
/ 
;?t?/' 

/ 
; 

UNIVERSIDAD "LA SALLE" 
ESCUELA DE Dl<:RECHO 

INCORPORADA 1\ LA U. N.A. :\l. 

"EL DERECHO Y LA REVOLUCION 
EN LA 

HISTORIA POLITICA DE MEXICO" 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
P R E 5 E N T A 

JOSE LUIS ALYAREZ Y CARRASCO 
DIRECTOR DE TESIS: LIC. GONZALO VILCHIS PRIETO 

M EXICO, D. F. 1990 

..... t F-At-LA_D_E C-R!-GEN~D 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



N D e E 

.- QUE ES LA REVOLUC!ON? 

1.1 - El Concepto de Revolución. 10 
1.2 - El Hecho revolucionario. 11 
1.3 caracteristicas de la Revoluclón.~~~~~~~~-1164 1.4 Tipos de Revolución.~~~~~~~~~~~~~~~ 
1.5 - Sujetos de las Revoluciones. 19 
1.6 - Las técnicas de las Revolución. 21 
1.7 - La Revolución en su contexto social. 24 
1.6 El Concepto Jurldico de Revolución. 25 

11 .- LA REVOLUCION COMO lDEOLOGIA O COMO DERECHO. 

2.1 Opinión de la inteligencia. 26 
2.2 - Filosofla Hegeliana. 33 
2. 3 - La doctr !na del Derechq Natura l. 35 
2.4 Resistencia y Revolución. 37 
2.5 - Del Derecho de Resistencia al Derecho de Revolu--

clón. 39 

111 LA REVOLUCION EN EL DERECHO COl1PARADO. 

3.1 - La declaración de Virginia (1776). Independencia 
de tos Estados Unidos de Norteamérica. 41 

3.2 - La declaración de los Derechos del Hombre y-d-;;¡-
ciudadano (1789). Revolución Francesa.~~~-~ 44 

3.3 - Las Constituciones Mexicanas. 46 



IV - EL DERECHO Y LA REVOLUCION EN LA HISTORIA POLITlcA 
DE MEXICO. 

4.1 - Agustin de Iturbide y el Plan de Iguala. 56 
4.2 - Santa Anna y el Plan de casamata. 59 
4.3 - Ignacio Comonfort y el PLan de Ayutla. 60 
4.4 - Porfirio Diaz, la no reelección y el Derecho a la 

Revolución. 63 
4.5 - Francisco l. Madero, el sufragio Efectivo y la no 

Reelección. 66 
4.6 - Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe._·~-··~· •74 
4. 7 - La Reelección de Alvaro Obregon. .6.0 

V .- LAS ALTERNATIVAS DEL REVOLUCIONARIO. 

BIBLIOGRAFIA LEGISLATIVA.~~~~~~~~~~~- 106 



6 

~N T R D u e e I o N 

.. - . ' 

Este <trabajo· es::.. elé pr.od1Jcto:· :de .. algunas re flexiones 

hechas a lo lar?º.~": H~ carr~~? qüe !!Íe caUt iVO por su diversidad 

de alternativas;,y.de un-~a'~¡;;'.:;,;f6rí' ·por Íi·urgar en la Historia 

Poli ti ca dé: Méx'i~d.Í~i:~:;·;,,{·,;<yur.'~ivas q~~: s:: han ido presentando a 

",. nude•epte~ºnd: ~,e•.tº .. :. ucei·:rª~;;.~_ •. ·•.~.\i:Ff~-~~.;¡~·:~~º;.:.c. sf;núº · .. liác ia su 
=)~~~t~ "' •>< ''':;~· 

''"!' ·";·,: \;;~~·_: ··••··· "'• --~;~:;_~;:.º·-:~~--··:-
-. -:'.~~~~-~- ;;~:#·~;~~~~t>-

:o• '.En '.'.j'hsf(sigU't<ii!tes pttginas. 
; .~;.,.· 

libertad e 

tengo el propósito de 

a la 

ReV:ol~cib~'')/~;j paulatina· consolidaciOn en el pensamiento de 

oCc·id~~t:~ __ \,:._,~:e·~~;~ ia· ---c1e·n¿1a juridica universal. Todo el lo con 

interpolaciones de diversas teorias filosóficas y poi lticas. que 

resumen la preocupación existencial de los pueblos por darse la 

mejOria social a través de variadas formas de intermitencia 

revolucionaria: Pel derecho de resistencia al tiranicidio: de la 

revolucion pacifica. por la via de la legalidad. al radicalismo 

armado. o bien por la revolución permanente en su verdadera 

signlficaciOn. 

La Oeclarac!On de Derechos de Virginia y la francesa del 

Hombre y del Ciudadano. fueron los primeros textos jurldicos que 

delinearon la morfolog!a legal de la RevoluciOn. gracias a lo 

cual se difundió al mundo la idea de: "a la libertad por la 

revoluc16n". que engendró la nueva Teoria Polltica sustentada en 



la soberanía popular. y no }"ª en la vieja ~ación del,.· Derecho_ 

Divino de -los ReyeS .. 

Las·Consti~uciones Mexicanas no plieden~ a· rieS9o-f'./de· 

atentator:.ias contra su 
.. : .. ,·-· ·-.-:-: ... -

propia estabilidad. 

Revo~uc16~·· c'c:>~o_·:Un. O~recho, aunque si incluyen en 

'.:>··•--;'~o'.· ·. 
,_· recono(;~r; · '-, · 1á 

~~: '~ 
su ~árúcul~do. 

la clBra -.c·onciepciOO ,~-e ·una soberanla popular que deSP1a'zli'·, t'Od'a

i~qu1etu~:::d~~~6~iéa y er.radica cualquier vacilaci6n:;.que}; .l~:~r/i: la ' 

soUdez d~ui;pu~bl() libre. •1. .e 

e1 

ac-~i~·;,::_·r~"v-~1-~·¿·Íonar1á·- para que se justifique. Lo villano ·es 

deter'minar·- el.,'rumbo de !Os acontecimientos. sabiéndose l lder de 

un- mOVimierito. para servirse a si mismo o a pequenos grupos 

continuadores de los privilegios de clase. Esta idea me llevó a 

presentar. en el cuarto capitulo. algunos e)emplos de personajes 

de-la historia de nuestro pais. qu~ en determinados· momento~ 

'cayeron en la negación convencional de los derechos que antes 

hablan tomado como banderas. y que nos hacen meditar en la poca 

solidez que dan al Derecho quiénes dicen defenderlo y 

desagraviarlo. 

:-11 aUrn no ha sido combaf-ir --heroes ni desenterrar 

recalcitrantes actitudes jacobinas: creo que los hombres de 

consecuencia histórica deben seguir siendo cuestionados. aunque 

ya tengan pedestales de veneracton: esa sera la m~jor manera de 



descubrir q~iénes, ~ pe_sar: de la duda y c!e!. espectro Oe la 
' . - - -

incredulidad, ha'n--s-ido v"erdaderos ·forjadores de México. A los 

otros, ª:los q~~ ~i. -ti~~po·_~-enjúlcia y erlt1erra". les eSt:a dado un 

justo sitio en el olvido: ~hi ~estarari _porque sus. vid_as no .dieron 

en -·1a muerte, ·e1_ presto paso há:cia: la. trasce~den.C 13, y.: aútént ica 

evocación histórica. 

En el quinto capitulo se·,hai:iia:_ae lo que 
·-',e, - -~- ;- : ~ ,\]'":. 

al hombre que lucha cont.~·-ª: el;· p~d.ér,.·-,~fSt(áb_fe.~~d~;~:)~q~·~1::t:iüEL-~ nu·nca 

rec ibi ra de los poéterO_~o·~~~e;(~::h~~~f~~K~~~- '.i~'.V_~~~~~'(;~a-,~·~~ .ci,~e .~horirara · 
su vida. porque se ie' im¡iutilrén' 'éietúos'::co.iunési'y se . le nariiara 

delincuente, ya que e~: '.€gll~Í~~rf:~~~~~¿k~i~dmí'~nto," que ve en • él 

al peligro del. rén~.~~;}~u~~:~P\J~dehderrócár a las HÚes que 

réalimentan viejos ¡)rivúegios .· •· 

Pero estas p·b,91nas ~o tienen la· 
. 

