Ma-

quivelo expone en su libro opiniones que incluyen un profun

do sentido ético; he aquí una: i!o puede llamarse virtud os~ 

sinar a los conciudadanos, traicionar a los amigos, no tenor 

buena re, ni piedad. Sépase que hay dos maneras de combJ!. 

tir: una con las leyes, y otra, con la fuerza. La primera es 

propia de los hombres: la segunda, de las bestias • (17) 

Los cambios nacen primeramente de una dificultad natu-

ral y com<in a todos los principados nuevos; porque, creyendo 

17-DE LUCCA SAl'IDRO.J·l:t.QUI/IVELO. (Todo es Historia No. 22) 
Edita do por el Grupo Editorial S.A. 1 ¡.;~x., 1978, p. 25-27 crl". 
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mejorar, mudan de buen grado los hombres de señor, y esta 

creencia les hace empuñar las armas contra el gobernante, 

Por fortísimo ejército que tenga un príncipe, necesi 

ta la buena voluntad de los habitantes para ocupar un esta

do, 

La rebelión da motivos al señor para emplear con me

nos reparo los medios de asegurar su poder, (18) 

cuando los estados que se adquieren están acostumbra-

dos a vivir libres y regirse por sus propias leyes, hay tres 

modos do conservarlos: primero, destruirlos; se¡¡undo, tras

ladar a ellos la residencia; tercero, dejarlos gobernarse 

con sus propias leyes, mediante un tributo, y organizando 

un gobierno do pocas personas qua lo mantengan adicto, por-

que creado esta gobierno por el príncipe, sabe qua no puede 

existir sin su amistad y su podar, y hará todo lo ~asible -

por conservar la adhesión, Esta es el medio mejor para man-

tonar la dominación on una ciudad habituada a régimen libo-

rol, (19) 

Debe tenerse en cuanta que no bey cosa m<!s difícil de -

realizar, ni da m<!s dudoso éxito, ni de mayor peligro poro -

manejarla, quo el establecimiento de grandes innovaciones, -

porque el legislador tiene por enemigos a cuantos vivían --

bien con el régimen anterior, y sólo encuentra tímidos defe!!, 

sores entre los favorecidos con el nuevo, timidez producida-

18-MAqUIAVELO NICOLAS. Obras Políticas. Edit, Ciencias So
ciales (I.C.L,) 1 Lo Habana, Cuba, 1971 1 pág, 306 ctr. 

19-IBIDEM, pág. 312-313 crr. 
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las antiguas leyes, y en parte por la natural incredulidad 

de los hombres que no se convencen de que una cosa nueva -

es buena hasta que no se lo demuestra la experiencia. De -

aqu1 procede que los adversarios de las innovaciones forn:an 

partido parai combatirlas en ocasión propicia, y los que las 

defienden lo hacen flojamente; de suerte que unos y otros -

ponen en peligro el nuevo r~gimen •. 

•Preciso es, para tratar la cuestión a fondo, examinar 

si los innovadores lo son por propia iniciativa o tienen -

quien los apoye; es decir, si para ejecutar nu o~prosa nec~ 

sitan apelar a la persuasión o pueden emplear la fuerza, -

porque en el primer caso fracasarán siempre sin conseeuir -

cosa alguna; pero sisen independientes y pueden apelar a la 

fuerza, rara vez peligrarán. De esto nace que todos los pr!!_ 

retas armados hayan triunfado, y fracasado todos los iner-

mes.11 (20) 

Se alcanza, o por ol favor dol pueblo, o por el de los 

magnates, porque todas las ciudades hay dos tendencias que 

tienen su origen, una en no querer el 'meblo que le opriman 

los poderosos, y otra en desear éstos dominar al pueblo. AJ!1. 

bas tendencias producen uno de estos tren resultados; o el 

principado a la libertad, o la lfconcia. El principado lo -

fundan el pueblo o la nobleza, seg~n la ocasión de que puede 

disponer cada uno de estos dos bandos; porque cuando los -

magnates no pueden dominar al pueblo, aumentan la fama de -
20-IBIDEJ·:, pág., 314-315 
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satisfacer mejor sus deseos de dominación. El pueblo, por -

su parte, cuando ve que no puede resistir a la nobleza y 

algiln ciudadano llee;a a tener e;ran reputación, lo nombra 

pr1ncipe 1 esperando que, con esta autoridad, lo defienda. 

El que llega a ser principe con el auxilio de los no-~ 

bles, se mantienen en el poder con más dificultad que el -

que debe al principado al pueblo, por estar rodeado da mae;

na tes que se creen iguales a él y le quitan la libertad de 

acción y de mando; pero el que asciende al principado por 

el favor popular, encu~ntrase solo on el poder, y ninguno -

o muy pocos de los que están a su lado dejan de mostrarse -

dispuestos a obedecerle. 

Los adictos, si no son ladrones deben de ser prote

gidos y honrados. Los no adictos hay que dividirlos en dos 

clases: o no lo son por timidez y debilidad de car6cter 1 y 

en el tal caso debes servirte de ellos, máxime siendo buenos 

consejeros, porque en la prosperidad te honrarán y en la 

adversidad no hay que temerles, o no lo son por cálculos y 

motivos de ambición, lo cual es indicio de que piensan mlls 

en ellos que en ti. 

~uien llega a ser príncipe por voluntad del puoblo 1 -

debe conservar su amistad, cosa fllcil 1. puesto que el pueblo 

sólo pide no ser oprimido; poro quien contra los deseos del 

pueblo y sólo por el apoya: de los nobles alcanza el poder -

supremo, debe empezar gon6ndose el afecto del pueblo, lo cu-
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al ta~poco ha de serle dificil desde el momento que est6 en 

situación de protegerlo, 

En conclusión; el cnriño del pueblo es para un pri~ 

cipeabsolutamente necesario, por ser en la adversidad su -

~nico recurso. (21) 

2,4 PADRE JUAll de J.:ARIAliA, 

El p, }'.ariana·, jesuita- de vigorosa personalidad, maes-

tro de teoloGia en París, Roma y Sicilia, historiador de -

renombre universal, teólogo de los siglos de oro de la lit~ 

ratura española, nació en el año de 1536 y muri6 en 1624, 

Su obra ''1.a Tira nia 'J lo5 Derechos del ?ueblo" fué en--

juiciada con diversos criterios, en ?rancia fuó condenada a 

ser quemada por el 'terdu¡;o en l~s ;>lar.es públicas (1610); -

sio embareo Lorinnn Jcelcó ~ ~. l.l' l"O :: .-i,;;.ire III de España 

a- instancias de García de Loaiza preceptor de Feli!Jc. 

El padre l:ariana concibe al estado como el orden en lD 

justicia; en sus líneas 1:.6s eeneroles, eXige es~e orden en 

lo que entraña de subordinación de unos potleres a otro, que 

se reconozca que ::;obra los reyes •.:st!i, cowo fuente do su t:I}! 

toridad y fin de su ¿obierno, el pueblo, que o su vez no pu_g_ 

de actuar caprichosamente, sino de acuerdo cor. la ley que -

voluntnria1cente zc br. datlo a si mismo; pero sobre l:i ley 

está la justicia, en la que aquella 110 de inspirarse para 

tener validez, como sobre la justicia est6, yo en suprema -

instancia Dios, con el que en definitiva se identifica la 

21-IBIDD:,p~g., 322-323-324 ctr. 
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norma de la justicia. Eay orden en la república y su gobie~ 

no es leeitimo, cuando se acepta esta escala de valores, y, 

cuando la rechaza, está radicalrr.ente desordenada y suco-~ 

bicrno es tiránico. 

Enseña el P •. ¡.:ariana que puede debe el pueblo levan--

tarse contra la tiran1a sustituyendo el radical desorden -

que 6sta iotroduce por el orden verdadero, o en otros tór-

minos1 que el pueblo tiene derecho a hacer la revolución o, 

r..ejor 1 o si:primir violentamente el desorden existente 1 edi

ficado por si mismo y de espaldns a lo lecclidad, constru-

yondo un orden auténtico. Justo y lecítimo, nos dice el P. 

l'.ariona, es el ¡;obierno que busca el bien coc.ún, y tirano, 

el quo. no lo hace. 

Si es o no justo «l poder y no existe norC".a aleuno de 

conformidad con la cual pueda establecerse con toda eviden

cia que el ¡;obiorno es tiránico, no queda más criterio para 

de tcrrr.inarlo que la voluntad mismo del pueblo, aunque ost6-

aquivocada, y e!ltodo esto amplitud ha de entenderse el dcr~ 

cho o la sublevaci6n que I:ariona le concedo. 

El P. t'.oriona tiene pleno conciencia de que ton prooto

como existe ln tiranio, vuelve lo plenitud a lo autoridad-

del pueblo. 

Tol vez no se otrevioro !:oriana o Unr tanta univcrsnli-

ilnd. .1 zu conclu:::ión, si no :.t~LierG r: frYor C:·l J.crccLc re-

volucionorio o nea bar con t:?l Uesor1li::1: o.:- 1:1..:.'-' Ln..:-rh~ :·1 tirano 

como un constante y universal plebiscito de todo la hun:oni--
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grande1r.onto Dlobodos los que se atrevieron a r:atar a los -

tiranos. :·ío se trata, por consiguiente, de un levantamiento 

ocasional, sin 1~ás causa que la pasi6n, que ror.:pe en un rr:o

mento detero.inado el curso de la justicia y de la historia, 

El pueblo quo boy vive en un pais cnalquiera está atado por 

r..últi!)les y sutiler. 3,.[izos cor. el c¡l:e en el t;.i=-t..o pnf5 vivi6 

et: el r·D~DCo, 'j r~ra que SUS decisiones tengan la plenitud 

del poder que on él reside, es preciso que surjan y se for

mulan en osa copa profunda en que, fnera de las circunstan

cias del momento, vive y alienta su propia allna, la que ha 

ido afirmándose y expresándose en el transcurso del tier.:po, 

De ella proviene el movi~1ien to contra el dictador, porque en 

esa unánime alabanza que siempre se ha tributado a los tir!!_ 

nicidas ve Eariana como una voz de lo naturaleza infundida 

en nuostros mentes, una corr.o ley que resuena en nuestros oi 

dos, por lo cual separa::ios lo honesto de lo rr.alo, Lo que 

siempre hacen los ho:nbres en :JU :r.oyorío, sin ponerse preVifl. 