-1_c,\-

inte'ncibn de el. 

papel de fiscal histórico contra ni de 

adoctrinante subversivo o moralista tfasnochado; mi 1~nica 

inquietud ha sido presentar un problema ciclico que no se 

resuelve con los avances de la ciencia ni con las prédicas 

suplicantes de ascetas que piden bondad a Estados sustentados en 

al ambicibn de poder. Justamente porque la ambición es y sera de 

siempre. de todas las épocas de la humanidad, mi preocupación es 

mas grave, porque dentro de la legalidad de un mal derecho, un 

buen gobierno no puede gobernar. y cuando un buen derecho es 

manipulado por un mal gobierno. el estado de intolerancia llega a 



sus limites. Por ello el hallazgo del punto medio es el mayor 

reto al que se enfrenta estA generación: una masa desorganizada 

de hombres que tienen ante si la inmensa tarea de reestructurar 

principios y reinventar procedimientos, para levantar un derecho 

sólido en beneficio colectivo, en una sociedad que se aferra a 

venerar a algunos, explotar a muchos y proclamar la victoria 

individual como lo onico digno de ser emulado. 
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1.1 - EL e o N'c E p To DE RE V o L u e I o N. 

Que cosa es una revolución7. el término "revolución" se 

usa en diversas acepciones. El Diccionario de la lengua 

Espanola, por ejemplo, distingue cinco acepciones. Define la 

primera como "movimiento de un cUerpo en torno a su eje o 

rota~ión": la segunda. propia de la terminologia astronómica. 

como ''movimiento de un cuerpo celeste en torno a otro": la 

tercera como Hcambio violento de gobierno, sublevación. rebelión 

del pueblo": la cuarta como renovación de doctrinas, ideas. 

etc.": la quinta como "confusión, trastorno''. Las primeras dos y 

las óltimas tres acepciones estén relacionadas entre ellas en 

forma especial. Las primeras dos acepciones por el momento no nos 

interesan. De las otras tC"es acepciones nos interesa 

particularmente la primera. 

En efecto. el· termino ~revolución'' (1). o su equivalente 

que en todas las lenguas modernas designa tal fenómeno, se deriva 

del sustantivo latino revolut1o que, como el verbo revolvere, 

indica. al mismo tiempo. retorno al pasado y renovación. Además. 

esta acepción originaria sobrevive aón en muche:s lenguas 

modernas. 

Algunos autores llaman revolución solamente a las 

conjuras. t:ura•Jltos o guerras civiles~ y dicen después: todas las 

revoluciones son malas. Otros llaman revolución a todo cambio d'!l 

(1) ºlnohclh 7 SOCHUC'.•; hbtrll:I 1'tlotl: ro1do dt 
C11ltu11 lCOlhi~<l; ».11.c. Ult; Pa9s. 11 7 11. 
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Estado, que hacen necesario y ütil los cambios sociales impuestos 

por el tiempo, y dicen después: "todas las revoluc.iones son 

bUenas. Atendfendo a esto. podemos antes' que nada ha'cer Ootá-r ·que 

la revolución se presenta como una trasmisión de poder diversa a 

la contemplada por la lógica del sistema jurldico vlgent~. Como 

tal, presupone generalmente la viole.ncia cruenta o incruenta. Con 

todo, la revolución no es simplemente la sustitución de una 

elite de poder por otra; es también una restructuración mas o 

menos profunda del poder difuso, es decir. de las relaciones 

interindividuales de poder entre todos los asociados. Como tales 

relaciones son extensivas a una serie de determinadas relaciones 

juridicas, económicas y sociales. se puede. en consecuencia. 

afirmar con razón, que una revolución produce un desplazamiento 

del poder de una clase a otra. aun cuando naturalmente en el ~eno 

de ellas tienda siempre a surgir una nYe\ra elite de p?der que 

exprese más o menos adecuadamente los intereses de estas clases. 

En consecuencia. la revolución es una nueva estructuración social 

y, al mismo tiempo. un cambio radical de los valores 

fundamentales de una determinada civilización. 

1.2 - EL HE e H o RE V o L u e 1 o NA R 1 o. 

Es necesario encuadrar sociológicamente algo q'Jll? en 

principio no es posible considerarlo un Derecho. Sada tan 
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controvertido en toda Ciencia Politica como el estudio de las 

revoluciones en el contexto generador de nuevos sistemas y 

regimene·s P8:ra los pueblos. 

La repercusión de estos fenómenos en el Derecho. nos 

obliga a buscar su congruencia con el bien juridico general y 

pretender hallar en las Declaracion·es y Constituciones que rigen 

la vida de las Naciones, la justificacion juridica de estos 

movimientos. 

La sociologia ha observado y pretendido esquematizar el 

brote revolucionario, senaléndolo como un hecho tendiente a crear 

un ."nuevo conjunto histórico''. Su observación ha sido en su 

Proyecto y en las relaciones de la revolución cco1 la sociedad 

global. 

El proyecto es doble: un proyecto establecido (que es el 

dominante). y el propiamente revolucionario. El primero es el 

aceptado por la sociedad que lo ha adoptado o le ha sido 

impuesto, y el cual puede darse como una suma armoniosa de 

proyectos individuales. lo que ·darA. por consecuencia. un sistema 

liberal. Por otro lado esté aquél en el que el interés individual 

se muestra tan solo en forma residual, teniendo preponderancia el 

interés pluriper~onnl o colectivo, en cuyo caso estamos trente a 

un proyecto soclnltsta. 
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La segunda etapa del esquema sociológico de la 

reVotución, eSta ·con-stituida por el acto revolucionario o la 

ejecución del proyecto. Es evidente que esta etapa es por 

definición la más flexible, pues debe realizar ajustes. en 

ocasiones precipitados, por la marcha misma de los 

acontecimientos que no fueron previstos en el proyecto. Asimismo, 

la concretización de la etapa inicial concebida generalmente por 

una élite, para ser absorvida y realizada por las masas, sufre 

transformaciones y precipitaciones dadas por sus ejecutores en su 

lapso de aplicación. 

A pesar de estas mutaciones, que hacen pensar en la poca 

viabilidad de todo proyecto revolucionario. no podemos aceptar la 

eliminación de este esquema inicial y solapar la acción 

revolucionaria. en la fuerza de la inspiración o del empirismo. 

Pensar Ast, seria entregar las revoluciones a los más fugazmente 

inspirados y románticos, que son quiénes mas répida e~tinciOn 

tienen y mAs da~o causan a los movimientos con trascendencia 

social, por la fatal personificación de la acción en la que caen, 

al carecer de un proyecto inicial. 

El periodo de instauración sigue a los dos anteriores y 

conjuga la actualidad de los principios que generaron el 

movimlento, con los surgidos de la ar.ción masiva. Es ésta sin 

duda la fase de más significación para el Derecho. porque en ella 

se i:ristaliza un nuevo orden normativo, si bien no siempre creado 

por el pueblo. si sujeto a su posterior ratificación. 
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?rerrequisito de la edificación del aparato Juridico, es 

la toma del poder por aquellos que representan a la mayoria y 

pueden asegurar que no provocarén con su actitud otra 

inconformidad popular que orille a nuevos levantamientos. Aqui 

cabe decir, con Vasconcelos, que, "solo merece el nombre de 

revolución. el movimiento que prepara la mejoria social" y puede 

ser conducido agregariaaos, por quien tiene un inconformismo de 

la realidad y optimismo del ideal. Solo quien asume esta actitud 

soportará y abatirá las dulzuras de la conformidad cuando la obra 

aOn no esté concluida, entregando su talento y su vida al 

permanente impulso por alcanzar el ideal. 

Cualquier definición que no enfoque la mejor1a social 

es vana e insubstancial. Por ello creemos que la revolución es un 

nuevo proyecto histórico de mejoria social. En esta definición 

aceptadamente amplia cabe perfectamente la implantación de un 

nuevo orden juridico. 

1.3 - LA s e AR A e TER I s T I e As DE LA RE V 0-
L U C 1 O N. 

se pueden. en forma muy general, encuadrar los procesos 

revolucionarios, entre otras. en las siguientes caracteristicas: 

('.!) e) Un proceso, a través del cual la direcciOn 

pol!tlca del Estado se ha Ido desacreditando c~da 

(lJ •ioll!sls d• 11 lmhcl61": l•trr r.!ml: I01do d• 
Ctllm tcoohlco: fthlcc 1111: 111•. 11 r 11. 
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vez más a los ojos de la poblaCió.n en general. o 

en algunos sectores imp~.!=-t~n.t'7s· de ·1a misma. 

dicho proceso puede clÍlminar <''en: el hecho 

revolucionario o en un cambio~ d~_ ~<gp~{-~.r.~~-.~ .-· ~;.P.?r.: .:· 
• :_·, .,-< 

medios mas pac!ficos. 