1"ente de act,cruo, ha de sor necesariamente impulso, exigen

cia o necesidad de su rr.is~a naturaleza, pues de otro r.:odo -

no seria posible una ton ¡;ronde coincidencia• si, pues, sie!!:_ 

pro los hombres se hon sentido rr.ovidos n acabar con lo til'Q. 

n1a 1 os que los llevo o ello su misrr.a noturolezn y 1 linci6nd!?_ 

lo, estdn dentro de lo justo y honesto, 
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Nos dice Mariana t El hombre por su naturale::a es ani-

mal sociable. 

El hombre necesitn de ajeno auxilio y fuerzas, que con 

las suyas no puede siquiera procurarse tina escasa parto de 

los recursos de su vida. Añádase ahora a esto lo dábil que 

es su cuerpo para rechazar la fuer::a exterior y evitar los 

ntentados contra zu oxisteacia. Aun contra sus nismoz so-

mejantes1 entre los cuales, fiando cada cual en sus propias 

fuerzas, se arrojaban contra las fortunas y la vida de los 

~s débiles los que m~s podían. 

Viendo su vida cercada de peligros empozaron los que 

se sentían oprimidos por los poderosos a asociarse y a fi-

jar los ojos en el que parecía aventajarse a los dem~s por

su lealtad y sus sentimientos de justicia, esperando que -

bajo el amparo de éste evitarían todo género de violencias

privadas y públicas, establecerían la igualdad, mantendrían 

sujetos por los lazos de unes mismas leyes a los inferiores 

y a los superiores, a los superiores y a los del estado me

dio, No debemos pues atribuir sino a la carencia de las -

cosas necesarias a la vida, y sobre todo al temor y concien 

cia de nuestra propia fragilidad, ya los derechos que nos -

constituyen hombres, ya esa sociedad civil en que gozamos -

de tantos bienes y de tan tranquila calma, 

Nada hay ahora mejor ni m~s apreciable que el hombre 

corregido y llamado a la moderaci6n por la fuerzo de la di~ 

ciplina 1 sujeto por las leyes, y sobre todo, por un poder --
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superior, contra cuya acción es impotente. ¿Que empero ha-

bría más cruel ni bárbaro que él si no le detuvieran las -

prescripciones del derecho y los fallos de los tribunales? 

Nacieron así de nuestra propia debilidad la sociedad, -

los sentimientos de humanidad y las m5s santas leyes • (1) 

Continúa afirmando1 Entre todas las formas de gobierno -

es preferible la monarquía. 

La dignidad real, como escudo y ¡¡uarda de los pueblos, 

dignidad que en un principio ni aterraba con su impotente -

fausto y aparato, ni estaba limitada por las leyes, ni lle

vaba consieo privilegio al¡¡uno 1 ni hallaba defensa contra -

los pelieros sino en el amor y la benevolencia de los ciUdf!. 

danos. Escribiéronse más tarde leyes y hubo a la verdad -

dos motivos poderosos para que así se hiciese. Empezose a -

sospechar de lo equidad del príncipe por ser difícil que -

estuviese libre de cólera y odios. Y se creyó que para ob

viar tan grande inconveniente podían promulgarse leyes que 

fuesen y tuviesen para todos igual autoridad o i¡¡ual sentido. 

Es, pues, la ley una re¡;la indeclinable y divina que prescr!_ 

be lo justo y prohibe lo contrario. Observosa desde entonces 

que la eX!lgerada malicia de los hombres se hallaba contenida 

por la magestad del rey y por las armas de los soldados, li

gada por la severidad de las leyes y el temor de los tribu~ 

1-DE HARIANA JUAI:. La Tiranía y los Derechos del Pueblo, -
(Bibliteca Enciclopédica Popular !lo. 188), México, Edit. 
S.E.P. 1 1948, pá¡;. 16-18 
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1111les de tal modo, que para evitar cada uoo ao particular -

al castigo, se abstuviesen todos de cometer maldades. (Le

tonia de gobierno de cada sociedad ha de ser la mas veotaj~ 

aa pal'& ella¡ es pues, el pu1blo quien ha de darse a sí mi.!!, 

1110 la torma de gobierno que desea). Es, an prilller lugar1 -

preterible la monarquía a las dem&s formas de gobierno por-

ser más contol'lle a las layas da la naturaleza. 

Mo son tan poco: escasos los que se presentan en favor 

de las rormas democráticas. La prudencia 1 la honl'lldez en -

que estriba la salud pública y por las cuales se gobiernan

tel1zaemte los astados son indudablemente m&s réciles de --

encoutrar en muchos que en uno solo. 

¿S• puede acaso cegar que el mal exista y sea ioha-

rente a la tcl'lllB del gobierno? Llevarían mejor camino los -

negocios humanos si as! como son gobernados los rebaftos y -

las abejas por seres de superior naturaleza, pudiésemos te

ner por Jete un hombre algo más que mortal, un héroe, como

dicen que sucedía en los prillleros tiempos¡ mas ya que esto

ºº as posible, ¿por qué no se ha de suplir por el llÚmero lo 

qua ba da faltar a uno solo pare que aventaje a los dem&s -

en cieoc1as y en virtudes?. cano oo hay cosa mejor que la 

dignidad real cuando sujeta a leyas 1 no le hay peor ni de-

.&s triste resultado cuando libre de todo treno. Mes ¿y si -

se convierte el rey en tirano, si menospreciando las leyes -

sustituye a la razón su antojo? ¿QUién oo conoce y coot1asa 

que as muy d1t!cil contener con layes las tuerzas y el poder 
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de un hombre en cuyas macos están concentrados todos los 

medios de que se dispone la repdblica? ¿Cómo se ha de evi~ 

tar qua no grave los pueblos con nuevos y mayores tributos, 

que oo invierta los derechos de sucesi6n a la corona, que -

no lo remueva todo y lo trastorne?. 

Se incline más el ánimo da creer y hasta dar por ci

erto que el gobierno de uno solo ha de ser mas preferido a 

todos los demás sistemas. no niega que está expuesto a gr.!!. 

vísimos peligros ni quo degenera muchas veaes en une insuf~ 

ble tiranía; pero ve compensados estos males con mayores -

bienes, y observa qua las demás formas tienen también sus vi 

cios y están cercadas de no menores ni menos graves riesgos 

le parece aun mucho más preferible la monarquía si se -

resuelven los reyes a llamar s consejo a los mejores ciuda

danos, convocar una especie de senado y administrar de acu~r 

do con él los negocios privados y públicos. No podrían pre

valecer as! los efectos personales ni habría que temer los -

erectos de lo imprudencia • (2) 

/\ su 3uic1o las d i!ersncia entre el rey y al tirano. 

Laa ve en las formas de gobierno: la monarquía, la aris

tocracia, la democracia y la ol1garqu!a. 

El rey ejerce con singular templanza el poder que ha -

recibido de sus sábditos, (La diferencia fundamental an-

tra el rey y el tirano está en que equ4l busca, y 4ste no,-

realizar el bien común). 

2·1BIDEM, pág., 19,21,23,24,26,28. cfr. 
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El tirano debe 1 en primer lugar, el poder de que 

d1stl'llta 1 no a sus méritos ni al pueblo, sino a sus propias 

riquezas, a sus intrigas o a la tuerza de las armas; y auo

babiéndolo rac1bido del pueblo, lo ejerce violentamente, •• 

tomando por medida de sus desmanes, no la utilidad publica, 

sino su propia utilidad, sus placares y sus vicios. 

Sepa, sin embargo, el tirano que ha de temer a los -

que le temen, que pueda muy bien encontrar su ruina en los

m1smos que le sirvan como esclavos. Suprimida toda clase de 

garantías, desarmando el pueblo, condenados los ciudadanos

ª no poder ejercer las artes liberales, dignas sólo de los

hcebras libras, ni a robustecer el cuerpo con ejercicios -

mili tares, ni a rortalecer da otro modo el ánimo, ¿cómo po

dré el ria sostenerse? Teme el tirano, teme el rey; pero -

teme el rey para sus súbditos, y el tirano teme para sí de -

sus vasallos. No por otra razón prohiba que el pueblo se -

reúas; no por otro raz6n le probibe hablar de los negocios -

públicos • (3) 

En la historia antigua como en le moderna abundan los -

ejemplos y las pruebas de cuán poderosa es la irritada mucb.!!. 

dumbre cuando por odio al príncipe se propone derribarle. 

Deben saber de una vez que el podar de los príncipes es 

débil cuando dejan da respetarle sus vasallos. 

Pero los movimientos de la muchedumbre son corno to---

3-IBID&I, p~g., 29,30,3~,35,36. orr. 
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rreotes¡ crecen con rapiciez 1 dureo poco tietr.pc. 

Sobre la hazaño del monje(Jacabo Clemente que mat6 -

a Eorique III) no todos opinaron de una misma manera. ~u--

chos le alabaron. Otros más prudentes y eruditos le vitup~ 

rareo, negando que un particular pudiese matar a un rey • -

Los libros sagrados, le misma historia del cristianismo ma-

nifiestan que no hay cunea raz6o para matar a los reyes. 

Sl priocipal argumento que aducían los quo no adn:it!en la

licitud del tiranicidio, era el de que la autoridad procede 

do Dios. Lo invalida Mariana redarguyendo que ol poder no -

va directamente de Dios a los reyes, sino a través del pue

blo, que por lo mismo puedo deponerlos y condennrlos. 

¿QUÓ respeto podrán tener J.os pueblos a su príncipe -

si se les persuade de que pueden castigar las faltas que c2 

meta? Ora por motivos verdaderos, ora por motivos aparentes, 

se turbar4 a coda paso la traoquilidad de la ropúbJ.ica 

Asi hablan los que defienden al tirano; mas los potr2 

nos del pueblo no presentao menos ni menores argumentos, La 

d1go1ded real, d1oen 1 tiene su origen en la voluntad de lo -

re¡ll1bl1ca. 51 as! lo exigen las circunstancias, no s6lo hay 

!ocultadas para llamar e derecho al rey, las hay paro despo

jarle del cetro y lo coroca si se niega a corregir sus !al-

tas. Los pueblos le han trasmitido su poder, pero se han re

servado otro mayor para imponer tributo¡ para dictar leyes -

tuodameota1es es s1empre 1od1spensable su consentimiento. No 

disputaremos ahora c6mo deba éste manifestarse, pero conste -
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qua s6lo queriéndolo el pueblo se pueden levantar nuevos !.!! 

puestos y ast3blecer leyes que trastornen les antiguas; .-. 

conste, y esto os más, qua los derechos reales, auc¡ue hero

dil;arios, s6lo quedan confirmados eo el sucesor por el ju-

ramento de esos mismos pueblos. 