Un cambio de gobierno (t~an~:c{~~) .{:e{ 
definido/ ..• 16~,:;i~); ~t?~ri .el 

. .. . -· I ·.,,, .... ,;' 
momento claramente 

empleo de lii fuerza armada;. o.·· .. _ de':;J\~_;:,:-amenaza 

verosimil de recurrir a ella •. es -.""-~~~-~t'·~-. ·-·un· 

acontecimiento. 

e) Un programa de cambio más o menos coherente. en 

las instituciones politicas o sociales del 

Estado, o en ambas, auspiciado por 16 dirección 

politica. después de que se ha producido el 

acontecimiento revolucionario, o sea. el cambio 

de poder. 

dJ .La creación de un mito pol1tico que da al 

gobierno resultante de una tc-ansición 

revolucionaria de corta duración. un status de 

gobierno legitimo del Estado.(3] 

Asi pues. para poder entender a fondo el concepto de 

revolución, es necesario estudiar en detalle prOC'!SO, 

acontecimiento. programa y mito. como fenómenos distintos. El 

acontecimiento es la condición sine qua non de una situación 

revolucionaria que pueda clasificarse claramente como tal. Si no 

(1) Se ha atllhado •••I 11 trnholo9J1 propatSll por Joh 
Sl•P'OI u 111 ut1dlo i1Uito prunlado utr ta .Uochci61 
Sociol~gica lnttr111clo~al u 1''1. 'Altlbllts of lnolatto1'. 
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. ·:' 
se produce el acontecimi.ento ·, n~ · 'Pü.~de·. ~ i1,evarSe . a· cabo .. - ,una 

c~dq~ie~ 'periodo precedente 

descontento para poder coñSider·~·~l~\'cO.~ó revo.luCiori8rio. 

identificacll>n clara de de 

1.4 - T 1 POS DE RE VOL U C 1 O N. 

No es posible definir y clasificar en perfectas 

categorias abstractas todas las revoluciones. Las causas. las 

finalidades. el carácter, el desarrollo. la atmbstera. las 

consecuencias de una revolución son el producto complejo de 

datos. hechos. situaciones. aspiraciones y circunstancias que no 

se pueden reducir esquemáticamente a sus elementos individuales. 

en un exceso de simplificación que disminuirla su comprensiOn. 

Todas las revoluciones.como cualquier ot~o fenómeno social. 

constituyen un acontecimiento particular, singular. irrepetible. 

tiene una historia y un caracter peculiar. Por ello. sin 

pretender agotar en esquemas interpretativos las diversas 

configuraciones históricas de la revolución, en adelante daremos 

alguna tipologia del tenl>meno.(4) 

Revoluciones Politicas y Revoluciones Sociales. 

La distincil>n entre revolucil>n politica y revolucil>n 

social ya ap4rece en los escritos politicos de comienzos del 

siglo pasado. Dicha distinción se establecio en gran medida para 

(11 •t..,hcih 7 Soclrhdº: hbrrlo ftrloll: lotdo Ir 
Cllhn f~•61ica; Maleo nll: Uq. U. 
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contraponer a la revolución Francesa de 1789, que tuvo un inmenso 

alcance social, en contraposición de las revoluciones de 1830 y 

1848, que no se presentarón. sino como simples revoluciones 

pol1ticas. La revoluc1on pol1tica se configura como una 

transferencia violenta de poder, de las manos de un grupo a las 

de otro, "quedando siempre el pueblo como la buena bestia que 

lleva la carga". como lo dijo Sorel. En cambio la revolución 

social ataca la estructura misma de la sociedad llevando a cabo 

fundamentales reformas económicas y sociales. 

Revoluciones Mayores y Revoluciones Menores. 

En este mismo orden de ideas. la definicion de 

revolución mayor se aplica a aquellas crisis esenciales que 

parecen realizar de un solo golpe el paso de un Estado de Der~cho 

a otro. Estas revoluciones llevan por vez primera al poder a una 

nueva clase social y proclaman nuevos principios que transforman 

.todo el Derecho del Estado. En ca~bio, las revoluciones menores 

tienen erectos mas modestos; desarrollan las consecuencias de los 

nuevos principios que encuentran cierta resistencia en su 

aplicación; pueden. en consecuencia. ser consideradas como 

movimientos de defensa y desarrollo de principios ya establecidos 

en su tiempo, en la lucha dirigida contra ellos por las tuerzas 

que hablan apoyado el antiguo r~gi•en y por aquellas partes del 

nuevo que las han alcanzado sobre la conservación social. 
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Revoluciones Burguesas y Revoluciones Proletarias 

La historia y la sociologia distinguen ent-e la revolucibn 

burguesa y la revolución proletaria. La primera tiene 

el abatimiento y la completa destruccibn del régimen 

la consolidación y desarrollo cada vez mayor de 

por objeto 

feudal por 

la sociedad 

capitalista; la segunde tiene por objeto el abatimiento de le 

sociedad capitalista y 

socialista. 

la implantación de una 

Revoluciones Progresistas y Revoluciones Regresivas. 

sociedad 

También se les llama revoluciones positivas y revoluciones 

negativas. las primeras corresponden a los qu~ se ha convenido en 

llamar progreso, las otras en cuanto se han visto obligados a 

llamar regresión o. como también se dice. calda. En estas 

concepciones se encuentra implicito un juicio de valor: lo que 

regresión. Sin 

observa bien, 

para unos es progreso. para otros puede ser 

embargo. este juicio de valor se confunde, si se 

con un juicio de realidad, relativo al desarrollo 

histórico, observandose con suficiente 

del 

claridad, se 

proceso 

puede 

apreciar cierta ascendencia que puede eventualmente constituir 

cierto tipo de progreso. Por otro lado, no existirian razones 

objetivamente vélidas para negar aquellos procesos que se definen 

como r~volucionarios regr~sivos, ya que tales procesos implican 

efectivamente una profunda reestructuración de las relaciones 

interindividuales destinadas a determinar, en cierta medida, 

antiguas situaciones de poder. 
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1.5 - ScU JET OS DE - LA 5 R~ VOL U C ION E 5. 

Partiendo del principio de que las revoluciones son obra 

de creyentes, casi nunca juzgadas mAs que por creyentes: 

maldecidas por unos. exaltadas por otros, quedando frecuentemente 

como dogmas aceptados a través de la fe o rechazados en su 

totalidad, sin que a veces ni siquiera se tratara de 

crlticamente para entender su naturaleza. Dicho 

analizarlos 

defecto se 

observa, en el estudio de los sujetos revolucionarios. corifo de 

los "organos" de la revolución. Unos atribuyen la causa a 

abstractos sujetos ideológicos. como por ejemplo. a un 

Proletariado; otros la atribuyen. a las maniobras de algün grupo 

de ambiciosos o de algón intelectual frustrado o consideran 

incluso a los cabecillas como razón suficiente de la revolución. 

Por lo que es necesario establecer un some~o perfil de los 

sujetos que participan o mas bien que intervienen combnmente en 

las revoluciones. 

Lae masas. su intervención directa en los acontecimientos 

históricos. es la caracteristica mAs indiscutible de las 

revoluciones. Usualmente es el.Estado. el que domina la Nación, 

sin embargo. en los momentos decisivos, cuando el régimen es 

insoportable para las masas. éstas rompen con los obstAculos que 

las separan de la lucha politica. desconocen a sus representantes 

y con su intervención sientan las bases de un nuevo régimen. 
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Los agitadores, son los que ·normálmente desencadenan la 

reacción del pueblo. ya que éste,· generalmente, acepta una 

revolución sin saber el porqué y cuando llega a comprenderlo la 

revolución se ha terminado ya desde hace tiempo. El pueblo hace 

la revolución porqué se le empuja a hacerla. pero no 

comprendiendo nada de las ideas de los agitadores. las interpreta 

a su modo, en la mayorla de los casos distorcionandolas. Por 

consiguiente la función de los agitadores es, difundir los 

principios revoluctonarios. para iniciar el proceso dando libre 

desahogo a los instintos reprimidos del pueblo. 

Los dirigentes, el papel de las "grandes individualidades" 

en el proceso histórico puede discutirse ampliamente. Pero si 

por un lado es imposible reducir toda la historia a una inmensa 

arena en la cual algunos personajes se enfrentan con adversarios 

de igual categoria disputandose la victoria en base a sus 

cualidades personales. es imposible negar. en nombre a una 

mitologla de la historia la profunda influencia que ejercen los 

dirigentes revolucionarios en el desenvolvimiento del proceso. 