El sentido cotm1n es en nosotros una especie de voz -

natural, salida del fondo de nuestro propio entendimiento,

que resuena sin cesar en nuestros oidos, y nos enseña a di~ 

tinguir lo torpe de lo honesto. 

LI.ámale cruel, cobarde e impío al que vo maltratada 

a su madre o a su esposa sin que ls socorra; y ¿11 ha de -

consentir en que un tirano veja y atormente a su antojo la. 

propia patria, a la cual debemos más que a nuestros padres? 

Lejos de nosotros tanta maldad, lejos de nosotros tanta vi

llanía. Importa poco que s:i ba7a de poner on peligro la ri

queza, la sslud, la vidaJ a todo trance se ha de salvar la -

pe tria del pel.1gro, a todo trance se ha d1 sal.ver 

ruina. 

de su -

Tales son las razones de una y otra parte. Considera

das atentamente, ¿será acaso d1tíc11. expl.icar el modo de r~ 

solver l.a cuestión propuesta? En primer lugar, tanto l.os 

til6sotos como los te6logos, están de acuerdo on qua s1 un -

príncipe se apodor6 de la república a tuerza do armas, sin -

raz6n, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, 

puede sir despojado por cualquiera de lo corona, del eobier

no, de le vide; que siendo un enemigo público y provocando -



106 

todo género de males a la patria y baciéndose verdaderamen

te acreedor por su carácter al hombre de tirano, no s6lo -

puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma 

violencia con que él arrobat6 uo poder que no pertenece 

sino a la sociedad qua oprime y esclaviza. 

Si el príncipe empero ruase tal o por derecho here

ditario o por la voluntad del pueblo, se cree que ha de S!! 

trirsele, a pesar do sus liviandades y sus v1cios 1 mientras 

no desprecie eses mismas leyes qUe se le impusieron por --

cond1c16o cuando se le co!lt!o el poder supremo. No so ha de 

mudar tácillllente de reyes, si no oo quiere incurrir en mayo

res males y provocar disturbios. 

S1oo seles ha de surrir lo más posible , pero no 

ya auando trastornen la república, se apoderen do las rique 

zas de todos, menosprecien las leyes y la religi6o del rei

no, y tengan por virtud la soberbia, la audacia, lo 1mpie•• 

dad, la conculcac16o sistenmtica de todo lo m4s santo. En-

toncas es ya preciso pensar en la lll!lnora cc5mo podría destr2, 

ndrsela a tic de que no se agraven los males ni se vengue -

una maldad con otra. 

Si se mostrare dispuesto a corregir sus taltos, no -

bay para qué pasar más allá ni para qUQ se propongan remo-

dios más amargos; si emparo rechazara todo gónero de obser

vaciones, si no dejare lugar alguno a la esperanza, debe -

empezarse por declarar públicamente que no se le reconoce -

como rey, que se dan por nulos todos sus actos posteriores. 
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Si así lo exigieran las circunstancias, s1n que de -

otro modo fuese posible salvar la patria, matar a hierro al 

pr1nc1pe cO'Jlo enemigo p~blico y matarle por el mismo dere-

cho de defensa, por la autoridad propia del pueblo, más le

g1t1ma siempre y mejor que la del rey tirano. Dado este ca• 

so, oo sólo reside esta !acultad en el pueblo reside hasta 

en cualquier particular qua, abandonada toda especie de 1mJ!!! 

o1dad y despreciaodo su propia vida, quiera empeñarse ao a

yudar de esta suerte a la república. 

Resuelta ya así la cuesti6o de derecho, no dobe aten

derse sino a la de hecho, es decir, a cuál merece ser teoi

uo realmente por tirano, Temen muchos que con esta teoría -

no se ataote a menudo contra l:l vida de los príncipes; mas

es necesario que adviertan que no se deja la cal1r1caci6n -

de tirano al orbitrio de un particular ni aun al de muchos, 

sino que se desea que le pregone como tal la !ama pública y 

sean del mismo parecer los varones graves y eruditos. 

Diciendo, por !in, que deben evitarse los movimientos 

populares para que coo la alegr!o de la muerte del tirona -

no se entregue la muchedumbre a excosos y sea de todo puo

estéril un hecho de tacto peligro y trasceodeoo1a; deseaodo 

que antes de llegar a ese extremo y grav1simo remedio seao

puesta! en Juego todas las medidas capaces da apartar al -

pr1ocipa de 3U rat~l camino, Mas cuando no queda ya asparan

za, cuando o3t•Ín ya puestas en peligro la sontidnd de la re-



108 

l1g16n 1 la salud del reino, ¿qui~n habrá tan falto da ra-

z6n ~ue no confiese qua es licito sacudir la tiranía coo la 

tuerza del derecho, con las leyos, con las armas? 

Kste es pues un parecer, bijo de un ánimo sincero, -

en que pudo Mariana como b01Dbre, engañarse, (4) 

LO que es para él cuestionable si es licito matar Dl -

enemigo público y al tirano, palabras qua para 61 son s1n6-

n1.inas1 con veneno y yerbas ponzoñosas pieosA 1 ~in embargo, -

que no se ba de considerar lo que bao de hacer los hombres, 

sino qué es lo que les está concedido por las leyes de la -

DSturaleza. (5) 

No pone Mariana en tela de juicio el derecho de lo soci! 

dad a dar muerte al tirano, tiene por lícita la muerte del• 

mismo por el veneno, tan s6lo a cond1c16n de que no sea él -

mismo quien lo tQl!le Toluntariamente, sabiéndolo o igoordndo

lo. 

A su modo de ver, puesto que el poder real, s1 es legi-

timo, ha sido creado por consent1m1ento do los c1udadanos y 

s61o por este·med1o pud1aroa ser colocados los primeros hOlll

bres en la cumbre de los oegocios públicos, ha de ser l1m1~ 

4-IBIDEM, pág., 37-50 cfr. 

5-IBIDEM, p&g., 52 crr. 
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da desde un principio por leyes y estatutos, a fin de que -

no se exceda en perjuicio de sus súbditos y degenere al fin 

en tiranía. . 

Nadie ha de dudar por cierto que es mayor la autori

dad de la república que la de los pr1nc1pes, porque de otro 

modo, ¿en qué podrían fundar el derecho de enfrentarel po-

der y resistir a la voluntad do los reyes?. 

El poder real es absoluto e indeclinable para todas

aquellas cosas que, ya las costumbres, ya las instituciones, 

ya ciertas leyes, han dejado al arbitrio de los príncipes. 

QUode pues establecido que miran por la salud de la -

república y la autoridad de los príncipes los que circuns-

criben la autoridad real dentro de ciertos límites, y la -

destruyen los vanos y falsos aduladores que quieren ilimita

do el podar de los reyes • (6) 

2.5 CARLOS MARX. 

Economista alemán, naci6 en 1818; estudio leyes, litera

tura, historia y filosofía en donde obtuvo título de doctor; 

redact6 su famoso estudio de la sociedad econ6m1ca contempo

ránea "El Capital", además de numerosos artículos, críticas, 

discursos y junto con Federico Engels el Manifiesto Comunis

ta. 

Marx ha recibido gran atonci6n como pensador social y p~ 

lítico, ya que plantea la cuestión de la integración de las 

estructuras políticas y el conflicto político en una teor!a-

6-IBIDEM1 pág. 56,59. orr. 
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de la sociedad y la historia basada en la economía 

El enfoque inicial de Marx para una ravoluci6a se basa -

ea la tirme expectativa del a~peoramiento dramático de la -

suerte del trabajador, Hay un pasaje en el que sostiene -

que, auque el trabajador prospere, ello sera a costa de tr~ 

bajar demasiado y morir pronto, de reducirse a la calidad -

de una máquina, de esclavizarse al capital que se acumula -

ea amenazante oposici6o, de la oompetaacia fresca y de la -

1nanici6n o la mendicidad de una parte de los trabajadores 

No espera que la burguesía tenga la clnve del futuro -

inmediato sino que cree que el proletariado es la única el~ 

se que todavía es capaz de una acción realmente revolucion¡¡_ 

ria • 

La idea fundamental del marxismo en punto a la cuestión 

del papel histórico y de la significeci6n del Estado es que: 

El Estado es el producto y la manitestaci6n del carácter -

1rreconc1liebl9 de las contrndiccioaas de clase. El Estado

surge ea el sitio, en el momento y en el grado en que las ~ 

contradicciones de clase no pueden 1 objeti vamenta, con.cili~r 

se. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las 

contradicciones de clase son irracoaoiliables. 

Según Marx, el Estado Do podría ni surgir ni mantene;: 
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se si fuese posible la coociliaci6n de las clases. 

Para Xarx, el Estado es un órgano de dominac16o de -

clase , un órgano de opresión de una clase por otra, es la -

creación del •orden' qua legaliza y afianza esta opresi6o, -

amortiguando l~s choquos aotra las clases. 