La• tropas. "es absolutamente evidente, que la 

desorganización de los ejercito• y la completa relajación de la 

disciplina constituyen tanto el presupuesto como el resultado de 

cualquier revolución victoriosa~. escribla Federico Engels 

carios ~arx el 26 de Septiembre de 1851. En efecto. el ejercito 

es la espina dorsal de cualquier régimen impopular y las 
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posib1lidade~5.de ·un z:novimien'to revoluciona.~10 d~·p.~nd.eri en gran 

medida de su grado de de~composiclon. 

Los intelectuales. en todo proceso revol~~i-ori'i~;¡i:;,·~'..·ctesde· su 
:·-',''[ :·.-·. 

obscura y lenta gestación. hasta su triUnf~_;< ~;~~?sJ.~·> ':·~ú-Ce·s.iyós 
, ; ~. ', 

desarrollos, es de fundamental 1mportanC.ia :e(·;~_:.ti)á.:.~,~.~=(~:d~-~-, :los 
•,'\';~-·· 

intelectuales. ya que estos intervienen en .. tás~:,~~~'. ra2e~~·< de 

diferentes formas. su papel es principalme~~~ '.·~·i:g~_t~_:1:~-~~.Í-~j>:·_~-~-~- Ía 

etapa de efervescencia social. de crisis pr~~-u--~-~?-~~~~--;.i\~8,~-~~-q~~-~~os~.: 
durante la fase de lucha armada. pero resur91e·nda··.::·.~1"1P'é>'rtáhte'm'ente 

;;y:,,-_ .. :/;/~;.:;,~;·~\\ .. -._ ,. -~·' 

cuando la revolución se organiza en ._una_: ~~:_e_~-t?:~c;_t;~.r~:; : so.:-lat 

momento 

de su triunfo. 

!. 6 - L A 5 

La revolución estalla en un determinado contexto social 

cuando maduran fuertes contradicciones. haciendo que la acción d~ 

las masas se dirija siempre hacia un proceso molecular conciente 

que presupone o crea un mlnimo de organización revolucionaria. 

misma que se puede reflejar de diferentes maneras. a saber: 

El Tiranicidio. se ha condenado mucho la vlol"!nc!a 

individual que representa la eliminación o supresión del "tira~o" 
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au'nQ:ue :por_ ·otr·o ia-do ·- se - exa'ita ,''.)a ·,:violenCia · Colectiva en la 

revolución y en la guerra:· se puede dec.ir que en una situación 

rev'?lucio.naria·. se encuentra uno en un estado de guerra y en la 

guerra no.hay exclusión de medios ya que en la lógica de la 

guerra nadie podria condenar al soldado que lograra suprimir al 

comandante supremo de los ejércitos.enemigos: por el contrario se 

le darian honores y recompensas. con todo la muerte violenta del 

"tirano" puede ejercer una influencia considerable sobre la 

evolución politica de la sociedad; puede actuar precipitando, ya 

que generalmente las masas toman conciencia de su tuerza r 

responden al llamado de las vanguardias animosas que han creado 

esta situación. 

El Terrorismo, se manifiesta en diversas formas 

ater.tados, sabotajes. secuestros. etc.-, y son muy diversos sus 

fines inmediatos, teniendo muy diferentes objetivos. obtener 

dinero para financiar el mo~imiento. socavar el sistema. 

desacreditar el régimen ante la opinión pOblica. Se puede decir 

que el terrorismo trata de hacerle la vida imposible al enemigo y 

le allana el terreno a otras formas de lucha. con el grave 

inconveniente de que generalmente se lleva terreno~ en donde 

los civiles sufren las consecuencias y la ~ana de los 

terroristas. lo que contribuye en gran medida a de3acred1tar 

dic?las a::c iones. 
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La guerrilla, 'es tan antig~a ~o~o ~la , guerra. es la tlpica 
' ··"'' ,. ·.·,. ·. . ... 

forma de lucha _a la que_ reC.ur'C:e·.eL-.d-ébil c'o.nt~B e.t fÍJerte", en un 

analisis de. la historia s~ pu~~;e~'.~nc6ntr0~r inÜ~l.i:iad/de ce ejeniplos 

convincentes de la efectivi~~cl ;de ''estií'. actr/faaclic . su fin y 

·~i's't·~-·:. 'i~v~i~\:l:Ó~:~:~:i'·~-::~.~-~~ ,: ·~i~ objetivo desde el punto de lenta . ' ~ -· . 

socavación del régimen. desg·ast~:nd~_:-.:\ · ~~,;- -;:·~:~c·~~;:~q_~- -'·en muchos 

sentidos~ 

.;x:-_.·:.:_F;~::. 

La Huelga General, el pueblo qt.ie e·s -~a -fU(!·¡:.:·za .·--product:va y 

que en determinado momento se queda in~Ov! ~. P-C,o\:0~.3nd-i:> con esto 

una fuerza formidable que hace tambalear~~·-: al -"maS ·:- autocrAtico de 

los régimenes. cuando en pueblo al unisono-recurre~ este tipo de 

presión. lo hace aun en contra de sus propios lntereses ya que él 

también sufre las cons~cuencias de esa paralización general. 

El Golpe de Estado, la conspiración a menudo se contrapone 

a la insurrección de la misma manera que !a acción concertada d~ 

una minoria se contrapone al movimiento expontAneo de la mayor!a. 

sin embargo, si entre el golpe de Estado y Revoluci~~. e:o<iste una 

diferencia profunda. esto no significa qu~ el golp~ de Estado no 

pueda constituir. en determinadas circunstancias, una particular 

t~cnica revolucionaria. 

La insurrección. el gobierno del antiguo regimen. aun en 

tiempo de crisis no cae por si solo sino que s~ le hace c~er. 
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Existen siempre limitadas minorias fieles al antiguo régimen, que 

normalmente no es posible conquistarlas politicamente sino que es 

necesario batirlas militarmente; en ese sentido se puede decir 

que una de las Oltimas fases del proceso de desarrollo de el 

problema revolucionario. es siempre de técnica militar. 

En general la técnica revolucionaria tiende siempre a 

especializarse. La técnica de la conquista violenta del poder 

conoce una evolución continua que la pule y afina. Por lo mismo 

en esta breve exposición de las técnicas revolucionarias no 

podríamos abarcar todos los tipos ni tampoco agotar todas las 

técnicas. 

1.7 - LA RE V o L u e I o N EN su e o N TE X To so
c I A L. 

El presupuesto de una revolución es siempre la 

progresiva disgregación de un régimen social. En este sentido. 

puede decirse que la revolución no es sino la continuación 

acentuada y concentrada de una larga evolución social. mas o 

menos estrechamente correlacionada a la evolución de los sistemas 

de producc!On "El molino de viento os dará la sociedad feudal y 

la maquina de vapor el cap!tall•mo Industrial". (5) 

(5) "ll C1plt11 1: Cu)ot ftln: follo d• 
Cllhn lco161tc1; llhft'o 1'1': 
Plp. U. 11. tl f lll. 



Dicha evolución esta destinada a exasperar las 

tensiones sociales y acentuar los conflictos. Al hacerse más 

honda la división entre las clases integradas en las viejas 

estructuras de poder y las clases que son excluidas de tales 

estructuras. la situación de poder se resuelve progresivamente en 

una situación potencialmente revolucionaria. Esta situación. 

caracterizada por una rápida superación de las fidelidades 

tradicionales. por la disgregación de los antiguos valores y d~ 

la autoridad y prestigio del poder central. puede a su vez. ser 

exasperada por el~mentos ocasionales o por component~s 

coyunturales. (guerras, epidemias. crisis agricolas. etc.J. de 

esta manera se determina una efectiva situación revolucionaria. 

caracterizada por una serie de manifestaciones de protesta. 

atentados, sabotajes. huelgas. revueltas. acciones de guerrilla. 

en el cuadro de una activa agitación qu~.v~ surgir nuevos c~ntros 

de poder y fidelidad. 

!.B - EL e o Ne E p To Ju R ID I e o DE RE V o Lo
c I O N. 

Desde un punto de vista extrictamente jurtdico los 

estudiosos del derecho no la han dedicado a este tema un inter~s 

adecuado a su indiscutible importancia, posiblemente por la 

todavla influenciadora tradición positivista del siglo XVIII qu~. 

en una e~trecha mentalidad legalista, circunscribta el propio 



en que .. afec~a-_)osc.dos -ordenami.en~os., el' ·'es·tatal · exis.~ent~

estatal potencial.' circuriscrib1i:'''1a'' .. p'e'r-~¡>.?c.'ú.~i 8 .• uno . solo 

eUéÍs, no puede agotar la compleja probl~ni~~lca~ j~~i~.i~a que .. se 

el 

de 

presenta. 

La revolución ya implica en si misma un fenómeno 

juridico que tiene por su propia naturaleza una cierta 

organización que, al tender remplazar a la organización del 

Estado. consta de autoridades. de poderes. de funcionee más o 

menos análogas o correspondientes a las de este óltimo. Pdr lo 

tanto, la revolución es una organización Estatal en embrión que. 

si el movimiento es victorioso se desarrolla cada vez más en ese 

sentido. Resumiendo la revolución es la sustitución de una idea 

d~ derecho por otra. como principio directivo de la actividad 

social. Asi pues, no se podria afirmar que las revoluciones 

opo~en su fuerza al derecho. sino que serian más bien. pru~bas 

que miden el poder de las ideas del derecho en un ~a~co de 

competencia dentro del mismo contexto social. 

De acuerdo a las reflexiones anteriores. no se puede 

conceptualizar a la revolución desde un punto de vista 

extrictamente juridico, sino que para hacerlo h~~ que recurrir al 

auxilio de otras ciencias, principalmente la sociolog1.a. y r:omo 

esta Oltima es el fund•mento del derecho. se puede decir que. 

revolución es una revelión del derecho expontaneo contra el 

derecho organizado. revelión que termina con 18 implantación de 

un nuevo derecho organizado. 



LA RE V o L u_c 1,0 N e o M o 1 o E o Lo G 1 A 

o ,e o M o o E R E e R o 
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2. 1 - O P I N I O N D E- - L A_;: l N-T 'E L -¡ G E N C I A 

La concepción de un cambio brusco y la aceptación de un 

nuevo orden social, hacian pensar demasiado (y en ocasiones 

conservadoramente). a los baluartes del pensamiento filosófico. 

El dificil dilema ético de la revolución era tocado con 

sumo cuidado por los tratadistas, quiénes llegaban al extremo de 

senalar reglas éticas demasiado rlg!das a todo movimiento. 

haciéndolo parte. m~s de un histrionismo histórico. que de una 

dialéctica evolucionista de la sociedad. 

Platón y Aristóteles incorporaban las revoluciones a la 

dinAmica interna de la politica, como parte de un ciclo natural 

de nacimiento. crecimiento y decadencia de las formas de 

organización. En la filosofia medieval y principios de la 

moderna. el derecho de resistencia contra la tirania era. adem~s 

de un deber moral. hasta una obligación. .Suevamll!nt~ es Santo 

Tomás quien descubre y proclama lo que debe ser el rito de 

desposesión de la soberania a los tiranos: "Los tiranos pueden 

ser legit!mamente derrocados, pues son culpables de abusar de su 

po~iciOn y su poder, a menos que haya razOn para creer que la 

rebelión daria como resultado un estado de cosas tan malo como el 

que se trataba de remediar". (7) 

Otro de lo~ méritos de Santo Tomés e5 que propone una 

r!g!da limitación al poder del soberano. para que ~9te r.o caiga 

(1) '!! rnsHinlo dt SUIO fct.as•; t'opltslOI 1.t'.; Fo1do de-
Callm lm!1Jm llhlco 1111: rl1. IU. 



preferencia

y elites. 

en extremos que lo conlleven a la injusticia. Sentia 

por un sistema constitucional mixto entre moosrquia 

Pensaba que la primera lograrla la unidad.. en tanto que las 

segundas se encarqarian de los asuntos administrativos. La 

separación de funciones y propósitos de 

encuent~an en él un formidable expositor; 

sobrenatural del homb~e lo inscribla como fin 

Iglesia y Estado. 

el bien ulterior o 

lnobjetable de la 

Iglesia; en tanto que al Estado correapondia la prioridad del 

bien comón y terreno (temporal] del individuo. Sostenla Santo 

Tomás la idea. nada paradójica de una alianza entre ellos, que 

permitiera fortalecerlos frente a embates espirituales o 

corrientes políticas que pudieran menguarlos. Podemos afirmar 

que su filosofia fue un llamado a la razón nunca fusionado a la 

teologia: lo que hizo del Tomismo una de las escuelas de mayo~ 

durabilidad dAndosele el titulo de fllosofia "perenne". 

Es paradójico como grandes revolucionarios del 

pensamiento se manifestaron tercos conservadores frente a los 

cambios sociales~ Tomas Hobbes y Renato Descartes sostentan que 

las instituciones sociales y pol1ttcas. por malas que fueran. 

debian pre~erver~e trente al gran riesgo que se cor~ta al 

derriba~la~. Asi. los f116sofos de ese conte~to no vacilan en 

aplaudir la~ revoluciones cuando éstas han tenido ya ~~ito; dando 

as! su aeeptsción post!estum. cuando lo~ perfile~ de una 

cultura" no han sido vulnerados por la5 tu~bulencias del pueblo. 
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'·'-o --

EMJnanUel Kant negó el derecho a ·:op·0'1é.rS~~-: · Y,:'·.-co~nde~b · l'a 

rebeldia contra el gobierno existente~ Si!''·. ~¿_ba·r·~~~~.:;~~~-t~~'tt{--'~-¿- ~:.'a·J.-

:::~::0:e::r::::ie::ia u:a es::v:::::
6

:ob::;~:(~~.~~~:1~~r~~{jlrn~~·~. 
~ e:_,"<~·;.!.·~-. &-.ti::"'- ~-~t.L~ -~t~':" r:, 

que la guardaba al gobierno derribado ..• ·?:'ih'.,: "!~;f:,·:,j,;;iré /' 

Por otro lado, es contr~st~~t~:-~::.· ~~~;· ·:·2~m·~:'.; i~s· ;tCorias 

politicas si dan a la violencia una jer~rquia importante y la 

proyectan como depurador contia los cuadros dirigentes del 

despotismo. As1. Robespiere pide el "despotismo de la liberta"d" y 

la violencia, contra el despotismo de la tirania. La violencia 

deviene una obligación moral, edificando. junto con la exaltacibn 

de la razón. el escenario de la RevoluciOn Francesa. ta violencia 

revolu¿ionaria se postula asi como el val ladai contra_ la 

v~olencia contra revolucionaria que deteriora el 1 biene~·t·~r·.- de't 

pue_blo e instaura la cotidianeidad de la injusticia. 

De manera semejante, Marx argulle la violencia 

intermitente hasta la concretizaciOn de la dictadura del 

proletariado. y una vez derrocados los opresores. ésta debe 

cesar. para dar paso a una nueva estamentación en la que el 

proletariado gobierne sobre bases de apoyo de los sectores 

campesinos. 

Con Kant se cimienta una nueva concepciOn que durara 

mucho tiempo y que antepone a la idea de revolución. la necesidad 

de una clara diferencia de clases en colisión, para configurar el 

panorama general pre-revolucionario. 
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En la Ciloso!ia politica de fines del Siglo XIX ya es 

irrefutable la aceptación que se hace de las revoluciones como 

necesidades evolutivas de los pueblos. Se piensa que la violencia 

revolucionaria es un imperativo contra la violencia anti o contra 

revolucionaria personificada en la represión. El problema que se 

le presenta al pensador contemp~rAneo no es ya, si 

revoluciones son necesarias o nó, o si su acción se justifica, 

sino cual es el l!mite ético de estos movimientos. y hasta 

donde es válido ejercer violencia Mliberadora'' sin caer en excesos 

que desencausan las acciones masivas positivas ~ 

Para dar respuesta a esto, no podemos sino enfocar a la 

ltbertad come vital elemento activo de las revolm::iones. ta 

libertad se nos muestra más, como un proceso ascendente y 

continuo de bienestar, que como un concepto estático: su acción y 

reactlvactón (para que sean válidas), estén condicionadas a las 

fuerzas del pueblo que desean ampliar su esfera de mejoramiento. 

rrente a un status polltico-jurldico y social intransigente. La 

moral puede recomendar o censurar apriori. tácticas y rormas de 

activac1ón revolucionaria, pero esta actitud frecuente~ente 

trunca y mediatiza los propósitos. Para dar justificact6n ética a 

un movimiento revolucionario es preciso observarlo en su 

consecuc!On y efectos. pero nunca en sus inicios. En sus inicios. 

siempre es !Acilmente confundible 

revolucione~ de desconocido respaldo 

propósitos sociales. Corresponde a la 

con levantamientos y 

popular e 

historia, 

ignorados 

dar una 
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justificación ap<o~imada (como se hace con las gu~rras), 

aceptando que al ejercer violencia. objetivamente sobreviene el 

repudio, pero al mesurar los efectos del ejercicio de esa 

violencia, surqe una distancia entre mejora o progreso y 

deterioro y retroceso. Ahora bien, cabe senalar· que en el 

ejercicio mismo de la acción revolucionaria compulsiva. uno de 

los factores de más dificil ponderación ~tlca es la valoración de 

los med!og en relación al fin; sentimos que qener~!~ente el 

problema queda al a~bitrio de los dirigentes a quienes la prop!3 

historia calificar~ como criminales o caudillos. Y en ~9a 

distancia que hay entre héroe o traidor estA ~uchas veces la 

justificación ética de las tacticas. La masa queda tan solo como 

receptáculo y ejecuto~? de la acción sugerida po~ los d!~ig~nt~s. 

en qu!~nes ha de recaer la validación moral del mo,·tmiento. 