"Si el Estado es un producto del carácter irrvconoili~ 

ble de las contradicciones da clase, si es una fuerza que ~ 

estó por encima de la sociedad y que •se divorcia cada vez -

~s de la sociedad', es evidente que la liberaci6n de la cll!_ 

se opr1m1da es imposible, no sólo sto una revoluci¿o del a-

parata del Poder estatal que ha sido creado por la clase do

minante y en el que toma cuerpo aquel'divorcio•. i-!arx lle:;6 

a asta conclusión, taoricnmente clnra por si misma, con la -

prec1s16o más completa, a base del análisis h1st6rico coo-

creto de las tareas da la revoluci6n." (1) 

Los elementos fundamentales de la teoría marxista pueden 

identificarse directamente sin negar en absoluto el hecho de 

que todos sus elementos están abiertos a muy variados pesos 

e interpretaciones. Marx entendió las revoluciones no como -

episodios aislados de violencia o conflicto, sino c0tno mov1-

m1eotos, basados en clases sociales, que surgían de las con

tradicclon1s estructurales objetivas que hob1a dentro de so

ciedades historicnmeote desarrolladas e ioherentemeoto coo-

tlicti vas entre sus clases. Para Marx, la clave de toda so--

l-V .I. LENili. El Estado y la Revoluci6n. Ediciones en Len
guas Extranjeras¡ Pekín, 197,, pág., 7,8 19. 
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ciedad es su modo de producción o su combinación de tuerzas 

1con6micas de producción (tecnología y d1v1s16c del trabajo) 

y sus relaciones de clase de propiedad y apropiación del 

excedente. Estas últimas, las relaciones de producción, 

son espacialmente decis1vasi Es siempre la reloc16n direc~ 

ta de los propietarios de las condiciones de producción con 

los productores directos relación siempre natural!Dente co

rrespondiente a determinada etapa del desarrollo de los mé

todos de trabajo y por consiguiente, a su productividad so

cial y, oon ella, le rorma política de la relación de sobe

ran1a y dependencia; en pocas palabras, la correspondiente 

rorma específica del Estado. (Karl Marx, Capital) 

La fuente básica de una contradicción revolucionaria en 

la sociedad, según la formulación teórica más general da 

Marx, es el surgimiento de una dislocación dentro de un mo

do de producción entre las fuerzas sociales y laz ralacio-

nes sociales de producción. 

Al llegar a determinada etapa de su desarrollo, las -

fuerzas productivas materiales da la sociedad entran en aon

trad1cci6n con las relaciones de producción existentes o, -

lo que no es ~s qua la expresión Jurídica de esto, con las 

relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desan-

vnelto basta allí." De formas de desarrollo de las tuerzas -

prOductivas, estas relaciones se convierten en trabas. Y -

surge así una época da revoluci6n social • 

A su vez, esta dislocac16o se expresa en intensificados 
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con!l1ctos de masas". (2) 

"Los medios de producción y da cambio, sobra cuya basa 

se ha !ol'lll8do la burguesía, fueron creados en la sociedad 

raudal". (3) 

"Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía 

ba ido acompañada del correspondiente éxito político. Esta

mento oprimido bajo la dominación do los señoras feudales; 

asociación armada y autónoma en la comuna; ea unos sitios, 

República urbana 1ndepecdiento; en otros, tercer estado tri 

butario de la monarquía; después, durante <1l período de la -

manufacture, contrapeso de la nobleza en las monarquías ta~ 

dales o absolutas y, en general, piedra angular de las gra~ 

des monarquías, la burguesía, después del establecimiento -

da la gran industria y del mercado universal, conquistó t1-

nalmante la hegemonía exclusiva del Poder político en el -

Estado representativo moderno". (l+) 

De manera semejante, al establecerse al capitalismo, -

el proletariado pasa por ditereotes etapas da desarrollo. -

su lucha contra la burguesia comienza c~su surgimiento. 

Al principio, la lucha es aotablada por obreros de uoa

misma tábrica 1 más tarde 1 por los obreros del mismo ot1cio -

de la localidad • 

2 ·SKOCPOL, THEDA. Los Est<3dos y las Revolucionas Sociales. 
México, &dit. Fondo de CUltura Econ6mica, 19BI+, pág. 26 

3 -MARX, CARLOS y E!IGELS F., Manifiesto del Partido Comunis 
ta, México, Editoras Unidos Mexicanos, S.A. l9B5, pág,6! 

I+ ·lBIDEM, pág., 56-57 
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A veces los obreros triunrnu; pero es uc triucro e!Ím.!!. 

ro. El verdadero resultado da sus luchas oo es el éxito in

mediato, sino la uni6o cada vez más extensa de los obreros, 

Esta uci6n es tavoracida por el crecimiento de los medios -

de comunicaci6n creados por la gran industria y que ponen -

eocontacto a los obreros da diferentes localidades. Y basta 

ese contacto para que las numerosas lucbas locales, que eo

todlls partes revisten el mismo carácter, se centralicen en

una lucba nacional, en una lucba de clases • 

La guarra civil más o mecos oculta que se desarrolla -

en el seno de la sociedad axisteote, basta el momento ea -

que sa transforma ea una revoluci6n abierta, y el prolota-

riado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta 

su domioaci6n 

La propia revolución se logra mediante una acción de ~ 

olase encabezada por la naciente clase revolucionaria, qua 

ha· cobrado conciencia de su función (es decir, la burguesia' 

eo las revolucionas burguesas y el proletariado en las re-

voluciones socialistas). ~izás la clase revolucionaria, sea 

apo7ada1por otros aliados de olase, como los campesinos, -

pero estos aliados oi tiento plena conciencia do clase ni -

estilo organizados polit1camente ea escala nacional. Una vez. 

que ba triunfado, una revoluci6o hace la., transición, del -· 

anterior modo de producci6n y tort\18 de dominio de clase a -



115 

un nuevo modo de producci6c, ea que las DUevas relecioces -

sociales de producción, las nuevas formas politicas e ideo

lógicas y, en general, la hegmoo1a de le triunfante clase 

revolucionaria, crean las condiciones apropiadirs paro el u]. 

terior desarrollo de la sociedad. En resumen, Marx coosid.!!. 

re.que las revolucionas surgen de 109 modos de producc16n,

d1v1didos por clases, y que transforman un modo de producc1 

6c en otro por medio del conflicto de ele ses •. 

2.6 CHE GUEVARA. 

Ernesto Guevara de la Serna (Che).- Nace el 14 de junio 

de 1928 en la ciudad Argentina de Rosario; de clase media,

estud16 franc6s y so titul6 en medicice. 

Durante su juventud merodeeha. por los grupos reteldes -

estudiantiles,sic militar ea alguna tendencia determinada.

Posteriormente desempefiendo su papel de guerrillero y junto 

oon sus camaradas ID le sierra, ms1stra se preocup6 por apre!!, 

der desde literatura hasta, politice. 

Prest6 sus servicios ea leprosarios y antes de tel:'l!linar 

sus estudios prorosioceles quiso cooooer el continente y lo 

recorri6 con un amigo ea vehiculos como motocicleta y balsa•. 

Es probable que desde entonces comprendiera que mas allá de 

las fronteras artificiales. hay una unidad latinoamericana -

que tiene el mismo rostro de miseria, desamparo y mestizaje. 

En 1954 Ernesto se encuentra• en Guatemala atraido por la 

posibilidad de un cambio revolucionario en aquel pa1s; pero 

cruza la frontera hacia México cuando castillo Armas, orqUB§. 
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ta la raprasi6c e los progresistas da aquel pa1s. 

En M6xico gana la Vida coco subemplaado y prosigue sus 

investigaciones sobre la alergia·. Es aqui docde conoce a-

F1del y resuelve uá1rse a la expedición del Gramma. 

Al triunfar la revolución cubana Fidel lo responsabili

za ec posiciones claves del gobierno como: la presidencia -

del Banco nacional y el ministerio de industrias, 

En esta etapa de su vida irá o recorrer otros paises su,!? 

desarrollados (RAU, Indonesia, India, etc,), y conocer~ co

mo la miseria y oprosi6c son las mismas que en nuestro con

tinente. Al viaJar y conocer los paises que construyen al -

socialismo y la problemática que enfrentan con los boicots 

imperialistas, madura muy probablemente sus ideas del iota_!: 

nacionalismo revolucionario y la lucha contra la oligarquia 

imperialista mundial, 

En los dos únicos libros que escribiera el Che como ta

les trató asuetos referidos a la revolución antes de la to-

ma del pOder y en sus discursos y articulo~ toca los temas 

que afrontan despu§s de la toma del poder. 

Cuando en 1~65 Fidel da a conocer la carta del Che a la 

opinión publica y se conoce su decisión de abandonar el pa-

1s se muestra una clara madurez de su 1ntarnacionalismo re

voluciocario al manifestar, Otras tierras del mundo recla

man el concurso de mis modestos esfuerzos • (1) 

Esta conoepción del Che al igual qua Boli var y Nart1 --

muestra una clara idea del latinoameri~anismo¡ es decir que 
1-Carta a Fidol Castro laida por Fidel el 3 de octubre do 

1~65 eo la Habana. 
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los frootoras políticas desaparecerán coa el devenir del -

hombre nuevo y del socialismo, y para lograr esto manifie[ 

ta Crear dos, tres, muchos Vietnam os la consigna • 

Es as1 como haciendo caso a su ideal llega a Bolivia a 

donde el 8 de octubre de l9ó7 es herido en la quebrada del 

Yuro \posteriormente asesinado de un balazo oc el corazOo)r 

su cuerpo es trasladado en helicóptero para sor e:<hit·i<lo a 

perioai:itos. En dias i!llllodiatos es octorrodo, desenterrado 

o incinerado. su ideal del intoroociocalinmo quadO manifes

tado on estas palabras "Sentir en lo más hondo cuolr¡uier 

injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parto 

üel mundo. Es l¿: cualidad n:ás linda do un Revolucionario".-

(2). 

Paro el Che la finalirfod verdadera de un proceso revol!!. 

cionnrio os la crei•ci6n dol "hombro nuevo"· como el dir1v. 

Y la teor1a revolucionaria es una verdad social que está 

por eocitlB de cualquier enunciado; es decir que sin conocer 

perfectamente en letra ll! teorfo revolucionaria puede r.pli

car6e si se intorproto corroctorr.cnto lEJ realidad hint6rica, 

y so utilizan de igual unera les fuerzos que 1r.torv1enec -

ell ella. 

El Che roprcsenta uno de los enfoques del ala radical -

del marxismo; al ib'llal que ¡.;ao y ro-Cbi-Mic besa el cambio 

2-Carto del Che o sus hijos •. 
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estructural de uno sociedad determinado en !unci6n de uno 

lucha armada. 

El estudio revolucionario de Guevoro se baso principal 

mento en el an.llisl.s profundo de lo Revoluci6n Cubana y a 

partir de ello lleca a una teorizaci6n que_se¡;iln su ccnceE 

ci6n serviro para ¡;eneror experiencias positivas ¡:aro otros 

paises. 

En el libro de "La guarro de guerrillas" el Che ro1'uto 

los viejos dogmas reformistas de la conducto de lns masas 

populares da Am6rico Latino y deu:uestro que en nuestro coil 

tinentc el pueblo puede liberoroc a trav6s de lo lucho gu~ 

rrillero, 

Ernesto encuentro 3 aportaciones fUndamantolo~ de le R~ 

VOlUci6D CUbana qua son1 

111.- Las fuerzas populares rueden ¡;ar.ar ta.o Q.ierra con-

tra el ejercito. 