Es justo senalar que la ~lntellg~ncia~ contempor~n~a ha 

tenido este problema y aceptado su desafio. Hoy. ya nadie que se 

aproxime a la razón. juzga un movimiento r~volucionarto en cause. 

sino que e9 la historia quien va dando razón o repulsa a los 

logros de los pueblos en lucha. Dirlamos aun més. son los propio~ 

pueblo5 quiéne~ legitiman las revoluciones. no por el apoyo que 

dan a la violencia que inicia el levantamiento. sino por la 

e~rera de biene~tar que qozan y de la cual se tornan en sus mAs 

encendidos detensores. 
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2.2 - F I L O S O F I A H E G E L I A N A 

Es casi universalmente aceptado. que mientras la 

filosofia ubica las ideas, dotAndolas de coherencia racional y 

trazando esquemas valorativos donde situarlas y jerarquizarlas, 

las revoluciones ponen en practica (o debieran hacerlo) esas 

mismas ideas. Esto. que no deja de ser una concepción ideal, ~el 

ideal revolucionario de razón-violencia-razón, cabe de preAmbulo 

para comentar uno de los pensadores que mejor crearon la dualidad 

filos6fico-revolucionaria del Idealismo Aleman. 

Dentro del cuadro formado por Kant. Schelling. Fichte y 

Hegel. es sin duda este último qnien mejor estima el flujo 

ideológico de la Revolución Francesa y lo transforma en producto 

filosófico de indudable preponderancia en la Europa de su tiempo. 

Hegel no hace ningún tipo de interpretación teórica de esta 

revolución. sino que toma el reto generado por ella y sitOa las 

bases de su filosofia junto a los ideales que ese movimiento 

representaba. 

~arcuse apunta que Hegel "acepta el reto de Francia de 

reorganizar al Estado y la Sociedad sobre una base racional. de 

modo que la• Instituciones Sociales y Politicas concordaran con 

la libertad y el interés del individuo" (B). Con ello se inclina 

por un Estado de Derecho qu~ representa la Unica alternativa 

viable para la oupervlvencia de la sociedad Moderna. y donde la 

razOn gobierne la realidad. El miomo Hegel afirmaba que "la razón 

(I! •tu~1 f Jnoht'J61-: RltCUf lnbfrt: Ult. Alluu: 
!lllrll. l1pd1llll:1191. lf ll. 



34 

presupone la libertad, pues el justo pensar ~s el pensar libre .. y 

que el E5tado ha de ser Soberano diciplinario para erradicar toda 

forma de competencia que conlleve a la destrucción de los m1nimos 

mArgenes de libertad individual. Condiciono su respaldo al 

Estado, solo en la medida en que su proceder fuese racional y 

promoviese y preservase las libertades y potencialidades sociales 

de los hombres: a contrario sensu, un Eetado perdia respaldo 

popular cuando no acatara estos mandatos. por lo que se generaba 

en ese momento, todo forma de lucha contra el Estado desp~tico. 

en la que cabe el Derecho de Revolución. ftEl Estado ideal. 

consideraba el filósofo, debe ser el que tome los postulados de 

la Revolución Francesa y los incorpore en un todo racional". 

Encontramos aqu!. como los mo\'imientos revolucionarios 

no solo d~sarrollan formas mejores de organ!zación social, sino 

también influyen en el pensamiento filosofico que acata los 

principios y retos lanzados. poniéndol<>s en pr~ctica 

autenticándolos en la continuidad del pensamiento. 

Pero Hegel es una figura de doble significacion 

revolucionaria: el papel de la Revolución Francesa en su 

filosof ia y el influjo de su dialéctica en los esquemas trazados 

por Marx como una forma de permanencia revolucionaria hacia la 

dictadura del proletariado. Su filosot1a ha servido asl y no 

debiera decir indirectament~ -. como instrumento de coherencia 

racional a movimientos po!lti~o-revoluctonarios posteriores a ~l. 

Su dialéctica es una totalidad en que ~e niega lo que e~iste 
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frente a la. ::imp~·s.~.~i.ón d'e .lo que generara una respuesta conforme 

a intereses ::,de , , libertad. Solo el anUisis dial!>ctico 

adecuada a la praxis revolucionaria 

dllndole:~,is~:iplina y coordinación de propósitos; rechazando los 

accidentes sociales que eclipsan los fines y propician la 

intromisión de teor!as oportunistas que tienden a destruir la 

validez del esquema imaginado. Asi. el ideal imaginado puede 

aspirar a concretarse en la realidad revolucionaria siempre y 

cuando. como dice ~ar~. "se apoye sobre el interés concreto de 

una extensa y consciente capa social". 

2.3 - L,A Do e T,R NA DEL DE RE e H o NA Tu R AL 

51 la Ley del progreso exige profundas reformas sociales 

es necesaria una doctrina que justifique las reivindicaciones 

concretas que .la integran. demostrando su conformidad con la 

naturaleza y la recta razón. Tal función ideológica ha sido 

cumplida históricamente por el derecho de la historia natural de 

la que fueron adeptos no casuales de la idea de progreso del 

siglo XVIII. 

En efecto. si se admite que el hombre es por su misma 

naturaleza el titular de ciertos Derechos tundamentales cuyo 

ejercicio no puede impedirse sin injusticia. se atribuye un 

sentido y un contenldo preclsos el 

histórica. 

proc~so de evolución 
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Pero no sólo esto sino que se lanza .ademAs un formidable llamado 

revolucionario, apenas se tiene idea del status ideal a la 

condición real del hombre. El hombre nace libre y en todos lados 

se encuentra encadenado. afirmaba Rousseau. cuál es la 

indicación mas potente para una decidida acción encaminada a 

superar esta ruptura 7 ~o es tal vez la misma razón la que 

prescribe el levantarse contra aquellos reglmenes que descansan 

en el desconocimiento de los Derechos ~aturales ~ 

Ya se sabe qué poderoso instrumento de propaganda -y de 

agitación revolucionaria ha llegado a ser esta doctrina en las 

manos de los revolucionarios; ella fue no solo 

de la revolución. sino la justificación 

la 

del 

justificación 

Derecho de 

Revolución. Reconocer la existencia de un Derecho ~atural. en 

etecto, es observar la resistencia revolucionaria inmanente en 

todo hombre. es el~var a la categorta de derecho inalienable y de 

dignidad de la razón la revolución que s~ desata por todo 

oprimido. 

La idea de progreso y la doctrina de! derecho natural 

coinciden para marcar el comienzo del pensamiento revolucionario. 

La primera le permite esperar. la segunda le demuestra que tiene 

todo el derecho a ello. 



2.4 

de Resistencia • 

. Ya desde el 9 igl;, c,iiii:~.;t~~~~e : la extralimi tacibn 

poder por parte de "los ·:pr~·;~·¡i;~s·f'· y la exagerada carga 

obligaciones que las leyes .e.X:ig1'~~;. a·· los ciudadanos. empezb 

del 

de 

a 

erguirse la tendenci~ a resistir~~ esto que parecia ser inhumano. 

Asi aparece el Derecho individual (y posteriormente social) de 

Fesistencia. que postulaba, que nadie queda obligado a obedecer 

una ley injusta que impone cargas a los ciudadanos no para el 

bien comón, sino para satisfacer la avaricia y personal ambici6n 

del Soberano. "este tipo de leyes - apuntaba Sa~to Tomas eran 

mAs bien violencias'' (9). Y es justamente el Tomismo la doctrina 

que visualizó més claramente este conflicto. adelante 

comentaremos otros aspectos de la llamada filosof1a ''perenne". 

Partiendo ya de un Derecho de Resistencia generalmente 

aceptado, la soberanla del pueblo se fortalece més y mas 

llegAndose a ver como normal el derrocamiento del soberano 

injusto. Como reacción inmediata se inicia la integrac16n y 

concepción del pueblo como un cuerpo politico. apoyado en ese 

Derecho que ya para entonces ocupaba un lugar notable en toda la 

doctrina pol\tlca del siglo XIV. 

(l) Copl'5\0I l. C.: obra cllld!, 119. 211. 
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···' 
Uno de l_os _pensadores que con mayor protu'ndidad ·:::_.empieza 

.·. ,.. . .< ·.·.·,.· :. :. ~: ' 
a bosquéjár: la·· pr:oblemática •de 'la conspiracion ·:contra el 
"priricipe", .es ~in duda \~ico~as MaquiavéloO á < ~Jien~~lagf.·Ú~~ci~ 

"','> .-. -:·'./:·: ., .. ; .. - ·' ;'"· , ..... _-- ~-- .: 
·.1.1\'. '.':.~--~_::; ; __ '.'.{>;:'·;_.<·-_::: ;·") ··.;:·;:~:, -

:-.'..;/<' 

PolÜica_ ·deb" su·.carécter particular. 

En MaquiaYelo se da una doble id~ntidaú' ei • i~~l:rij~dcir 
''"{;··. :-,'.:!.;i~·; .. · '.'} 

táctica c:~p,sp~~;~tc;~ia,\ como ~prof_ú.SO que traza cuidadosamente la 

génésis del talento de unos pocos cercanos ~1<~;r0~.f-~~l~~J<. :;)_i·.- _por: 

ello mas capacitados para derrocarlo, y el ·c0ñ~~-j·~~6:~-f~~~-ib·i~-~o \-:d·e· 
···<-- ';;· 

la autoridad. que da máscaras de legitimlÍ:lad a· ;~:.·:·~:~P,~~~:ibn:- como· 

estrategia elemental de opresión legal.' ti:o·¡:::·~: ·:_.'' ·''·'<c:~;:;:I ''';e, ,,,.,,,. 

- -~ ·.' - - - . - .. 

Este aparente man!queismo lo ha hecho inaccesfblé' ··frente 

a· las inclemencias de la voluntad politica y abastecedor -d,,, 

ener91a a_los sustentantes del poder en sus ratos de hipostenia 

!deolOglca. "El pr!ncipe" ha trascendido !a celebridad 1e !a 

litiratura pol1tica de su tiempo. convirtiéndose en el Partido 

~ol 1.t ico actual. que propone un nuevo. t lpo de Estado y prl')miJeV'!' 

la voluntad colectiva hacia una transformación histórica. 

En ~aquiavelo se dá el primer intento por estructurar la 

tactica conspiratoria. antecedente inmediato del Derecho de 

Revolución, legitimado por el Derecho 

indiscutible operancia para entonces. 

(11) ºDlm"os Sobt< la ltl1tt1 lpoc1 dt Tito tibio"; 
1taq1t1Hlo llcolu:.dt cao !as acuttiotts so1 arcoirld5 u au 
leplbllca para 1ult11n h llbtrta4.: 1411. Clucia~ 5och1ts: 
La labm, Clbo 1111: llq. 11. 

de Resistencia 
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2.5 - D E L D E RE e B o DE R E 5 I 5 T E N e I A A L 
o~E RE e B o D ! RE V o L u e I o N 

.Una vez enfocado el hecho revolucionario desde el punto 

de vista sociológico, y habiendo presentado una relación de la 

evolución del concepto en la "inteligencia universal", cabe 

preguntarnos es la revolución un Derecho ?. puede entenderse 

como tal aón sabiendo que sus pretensiones son justamente 

quebrantar el orden juridico existente ?. 

Como velamos al hablar del Derecho de Resistencia, el 

pueblo tiene la alternativa insoslayable de acatar la ley injusta 

del gobernante injusto o resi~ti~ frente a ella. siendo ~ste un 

derecho generalmente reconocido y significando el antecedente de 

la revoluciOn. Entendiendo esto. se colige que obligadamente 

también la segunda representa un de~echo: un de~echo que se 

sustenta en la indeclinable facultad del pueblo para cambiar su 

régimen de vida politica y desposeer al gobernante de la 

soberanla que le fue delegada. como consecuencia de la 

extralimitación de su ejercicio. 

De acuerdo a lo anterior. debemos apuntar que es un 

fenómeno jurldico popular excepcional. en el que es sujeto la 

colectividad en base a que ella es la que tiene la soberania. 

De la observación de este fenómeno. pareciera que el 

Derecho a la Revolución se delega en qui~nes son conductores 

ideolOgicos de ella - por ser frecuentemente. usando la expresión 
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Maquiavélica -. ttquiénes más cerca estAn del prlncipe" y por ende 

pueden derrocarlo con mayor destreza. Clll 

Agregariamos. que este derecho debe ejercitarse por el 

pueblo, cuando el perjuicio tiene perfiles comunitarios y no 

cuando se dana tan solo a sectores minoritarios. pues de no ser 

asi. estarlamos más frente a la comisión de un delito. que ante 

el ejercicio de un derecho. Por ello. me atrevo a afirmar que la 

!'evoluctOn .:!..!. es un derecho. que se concreta cuando la 

autoridad rebasa los limites que le han sido senalados y afecta 

con su actitud los intereses y libertades de la colectiv!dad. 

propiciando que el pueblo ejercite este derecho. cambiando el 

orden de cosas que ha motivado el abuso y transgresión de! 

Derecho. 

1111 ftaq11 ... 1, llcoln: obr& cll1dl: ll<J. rn. 
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3.1 - ~A Di.~ L ~R-A~ 1· O N• DE VI R G i NI A (1776), 
1 N D E·P ENDE N C I A DE LO 5 E 5 TA DO s .. U -
N I DO 5 DE NO R T E"A M E R~ C•A 

En la segunda mitad del siglo XVIII. la crisis poÍitica 

se agudi~ó en todos los Estados monérquicos que sentian el 

advenimiento de una fuerte oleada de mutaciones y cambios en las 

estructuras de poder. El despotismo ilust~ado habla e~acerbado al 

pueblo por el implantamiento de un e~cesivo régime~ de 

privilegios. en el que además no se incluía a !~ ~a poderosa 

burguesia que advertla su limitado papel politice y social. tos 

escasos alcances de las economias reales y las débiles reformas 

administrativas propuestas por los reyes. decidiera~ la acción de 

la burguesía ~uropea, para elaborar proyectos ~evolucionar!os 

tendientes a ejecutar un cambio social que d~ster~~~a privilegios 

y ampliara la participac10n popular en el ejercicio del poder. El 

~roblema. observado politicamente, reflejaba la ~strategia para 

el tra9lado de una soberanía usurpada y basada e~ el Derecho 

Divino de los Reyes, a quien legítimamente le corre9pondla que 

era al pueblo (soberanía nacional). 

Lo9 acontecimientos que sobrevinieron fueron re9tstrados 

por la H19toria como la consumaciOn de una calda: la calda del 

ab~olutismo real que se habia e~tralimitado. y qu~ ahora era 

su9tituido por otra cla9e que ciertamente ampliaba las esferas de 

accibn politice p~ro no justamente en bene(icio popular. 



La ,vieja idea del gobierno 

prá¿tica·p~~a ~esca~tar la opfolón.· 

de:. i~.~·,·-~-~jo-re·f: fué· pu~sta en 

J:>oi>uiar' .cle1 .. amblt,;/ de .ras 
'" - .·-·.-;'-: 

deé:i,s iori~s:··'.con ··el lo. gano - lá Cieiic·iá_: P~i"ft:"iCit?G~·:~ · nu~~o fenómeno 

que estudiar (la democracia di rig'l~~l ~:ft;rJi:; ~:-"¡;;··:;Óerecho una 

al ternat.iva para ejmer la' s~tier~~~~ '~'~c{~~~'fi'~~,~;6r~~ plena. al 
.. "::·.-, ···: -_ , ·-·~, '':\,. - ·.·~,t0-'~L;: --·'-'-;.·!:J.:,,,¡~ 

_entregarse -é-Sta ~-i con e1 ~ CúS'fr·a~~; ·de~::.• l.~:;:_;:;' ~:r·e,P·r~e~-eilt:-~c-fÓh" -.- a esa 

nueva· é{ite~e ;ico~ .c,;.&rC,iA~~·~~;c'pr.i~in§J;fa~·~:.;;~·,;~eJ'. 

;:::f ~,~1:~~11~111t~~1r~;~f~i~::~:.,~::0.1:~: .. : 
Ju.e: !dico:~.:como :ro demue.stra. :la: aparición; •ya co~C:ret'a .+ rór..la ¡e: en 

.alg~~'~s~~;J~xf~fs'.'~~·Úiz3o~ref~hocÍe il~~6i;;.;i6;, ·~~~e '\r~~e ·· ·~1 ~ue~;º·· 
,,_,-,· 

c·ani~----~-us.t,~·nf~-bt~::de::_fa ~obe~ántit-.saCional. .i~ara~muta·r s1J gobierno 

y ··\;i~i'r·.~~--~-.TS'~~~?o_ h:ast~ _alc_anza~ la libert-ad y la felicidad. 