2.- No siemprn hoy que esroror qua se den todas lns cog 

dicioncs paro la revoluci6n; el foco insurreccionrtl puede -

crearlos. 

3.- En l~ A~Arica subdesarrollada el terreno de le lu-

cha· armada· debe ser i'undao;entolnonte el con1po 11 • (3) 

En las 2 pr1meros asevcrociones el Cho ro~re con los o~ 

todoxias refomistas que prctc:<t~ri la profesionalidad del -

ejército y lo superioridnd de este con al pueblo,adelll!ls, de 

esperar que los condiciones objetivas y subjetivas llo¡;uen 

rwevaro Erccsto."Obro Rcvolucionario 11
1 10 edición, Edit, 

Ero, l-:Axico, 1989, pág., 27 
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eo forma mecánico sin acelerarlas. 

Sin embargo el Che está coos:ieote que no toda las coo

dic1onos las vaya a creor el impulso del foco guerrillero 

y que existen un min1mo de oocesidados que hagan posible -

consol1tlac16n del foco. Par~ esto encuentra imprescindible; 

primero demostrar ol pueblo que es imposible luchor por rol 

vindicaciones sociales ea el r:orco le¡;al burgués¡ segundo.

QUe lo paz sea rota por lo clnsn en el ¡icder, ec; dcdr, la 

represión al pueblo y de esto forma el descontar.to popular 

se cristalizo ea un brote ce luclii:. provocado por el propio 

SstDdo. 

Es oecesorio sobre todo paro que la lucho ¡;uerrillera. 

fructifique haber o¡;otedo las posib111.dades de lo lucha ci

vica. 

El tercer ~¡:or~o que dn l;, P.cvcluciOn Cubana rompe con tl 

dopa Mrnata de c¡ue lo -ónice clase c¡ue loi;ro lo e1r.ancipo

ci6n del pu6blo, es lo obroro 1 olvidando totolt::euto a ln ¡;en

te del coropo princ1polmeote en los paises subtlcsarrollados. 

Portiaado de esto premisa el Che afirma: 

"La lucha del pueblo por sus reivindicaciones se s1t6a 

preferontemento y casi exclusivamente an el plnno del carr.-

bio de lo compos1ci6o sccial de la tonencio de lo tierre, es 

decir, ol guerrillero ante todo es un revolucionario agrario, 

cualquiera que sea lo rst.rucl<Jra 1daol6¡:ica que an1c.o la 

lucha, lo l•Dse ecci;éi:ica estG dada por lo aspl roc16u o la -

tene~cia de ln tierra". (~) 
1+-IiJIDEH, p~g. 1 29. 
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Para el Cbe lo lucho r;uerrillero es la lucha del pueblo 

entero representado en lo ¡;uerrille ~ue es la van¡;uardia cr 
¡¡¡oda de la ¡;rnn u.osa de opritiidos, pcr tartt' el ;;t:cr::-illcro 

es un r111'ormador social que en:pufü; las arn:as pare protestar 

cootro el r6gii:;en sc·ciol que los tiene en el aprobio y la 

miseria. Para triunfar pues jebe contar con el apoyo de l!' 

poblac16n del lugar. 

Queda bien establecido que la guerra de guerrillas es 

uos !ase de la guerra que no tiene oportunidades dt triuo-

!ar, hasta que adquiera las caracter1sticas dt un ejllrc1to 

regular • debido a la 1ocorporac16n masiva del pueblo y 

eo particular del campesino y el intelectual progresista. 

El guerrillero como reformador social segÚo el Che debe 

ser1 analista, preciso y rápido de la meditec16o anticipa-

da sobre los problemas a resover en el ruturo, el guarr!, 

llero debe tener una conducta moral que lo acredite como -

verdadero sacerdote de la reformo que pretende • 

Les relaciones sociales en el transcurso de una revolu-

c16n entre guerrilleros y pueblo pac1!1co observar'º las si

guientes carecteristicaa: 
111.- RecUn iniciado el movimiento no se intentará cam

bio aleuno en la compos1c16n social del lugar, so respetará 

la propiedad individual y se paearán las mercancias que se 

obtengan. 
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2,- Ayudar técnica, ecoo6m1ca y culturalmente al campe

sino, 

3,-- Cuando los que en principio tonian cierta simpatía: 

por el movimiento se coloquen ea una situación contraria; -

el guerrillero debe convertirse en abanderado de la causa -

d1l pueblo castigando con justicia cualquier traición, La1 -

propiedad privada: deberá adquirir an las zocas de guarra su 

ruoci6n social, Vale decir, la tierra sobrante, el ganado -

oo necesario para la manutención de una familia adinerada -

deberá pasar a manos del pueblo y ser distribuidos equitati 

va y justicieramento,. ,,la• tierra y pertenencias o indus---

trias de enemigos da la revolución deben pasar a manos de 

las tuerzas revolucionarias, ••• sa deben impulsar todo tipo 

de trabajo eo cooperativas que la mentalidad de los habitarr 

tea lo permitan" .. (5) 

Por lo general, los iniciadores de la guerra ea las ex-

periencias vividas por el Che son gente de clase media qua 

ao ba sufrido las amarguras del campesino pobre y al inte-

ractuar con el pueblo se da una radicalizaciOo progresiva -

qua acentlla las caracteristioas revolucionarie~del movi--

miento y lo amplia a nivel nacional. 

El Che asigno uo papel esp1c1tico a la mujer en la lucha 

revolucionaria desde compañera en los trabajos mds difíciles 

basta. cualidades propias de su sexo diciendo que puad• ser 

d6bil pero oo por ello menos resistente, 

5-IBIDEM, pdg,, ~7-~8 
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Observa de una manera prioritaria la part1c1pac16o de -

la mujer en la cr1aci6n d1 escuelas,d1 organizadora 10 la -

alfabat1zaci6n del campesino y la teorización revoluciona-

r1~1 d1l pueblo y aun de los propios guerrilleros. 

Derioiendo la posición de la clase opresora,ante la r1-

voluc16n, el Che encuentra la siguiente modi!icaci601 

La burgues1a nacional se enfrenta a la revolución y -

no vacila en aliarse con el imp1rialismo y el latifundismo 

10 contra del pueblo y la revolución • 

El Che concibe a la rovolúci6o como un cambio da estrug_ 

ras sac1al1s y aconomicas y no ccr.no la r•staurac16n da cie!:, 

ta legalidad burguesa para retornar a cierto orden ya pree~ 

tablecido por la clase social do:ninaota. 

Al afirmar el carácter continental de la lucha considera 

la victoria dit1c1l de consolidar en un pais aislado debido 

a la unión da tuerzas r$pres1vas internaciooales y solo se 

observard un triunfo total si le lucha touia caracteres con

tinentales. 

No podemos decir cudndo alcanzará astas carac~er1st1cas 

continentales ni cuanto tiempo durará la lucha, porque as 

resultado da c1rcuostanc1as históricas, económicas y polÍtl 

cas inevitables y su rumbo no se puede torcer • 
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CAPITULO IU: 

Ll· REVOLUCION 

3.1· DEFINICION, 

El D1cciooar1o de la Lengua. Española define: 

"Revoluci6o, (Del lat. revolutio, onis) Cambio violeoto 

eo las iostituciooas polit1cS"S de una oaci6n", 

"Por exteoci6o 1 1nquhtu.d 1 alboroto, sedici6n", 

"Fig. Mudanza o nueva torma 10 el astado o gobierno de 

laa cosas" •. (l) 

Las revoluciones sociales soo trans!ormaciooes rápidas 

y tuodameotales de la situaci6n de uoa sociedad y de sus e_¡¡, 

tructuras de clase; van acompañadas, y 10 parte son llevadas 

por las revueltas, basadas en las clases, iniciadas desde -

abeJo. Las revoluciones sociales sa encuentren aparte 10 -

las otras clases de conflictos y procesos transformativos, 

acta todo, por la comb1oaci6o de dos coiocidencias1 la coi!!. 

cidencia del cambio estructural do la sociedad con un leva!!, 

tamiento d1 clases, y la coincidencia de le troosformaci6n 

politice con la social. En constrasto 1 las rebeliones, oun 

cuando triunfen, puadoo abarcar lo revuelta d~ clase subord!_ 

cado, pero no termina en el cambio estructural, La-a revolu-~ 

oiones políticas transforman las estructuras do Estado, y no 

necesnriomente se realizaron por medio de conflicto de clo

ses. Y los proceses cCU¡o la 1ndustriolizoci6n ¡:ucü•"r. trans

formar las estructi:ires sociales sin necesariamente produc1r 1 

1-REAL ACADEMIA ESPA~OLA 1 Diccionario de la Lengua Españo
le, Madrid, 1956. 1 }l'lg, 111+4 
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ni resultar de Sl!bitos ca~bios políticos o de bÓEicos cam

bios pol1tico-11st:ruct\lrales. Lo que os exclusivo de 1-. rcv~ 

luci6D social es que los combios ~sicos de la astructura· -

social y de lo estructura pol:ttic&': ocurren uni1los 1 de rr.ane

ra tal qua se rofuerzan ur,c= o otros. Y vstos cambios ocurren 

mediante intensos conflictos soc1opol1t1cos, en que lss lu

chas de clase deselllpeñan un papel pr1Jnord1al, 

Estoy !1rmemeote convencido de que la sobresimplif1ca-

c16n aoal1tica no puede lleva-reos hacia explicaciones vál1-

des y completas de las revoluciones, St nuestra 1ntooc16n es 

comprender los conflictos y cambios en gran escala, como los 

que ~eurrieroD en Fraoo1a entre 1787 y 1800, no podremos a

Vlln:ar si partimos con unos objetos de expl1caci6o qut sólo 

aislen los aspoctos que comparte tales hechos revolucionari

os, como por ejemplo motines o golpes de Estado, Hemos de -

considerar a las revoluciones como conjuntos, como totali~ 

dadea, en grao parta de su complejidad. 

Eo segundo lugar, esta·d•t1n1ci6o hace de la transtorma

o16D soc1opol1t1oa lograda ol cambio aut&ntico de las estru~ 

turas de Estado y de clase , parte de la aspaciticaci6n de le 

que habremos de llamar revolución social, en lugar de dejar 

quo el cambio dependa de la definición de revolua16o 1 como 

lo bao hecho otros muchos est\ldiosos, La raz6o de ello es mi 

creencia en que las revoluciones sociales tr1unrantes proba

blemente surgen de distintos marcos macroestructurales o hi~ 

t6riaos, m4s que las revolucionas sociales fallidas o las --
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transformaciones políticas quo no van acompañadas por tren~ 

torcaciones de lo rclaci6n de clases, este concepto de l.a

revoluci6n social nocesoriomente une er. relieve el cambio-

triun!al como básico rasgo definitorio • 

3.2 FACTORES CAUSALES 

Sostendr6 que el análisis t16rico comparativo es la -

ronna más apropiada para· desarrollar explicaciones de las -

revoluciones que, al mismo tiempo, estén enraizadas en la -

historie y sean g1n1ralizables, !lllls allá: de casos aislados. 

Las teorías generales aportan una manera: económica de -

identificar las cu1stion1s teóricas básicas pertinentes. 

Por tanto, me permito pensar quo es át11 considerar 

lea actuales toor1as sociocient1ticas de la revolución agl'J! 

podas en cuatro familias • 

La teoría lnllrxista; donde mejor están representadas sus 

ideas claves ts en las obras del propio Karl Marx. (explic¡¡: 

d111 en el punto 2.5) 

Las otras tres familias de teorías de la revolución han 

tomado su forma básica mucho más recientemente que el mar--

xi~o. 
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Esta.recient• proliferación se ha interesado, ante 

todo, en comprender las raíces de la inestabilidad social 

y la violencia política. 

Las teorías dt agregado psicológico, que pr•tenden e~ 

plicar las revoluciones por los móviles psicológicos de la 

gente pare· dedicarse a la violencia politice o pare unirse 

a los movimientos de oposición, las teorías de consenso de 

sistemas dt valoras, que aspiran a e:tplicar las revolucio

nes como respuestas violentas de movimientos ideológicos ai 

graves desequilibrios de los sistemas sociales;. y las teo

rías d1 contlicto po1itico, segdn las cuales, el conflicto 

•ntre los gobiernos y los diversos grupos organizados que 

lucbso por el poder deben colocarse en el centro de la --· 

atención para· explicar la violencia colectiva y las revol~ 

Cienes • 

r.ateor~a sostieaa qua una sociedad normal, libre de cr!, 

sis, deba cooc1birsa como uo sistema social coordinado por 

valoras tuocionallnente adaptado a las exigencias de su am_ 

bieota, Semejante sistema social as uo conjunto, 1nteroamen. 

te coherente, de 1nst1tuc1ooes que expresan y especifican -

las orientaciones aucleares sociales, en sus normas y .ruc-

ciones, Las orientaciones de valoras también bao sido ya i!J. 

teroel1~adas mediaote procesos d• soc1alizaci6n para. servir 

como moral personal y como las normas da1'in1doras de la reg_ 

lidad pare la vasta mayoría de los miembros adultos normales 
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de la sociedad. A mayor al>uodamiento, la autoridad pol1tica 

en la sociedad debe quedar legitimada de acuerdo con los v~ 

lores sociales. 

Las revoluciones son a la vez definidas y explicadas --· 

inclusive sobra la base de este modelo de sistema social, 

coordinado por los valores. Violencia y cambio son, dice l.4 

doctrina los rasgos distintivos de la revoluci6ns Hacer ~ 

una revolución es aceptar la violencia con el fin de causar· 

el cambio de sistema; mAs exactamente, os la aplicación vo

luntaria de una estrategia do violencia· para efectuar un 

cambio en la estructura social • CUaodo las revolucionas 

triunfan, lo que cambian, ante todo, son las orientaciones 

de valor de una sociedad. Semejante movimiento n9 surgirá, 

ante todo, a menos que el existente sistema social antr~ en 

crisis. Esto ocurre, principalmente, siempre que los valores. 

y el medio se queden gravemente dasincronizados ya sea --· 

por iostrusionos extornas o internas, especialmente de nue

valoros o tecnología • 

Se deben establecer tres principelas principios de aná

lisis como opci6n alterna a los rasgos que comp11rten todas 

las teorías de la revolución boy prevalecientes. En primer 

lugar, un adecuado entendimiento da las revoluciones sociales 

requiere que el an~lisis adopte una perspectiva estructural, 

no voluntarista de sus causas y procesos; pero todos los ou 

foques ax1staotes teorizan sobro la base da una imagen voluu 

tarista de como ocurren las revoluciones. 
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En se1:;11ndo lugar, no pueden explicarse las revoluciones 

sociales sin una referencia sistemática a las extructuras -

internacionales y a los acontecimientos de l~ historio ~ni

versal; sin embargo las teor!es actuales enrocan básica o -

exclusivamente los conflictos intranacionales y los procesos 

d1 mod1rnizaci6n. 

En tercer lugar, pare explicar las causas y los resulta

dos de les revoluciones sociales, es esencial cocebir los -

Rstados como organizaciones administrativas y coactivas, or

ganizaciones que son potencial.mente autónomas ~aunque, desde 

luego condicionada1 por intereses y estructuras socioecon6-

micas); pero lss actuales toor!es que prevalecen acerca de -

la r1voluci60 1 en cambio, o bien unen eo su análisis al Es

tado y a la sociedad, o bién reducen )Is acciones pol!ticas

y al Estado a representaoiones de tuerza·s e intereses sooio

econ6micos, 

Cada 11oa de estas aseveraciones es de importancia tunda

mantal, QO solo como critica de las flaquezas que comparten

las teor1a~ actuales. 

3.3 SUJETOS 

"En Why Meo Rebel, Ted Gurr trata de desarrollar una tes 

ría general, basada en la psicología, de la magnitud y las -

formas de ls •violencia política•, de!ioida comos 

?odos los ataques colectivos dentro de una comunidad po

lítica contra al régimen pol!tico, sus actores--incluso los -

gl'\lpos políticos en competencia, as! como los que ocupan los 
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cargos públicos--o su política. El concepto representa un -

conjunto de hechos; una propiedad cOll!Ún contra la cual se -

emplea, o se amenaza con emplear, la violencia. El concepto 

subsume la revoluci6n; también incluye la guerra de guerri

lla a, los golpes de Estado, las rebeliones y los motines • 

Le teoría de Gurr es compleja y esté llena de matices -

interesantes en su elaboración plena, pero es bastante sen

cilla aD esencias la violencia politice ocurre cuando muchas 

personas, en una sociedad, se ponen furiosas, especialmente 

si las condiciones culturales y prácticas existentes fOl!len

tan le agresión centra los blancos políticos. Y el pueblo -

se enfurece cuando ocurre una brecha entre las cosas valua

das y las oportunidades que en realidad recibeu. (2) 

Por tantc, lógicamente, las revoluciones se explican 

COl!IO debidas, basicamente, al surgimiento en una sociedad, 

de una privaci6n relativa difundida, intensa y multitacéti

ca, que toca a las masas cuanto a los aspirantes e ser una

álito. Pues si los dirigentes potenciales y llUS seguidcresr 

por igual, est~n intensamente frustados, entonces es proba

ble una participación general y una organización deliberada 

de la violencia política, y entonces se presentan les ccndi

cic&es tundamentales para la guerra interna. 

Los teóricos del conflicto político arguyan que, por -

muy descontento que pueda llegar a estar un conJunto do gen

te, no puede dedicarse a la acción política (que incluyo la 

violencia) a menos que forma parte de grupos siquiera míni--

2-SKOCPOL, THEDA, Los Estados y las Revoluciones Sociales, 
M6x1co,Ed1t. Fondo de cultura Rcoa6mioa,19~8, pAg. 30 
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mamaote orgao1zados y qua teDgaD acceso a ciertos recursos. 

Aun eotoDces, los gobiernos o los grupos en competencia pu~ 

deD reprimir bien el deseo de participar en la acción cole~ 

tiva, con sólo hacer demasiado caros los costos. AdemÁs, los 

te6ricos del cocú."licto político sostienen, como dice 

que las revoluciones y la violencia colectivas tienden a -

fluir directamente de los procesos políticos centrales de -

una población, on lugar de expres~r corrientes difusas y 

descontento dentro de la población; que las afirmaciones es

pecíficas y contra-afirmaciones que se hacen respecto al go

bierno existente, por varios grupos movilizados, son más im

portantes que la satisfacción o el descontento general de -

estos grupos, y que las pretensiones de lugares establecidos 

dentro de la extructura del poder son decisivas. 

ngn realidad, Tilly se niega a hacer da la violencia en -

sí el objeto de su análisis, porque sostiene que los incideQ 

tes de la violencia colectiva son, en realidad, simples sub

productos de procesos normales de le competencia de grupos -

por el poder y de objetivos opuestos. 

Los elementos principales del modelo político son los 

gobiernos (organizaciones que guian los medios principales -

concentrados de coacción en una población) y los grupos quo

compiten por el poder, incluso los miembros (contendientes -

que quieren un acceso rutinario, de bajo costo, a los recur

sos del gobierno) y los desafiantes (todos los demás conten

dientes) ••• 
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••• El momento revoluciooario llega cuando los miembros

antes conformes de (uno) población se enfrentan a demaodas

sstrictamente incompatibles del gobierno y de otro cuerpo 1 -

que exigen control sobre el gobierno y obedecen a este otro 

cuerpo. Le pagan impuestos, dan hombres a sus ejércitos, ali 

mentan a sus funcionarios, honran sus símbolos, dedican ti~ 

empo a su servicio o entregan otros recursos, pese a la pr2_ 

bibici6o del gobierno aún existente, al que antes obedecían. 

Ha comenzado así la soberanía múltiple", (3) 

La Revolución surgirá, ante todo, a menos que el etj;ste~ 

te sistema social entre en crisis. "Esto ocurre, según John

son, siempre que los valores y el medio se queden gravemente 

'desincronizados•, ya sea por intrusieoes externas o inter-

nas, especialmente de nuevos valores o tecnología. Una vez

implantada esta des1ncronizaci6o, la geote de la sociedad so 

desorienta y queda, por tanto, abierta a conversión a los 

valores alternos propuestos por un movimiento revolucionario. 

Al ocurrir esto, las autoridades existentes pierden su legi

timidad, si tienen que depender cada vez más de la coacción 

para conservar el orden. Y sin embargo, s6lo lograrán hacer

lo durante un tiempo, Si las autoridades son astutas, flexi

bles y hábiles, aplicarán reformas para •resincronizar• los 

valores y el medio. Pero si las autoridades se muestran ter

camente 'intransigentes•, entonces la revolución logrará por 

la violencia el cambio del sistema, Esto ocurre en cuanto a 

3-IBIDEM 1 pág., 31-32 
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algún •ractor al que contribuye la fortuna' se presenta para 

socavar le capacidad de las autoridades, ya tenue y tempora4 

para depender de la coacci6n". ( 4) 

Los sujetos acttlantes en la revolución según el pansa-

miento marxista son los obreros que sustituirán la antigua -

sociedad burguesa por una asociaci6n que excluya a las ele

••• y su antagonismo. 

Bn Última instancia los seres humanos que sufran mayori

tariamente injusticias, vejaciones y discriminaci6n en todos 

los 6rdenes 1 (socioecon6micos y culturales) y por consecuen

cia desesperados, son quienes en busca de mejores horizontes 

se lanzan a la lucha(revoluci6n) con la esperanza de una vi

da más digna para ellos y sus familias. 

como el hombre está formado con virtudes y defectos, es

as! perfectible, buscará en algunos casos lo bueno y útil 

para él y sus semejantes, algunos otros buscarán su provecho 

parsona1; considerando la importancia do la economía y el d! 

sarrollo téonol6gico y las relacionas internacionales concl~ 

yo que por medio de una mejor educación, repartic16n equita

tiva de bienes y oportunidades el ser humano alcanzará más -

rápido sus valores h'Wllanos y espirituales anhelados. 

3. 4 OBJETIVOS 

&n los últimos decenios en las ciencias sociales han su~ 

g1do abundantes teorias de las revoluciones. Esta reciente -

proliferación se ha 1nteraaado, ante todo en comprender las -

lt-IBID~, pág., 34 
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raicas de la inestabilidad social y la violonoia política,

no pocas veces con el propósito declarado de ayudar a esta

blecer autoridades qu• prevengan o mejoren estas condiciones, 

tanto an el interior como en el extranjero. 

Las revoluciones triunran\es 1 a su vez, no sólo dependen 

del surgimiento de la soberanía múltiple, "También dependen,. 

probablemente, de'la !onnaci6n de coaliciones entre mie~bros 

de la política y de los contendientes que presentan preten~ 

sienes exclusivas de control del gobierno•. Y de!initivamen

te dependen del •control de la !uerza sustancial de la coa-

lici6n revolucionaria'. Pues sólo si se cumplen astas condi

ciones adicionales será probable que los desa!iantes revolu

cionarios logren derrotar y desplazar a los que antas ocupa

ban el poder". ( 5) 

La revolución triun!ante a la postre logra la rosincro

nizaci6n de los valeros y del medio del sistema social qua -

las incompetentes e intransigentes autoridades del antiguo -

régimen no lograron. En realidad, según la visión de Johnson, 

la revolución, y no el cambio revolucionario, se vuelve pos1 

ble Y necesaria tan sólo porque las autoridades prerrevolu-

o1onarias fracasaron así, perdiendo su legitimidad, La tao-

ria de la sociedad y del cambio social de Johnson, hace de -

las orientaciones dq valor y de la legitimidad política los

elemantos claves para explicar el surgimiento de situaciones 

revolucionarias, las opciones de les autoridades existentes 

5-IBIDF21 1 pág., 32-33 



y la naturaleza y el triunfo de las fuerzas revolucionarias 

Respecto al pensamiento de Marx nos dice esto Tbed3 Sk2 

opol "se basa notablemente el ántasis marxista en el cambio 

socioestructural dal conflicto de clases. Y se niega apartar. 

se de los problemas da la transformaci6n estructural, como -

lo hacen Gurr y T1lly, o a hacer de la reorientaci6n do va-

lores sociales la clave del cambio social revolucionario, -

como lo hace Johnson". ( 6) 

Respaoto a los objetivos encontramos en el }lanifiesto -

del Partido comunista: "Al esbozar las fases más genarales -

del desarrollo dal proletariado, hemos seguido el curso de -

la guerra civil más o menos oculta quo so desarrolla en el -

seno de la sociedad existante, hasta al mo:nento en que se -

transforma en una revoluci6n abierta, y el proletariado, de

rrocando por la violencia a la burguesía, implanta su d0illi-

naci6n ••• 

••• El primer paso de la ravoluci6n obrera es la eleva--

ci6n del proletariado a la clase dominante, la conquista de

la democracia ••• 

••• El proletariado se valdrá de su dcminaci6n pol1t1ca -

para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capi

tal, para centralizar todos los instrumentos de producci6n -

monos del Estado, es decir, del proletariado organizado como 

clase dominaate, y para aumentar oon la mayor rapidez posible 

6-IBIDJ:M, pág., 35 
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la suma de las fuerzas productivas". ( 7) 

Ea el Modelo de la Revoluc16n Francesa comenta Jeaa Fran 

co1s1 Una revolución no se hace en medio de.la 1mprov1sa~

c16n ni de la rigidez doctrinaria. 

El verdadero espíritu revolucionario sigue el método 

de la invenci6n preparada, gracias a la cual la puerta de -

le iniciativa continúa abierta a todos, pero donde la ap11-

caci6n es siempre rigurosa, técnicamente competente y nunca 

aproximativa. En este caso, se dejan en manos de la inspira

ci6n colectiva las grandes ideas da la evoluci6n h1st6r1ca. 

En cambio, los medios de ejecución son evaluados tr1amente, 

en términos realistas. En las revolucionas generalmente que 

tracasan, por el contrario, las concepciones generales son

inm6v1les, rígidas, demasiado precisas, y la ejecución, ---

flexible, no alcanza a modificar lo realidad. Burocratismo-

en la cabeza 1 ama teurismo en los a·ctos. 

Como es sabido, toda revoluci6n debe aportar solucio.. 

nas tecnológicas y económicas de una eficacia superior al--

sistema que destruye, 'Una revolución estA perdido si no es 

~s tAcnica ni desarrolla una mejor cuest16n que la anterior, 

permanece en el quietismo o cae velozmente en el subdesarro.. 

llo, de manera tal que se encuentra incapacitada para mante

ner sus promesas." ( 8 ) 

7-MARX, CARLOS y ENGELS F.,Hanitiesto del Partido Comun1stA 1 
M6xioo, Editores Mexicanos Unidos,S.A. 1985 1 p~g., 71,84 

~- REVEL, JEAN FRANCOIS. ,El Modelo de la Revolución Francesa 
(El Semanario Cultural de Novedades No. 378) 16 de julio-
1989, Año VIII Volumen VIII., pág., 2 
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IV REVOLUClONJ>S DEL SIGLO XX 

Las revoluciones !rancesa, rusa y china, no han sido las 

~n1cas transrormaciones social-revolucionarias del mundo mo

derno. LB mayor1a de los observadores probablemente conven-

drd en que las revoluciones sociales, acompañadas y en parte 

realizadas por revueltas de clase desde abajo, tambiAn han-

ocurrido en MAxico ontre 1911 y los años treinta, y desdo -

la segunda Guerra Mundial, en Yugoslavia, Vietnam, Argelia,

CUba, Bolivia, Angola, Mozambique, Gunea-Bissau y Etiopia.--

Todas ellas comparten ciertas semejanzas generales con • 

laa revoluciones !rancesa, rusa y china. Ocurrieron en pa1-

ses predominantemente agrarios, y s6lo fueron posibles me -

diente la d1sc0111posici6n administrativo-militar do los esta

dos preexistentes. Las revueltas campesinas o la moviliza--

c16n a la guerra de guerrillas desempeñaron una !'unc16n bá-

sica en cada proceso revolucionario. Ademds, en cada uno de

estos casos, los dirigentes revolucionarios organizados, re

clutados entre las !ilas de élites antes marginados educa-

das surgieron o solieron a la escena durante la crisis rev.2. 

lucionsria. Estos lideres actuaron para construir nuevas y-

reforzadas organizaciones del Estado, para consolidar los 

cambios revolucionarios y a!irmar la autonomía nacional. 

Las causas de las revolucionas (sean de casos indiv1du~ 

les o de conjuntos da casos similares) naco3ariamante varían, 

de acuerdo con las circunstancias h1st6r1cas e internaciona

les de los paises en cuesti6n. !lo conocemos principios uni-
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versales del cambio histórico , escribió una vez sabiamente 

e, Wright 11ills, porque ºlos mecanismos del. cambio varían -

con la estructure social que estamos examinando, esí como -

hay una variedad de estructuras sociales, también hay una -

variedad de principios del cambio histórico , Y on segundo

lugar, las pautas de causación y resultados revolucionarios 

n1cesariamenta son afectados por los cambios de la historia 

universal en las estructuras y bases fundamentales del poder 

del Estado como tal, La· similitud y las formas de las rovo-

luciones tiacdec a cambiar con al tiempo, porqµa, como tam

bién notó Mills en el mismo pasaje antes citado, el cambio 

histórico es cambio de las estructuras sociales; de las re

laciones entre sus partes componentes", (l) 

A mayor abundamiento, el curso y los resultados de las -

revoluciones sociales en los países dependientes son podero

samente condicionados, no sólo por los requisitos de la de-

tensa militar y su afirmación contra los invasores extranje

ros, reales y potenciales, sino también por la ayuda directa, 

económica y militar, del exterior, A menudo, tal ayuda le -

es ofrecida a los triunfadores revolucionarios por grandes -

potencias exteriores, ansiosas de influir en la forma y en -

la política de los nuevos regímenes, Esto no significa que -

tales regímenes revol.uc1onados simplemente se vuelven clien 

tes de las grandes potencias, En realidad, estos regímenes

son más internacional.mente aut6nomos qua sus prerrevolucio--

l-SKOCPOL, THEDA, Los Estados y las Revoluciones Social.es, 
México, Edit, Fondo de Cultura Económica, 1988, pág. ~ 
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carios predecesores, y sus relacioaas coa los patrociaadores 

extraajaros frecuentemente están cargadas de tensiones, Sin 

embargo, parece justo decir que la política seguida por los 

regímenes revolucionarios en los países pequeños y dependi

entes ha sido influida más directamente por los patrocinado

res extranjeros y m~s frenadas por las relaciones económicas 

transnacionales. 

Un caso extremo es CUba. La revolución acabó con la -

extrema dependencia de los Estados Unidos y permitió a Cuba 

seguir una política más autónoma o igualitaria de desarrollo 

económico dirigido por el Estado, Sin embargo, al mismo tie!E. 

po, CUba llegó a depender mucbo de la ayuda económica sovié

tica y su política exterior quedó claramente paralela a la -

da la URSS , 

Sin embargo, sigue siendo Útil un enfoque de los nexos

de las relaciones entre Estado y Estado, entre Estado y, eco

nomía, y entre Estado y clase, para descifrar la lógica de -

las causas y resultados social-revolucionarios, desde Francia 

ea el decenio de 1790, baste Vietnam, Angola y Etiopía en el 

de 1970 • (2) 

Perestroika es una revolución. Una decisiva aceleración 

del desarrollo soc1o-ecoa6mico y cultural de la sociedad so

viética que involucra cambios radicales, camino a un Estado

cualitativamente nuevo, es, indudablemente, una tarea revol~ 

cionaria, 

2-IBIDl':-I, pág, 41+5-41!{, cfr, 
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Nunca ec la historia , escriba Lenin, hubo una re

voluci6n en la cual fue posible dejar caer los brazos y de:¡_ 

cansar ec los laureles después de la victoria , 

La revolución requiere demoler todo lo que es obso-

lato, paralizante y obstaculiza el progreso rápido. 

Cuaodo llamamos revolucionarias a nuestras medidas,

queremos decir que soc las de largo alcance, radicales e 

inflexibles 1 y afectan a toda la sociedad 1 desde la cima' 

basta"· la-. be·se; 

"Por supuesto, no vamos a cambi!N' el poder soviético 

o abandonar sus principios fundamentales, pero reconocemos 

la.• necesidad de cambios que fortaleceran el socialismo y lo 

berin más· dinámico y pol1:ticamente signif'icativo". (3) 

Hay un tál'lllino en la ciencia histórica y también ec el 

vacabulario pol1tico : r1volución desde arriba, En la his-· 

toria hubo muy pocas de esas revoluciones. Pero no debe coB. 

tundirselas con coups d 1 état (golpes de Estado) y revoluci_g_ 

nes de palacio, Lo que significID son profundos y esenciales 

cambios revolucionarios puestos en ejecución por iniciativa. 

de las mismas autoridades pero debido a necesarios cambios 

objetivos en lo situación y los estados de an1mo sociales, 

En resumen, el esfuerzo de restructuración comenzó 

con el Partido y sus lideres. Comenzamos por la puntai de la 

pirámide y bajamos hasta· la basa. Sin embargo, el concepto 

de revolución desde arriba no corresponde exactamente ~ --

l-OORBACHEV, J·;J:JJ.IL 1 PerostroikLI, Edit,, Diana, México, -
1990, pifg,' 59 
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nuestra· perestroika, al menos requiera algunas salvedades. 

La perestroika' no hubiera sido verdaderamente· un CO!!! 

promiso revolucionario, ni hubiera adquirido su alcance ac-

tual, ni hubiera tenido ninguna oportunidad segura de éxito, 

si no hubiera surgido la iniciativa desda arriba con el 

movimiento unido de la !Ilasas, si no hubier~ expresado los i~ 

teresas fundamentales, a largo plazo; de todo el. pueblo tra

ba jedar • (lt-) 

La debilidad y la inconsistencia de todas las revolucio

nes desda arriba conocidas se explican, precisamente, por la 

falta de apoyo desda abajo, por la ausencia de una acci6n 

concertada y de acuerdo con las masas. Y, como tedas asas 

cosas faltan, se necesita un grado mayor o menor do presi6n 

coercitiva desde arriba. Eso conduce a deformidades en al -

curso da los cambios y de all1 su alto costo sociopolitico 

y moral. 

"Lo caracter1st1ca distintiva y la firmeza de la peres

tro1ka as que es s1mul.t&n1amante un revolución desde arriba! 

y desde abajo". ( 5 ) 

En suma, las cansas y los resultados de las grandes re

voluciones sociales del pasado d1f1cilmente podr1an recapit!! 

larse en revoluciones damocrático-socielistas futuras en las 

sociedades industrial.es avanzadas. Sin embargo, el pasado -

a~n tiene algo que enseñarnos acerca del futuro: nos sugiere 

l¡.-IBIDEM, pág.' 60,61,62 c!r. 

5-IBIDE}! 1 pág., 62 
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que en las r1voluciooes tuturas, como eo las pasadas, el -

~mbito del Estado probablemente se~ oeotral. 
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CONCLUSIO!IES 

l.- Las Revoluciooes Sociales bao s1do acontecim1entos

axcapc1onalas, pero gigantescos en la historia universSU. -

moderna. Desde Francia, en el decenio de 1790 1 basta V1et-

nam, a mediados del siglo XX, estas revoluciones hao trans

formado las organizaciooes de los Estados, las estructuras

de clase y las ideologtas domiosotes.Han b&'Cho nacer nacio

nes cuyo poder y autonom1a superaron claramente a sus pro -

pios pasados prerravolucioaarios y dejaron atrás a otros 

paises que se hallaban en c1rcuostanc1ss similares. 

2.- Las revoluciones sociales no se han limitado a una

importaocia nacional. En algunos casos, las revoluciones -

bao hecho surgir modelos e ideales de inmensa repercusión -

'1 atractivo internacioaal. 

3 •• Las grandes revoluciones no sólo afectan a quieoes

eo el exterior c¡uisieraa imitarles. Tambi~D afectan a los -

boabres de otros países que se oponen a.los ideales revolu

c1oll8rios, pero c¡ue se ven obligados a recoger los rustos o 

a •otrentarse a las amenazas planteadas por el vigorizado -

poder nacionalista que se ha generado mas alla de las fron

teras de su país de origen, con un potencial para desenca

denar oleadas de revoluciones y contrarrevoluciones. 



~.- Las revoluciones sociales no han sido las únicas 

!uorzas del cambio en occ16n en lo Apoca moderno. Dentro de

lo !!lll triz de la ¡;ron transt'ormaci6o (es decir, la comercia -

lizaci6n a 1ndustrializac16n mundiales, y el surgimiento de

los Estados oacionales y la expaosiOn del sistema da Estados 

Europeos, hasta abarcar todo el globo) en cada país hao ocu

rrido tr:istornos políticos y cambios soc1oecon6micos. Mas -

dentro de osta matriz merecen especial atención las ravolu-

ciones sociales, no s6lo por.su extraordinaria importancia -

para la historie de las naciones y del mundo, sino tambi4n -

por su clara pauta de cambio soc1opol1tico. 

5.- Hay enormes desacuerdos entre los tipos principales

de teor1as de las ciencias sociales, no sOlo en su manera de 

explicar les revoluciones sino tamb16n en su manera de deti

nirle s. 

6.- Nada en el mundo es ilimitado, ni el poder, ni la -

tuerza, ni el derecbo. No es cosa racil determinar las fron

teras entre los derechos particulares y los del Estado. Sin

embargo, es necesario admitir que el poder del Kstado está-

limitado interiormente poa su naturaleza misma, tiene, pues, 

limitas internos y tamb16n 1sbt limitado por los derechos -

de personas t!sicas o morales, con las que entra en contac -

tos son los limites externos. 
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7.- Los l1mites internos 1e vienen al Estado de su mi

si6n. S6lo existe para el bien coñ:un, la justicia y seguri

dad, si no sirvo para este !1n,rracasa. Se convierte en una 

situaci6n tiránica en el sentido preciso de 13 palabra. Hoy 

tiran1a siempre que los detentadores del poder sacrifican,

de manera grave y durable los v~lores señalados, ya sea de

un bombre, de una familia, de una categor1o social o de un

grupo pol1t1co. 

8.- El sacrificio injusto de una minoría, ya• sea átnica, 

económica o re1igiosa-, es una rorma de tirania; porque el -

bien comdn de 1a sociedad y los 1nteres1s de la mayor1a de

los ciudadanos, no se contunden necesariamente. 

9.- En caso de tiran1a propiamente dicha, concluimos qua 

tenemos el derecho y a~o el deber de desobediencia pasiva y

en algunos casos y bajo ciertas condiciones, el dorecbo a la 

revoluci6n; ya que la Declaraci6n Universal da Derechos Hu-

manos en su articulo 21 fracción )a. dice1 La voluntad del-

pu.eblo es la base de la autoridad de1 poder p~blico. 

10.- Como forma de lucba, encontramos la lucha política

no vio1anta, En realidad, al poder deriva da ruantes dentro 

da 1a sociedad que puedan ser restringidas o coartadas por

medio del retiro da la cooperación por parte de la pobla -

c16n, 



ll.- El poder político de los gobiernos puede ser, en -

realidad, muy frágil. Hasta el podar de las dictaduras puede 

ser destruido por el retiro de la ayuda humana que hace po-

sible al r6gimeo. La lucba pol1tica por m•dio de acciones no 

violentas se basa en asta observaci6o. 

l2.- S6lo con la adopci6n da formas de sanci6n y luchas 

pacificas pero eficaces qua sean alternativa real a la vio

lencia, se puede conducir a la reducción de la violencia --

pol1tica de una manera congruente con la libertad, justicia 

y dignidad humana. 

l3.- Si no hubiera injusticia en las relaciones econ6-

micas, sociales y culturales, despilfarro da recursos, im-

productividod y la d1recci6o del gobierno hacia objetivos -

1n~t1les o perniciosos para el hombre, no habr1a violencia. 

14,- Cuando el poder político es cerrado a la poblaci6n 

y Asta carece de facilidades para el arte, religi6n o 1deo

log1as y las relaciones entre sociedad, estado e individuos 

son p6s1mas por existir pobreza o represiones en la vida so

cial, económica y cultural, o lo mas grave, si el gobieroo

tirano es incapaz, bac16ndose pesado a sus ciudadanos, es -

licita la resistencia. 
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15.- Eo este contexto, l~ revolución es seot1da como -

liberación, además como el hombre es per!ectibla; buscará -

siempre realizar los supremos valoras materiales, morales -

'1 espirituales que poco a. poco, golpe a· golpe creará a.l hom 

bre nuevo en uoa DUoVB1 y mejor era~ 
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