Per9 mientras todo eso se gestaba en Europa durante el 

ñ l t tmo cuarto del siglo XVIII. en Amér lea ya se habla generado 

un movimiento liberatorio por el que las colonias de Sorteamérica 

hablan logrado independizarse de la Corona Inglesa. dando ejemplo 

de cohesión y prOclamAndose Estados libres para hace~ la paz o 

desatar la guerra. confiados en ~1a protección de la divina 

providencia• y en el ''honor de sus vidas''. 

A la decleraci6n de Independencia olguló otra. la 

Declaración de Vtrgfnla, que postulaba la igualdad de los hombres 

para bu5car su telictdad y conseguir su seguridad. 
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Es en este documento. donde encontramos ubicado· y 

consignado ya, el Derecho a la Revolución. La tercera declaración 

dice asi:"El gobierno esté o debe estar instituid~ para 
el beneficio, protección y seguridad cernan del 
pueblo. nación o comunidad, de las distintas -
formas o modos de gobierno. la mejor es la que 
sea capaz de producir el mayor grado de !eli-
cidad y seguridad, y la más segura contra el -
peligro de la mala administración: cuando cu
alquier gobierno sea inadecuado o contrario a 
estos propósitos. una mayoria de la comunidad 
tiene un indudable. inalienable e inquebranta
ble derecho a reformarlo. alterarlo u abolirlo 
en la forma en que juzgue más conveniente para 
la seguridad pilblica". (12) 

Esta declaración nos hace meditar pri~~ro. sobre el 

deber del gobierno. Asi. aquel que no traba¿e en ~beneficio~ 

protección y seguridad del pueblo'' no realiza las !~nciones que 

le fueron encomendadas por el propio pueblo. en quien ''reside 

todo poder" {segón se lee en la segunda declaraci6r.!. El Derecho 

s la Revolución se enclava en la parte complement~r!3, cuando se 

faculta a una mayoria para que invalide o destitu~·a a q~iénes asl 

obrasen. Es decir. cuando haya una extralimitación de las 

funciones de quien ejerce el poder o cuando su ~}er~icio persiga 

fines ajenos a los senalados. Es ademés necesario qu"! q~i~nes as! 

obran afecten a una mayoria. lo que dá cumplimiento al requisito 

de generalidad que ya enfocaban los filósofos medievales. Y para 

quiénes piensan que no se ubica en esta 1"!claracibn el 

Derecho de Revolución. quedan las palabras que p"!rmit~n abolir. 

alterar o reformar un gobierno "en la forma en que juzgue mes 

conveniente para la ~eguridad püblica", en do~d~ cabe. sin lugar 

a duda~. el derecho objeto de nuestro estudio. 

(12} •tute! hd11nlll~ dt h llstorh': Arto!& 111191rl: 
IU11lotrct dt Cluctu llsUrlen: Jllldrld tUI: U~. ~!! 
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3.2 - LA DE C'L AR.A. e I o N D'E Los O.ERE e H os 
DE~ .H~ M B R'E y o·E L. e I u DAD A No. (1789), 
L A R·E V o L u e I o N F R A N e E 5 A. 

En Francia. las criticas cada vez més violentas de los 

filósofos. el ejemplo norteaméricano, la crisis financiera y la 

miseria del pueblo. hicieron inevitable la Revolución. En el ano 

de 1789. con la toma de la Bastilla. casi de un solo golpe se 

produce una revolución total. El 14 d~ Julio se gesta la 

Revolución Politica. simbolizada por la caida de la monarquia 

absoluta; para el de Agosto ya estaba en piena ebullición la 

Revolución Social a partir de que los privilegios son abolidos 

y una nueva clase de Franceses fla burguesia) remplaza a la vieja 

Francia aristocrética. El 26 de ~se mismo mes, se lleva a cabo la 

Revolución Juridtca encuadrada en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Cledadano que fija los grandes 

principios que la historia registra como caracteres originales de 

esta etapa de Francia. 

En esta Declaración se exaltan los derechos inalienables 

e lnobjetables del Hombre. y se afinna que su respeto. es la 

condición para que sed~ la armonía social. Conviene reproducir 

la parte introductoria. para captar més íntegramente el sentido 

de este documento: 

"los representantes del pueblo Franc~s. cons-
tituidos en Asamblea Nacional. considerando que 
la Ignorancia. el olvido o el desprecio de los 
derechos del hombre 9on las ónicas causas de -
!as desgracias póbllcas y de la corrupción de 



los gobiernos. han resuelto exponer. en una de
claración solemne. los derechos natur-ales. --
inalienables y sagrados del hombre. para que -
esta declaración, constantemente preser.te a -
todos los miembros del cuerpo social. les re-
cuerde sin cesar sus derechos y sus deberes: -
para que los actos del poder legislativo y los 
del poder ejecutivo. pudiendo en cada instante 
ser comparados con el objeto de toda institu-
cibn politice. sean mas respetados: para que -
las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas 
desde ahora sobre principios simples e incor.-
testables. redunden siempre en el mantenimiento 
de la Constitución y de la felicidad de todos. 
En consecuencia la Asamblea Nacional reconoce 
y declara, en presencia y bajo los auspicios 
del Ser supremo, los siguientes derechos del -
hombre y del ciudadano". (131 
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Dentro del texto mismo de esta Declaración, encontramos 

elementos interesantes que pueden ayudarnos a con!igurar nuestro 

estudio. La segunda declaración afirma que ~el objeto d~ toda 

asociación polltica es la conservaclbn de los derechos naturales 

e imprescriptibles del hombroe ... ya que estos derechos s<:>r.. .. la 

libertad. la propiedad, la seguridad y la re~istencia a la 

opresiOn". Aqui nos detiene a reflexionar la idea de una 

"asociación" "! de unos derechos llamados "natura les e 

imprescriptibles". Como contrapunto a los abusos de la monarqula 

inmediata anterior. la Revolución Francesa proclama la libertad 

para asociarse pollticamente, con el fin de conservar y exigir 

que se respeten los derechos del pueblo. Se legitima asl el 

derecho del propio pueblo (en ~uien reside la Soberanlal, para 

velar por la preservación de su~ gArantlas. 

senalar que lo~ derechos enumerados son naturales e 

lmpr~scripttbles. es concebir qy~ lo segulrAn siendo a pesar de 

(lll lrtoll !l910I: obra clta!o: !19. 11!. 
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que cualquier otra legislación los niegue: con lo que se mántiene 

su vigencia sin importar que tipo de embates sufran. Con esto 

tenemos un distingo més de originalidad en este texto: lo extrano 

es que junto a la propiedad, la libertad y la seguridad. derechos 

stempre presentes en cualquier Constitución, se sitOa al poco 

frecuente "derecho de resistencia a la opresión" que es el 

antecedente del de revolución como lo teniamos considerado en el 

segundo capitulo. 

El derecho de resistencia. queda asi consignado en la 

Oeclarac!On de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. como un 

derecho natural (inherente) e imprescriptible del hombre. por lo 

que •e vislumbra con ello. su indubitable legitimidad. 

3.3 - LA s e o~ 5 T l Tu e I o NE 5 ME X I e ANA s 

Tenemos que destacar en principio, que en el Derecho 

Mexicano no se incluye el Derecho a la Revolución en ninguna 

Constitución: es e~pl1cable que asi suceda, pue9 no es congruente 

con la idea de estabilidad jur!dica el que exista un proceso que 

permita vulnerar y resquebrajar esa misma estabilidad: concebirlo 

as1 serta aceptar la vigencia transitoria de un si9tema jurldico, 

que reglrta solo en tanto no se hechara mano de ese "derecho" que 

devendrJa germen destructor de quien le diO vida. Por ello. no es 

po•lble encontrar ~n la Rl•toria de México un cbdigo que !n•criba 
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formalmente a la Revolución como derecho: todo sentido de 

coherencia logistica. nos senala que se trata evidentemente de un 

derecho inalienable del hombre, y por tanto inherente a su 

naturaleza. como tal fué calificado por la Declaraci6n de 

Virginia y por la Declaración de los Derecho• del Hombre y del 

Ciudadano: solo que el caré.cter recomendatorio de toda 

Declaración lo permite, no asl tratandose de una Carta ~agn3 que 

es determinante y generadora de todas las le~'es secundarlas del 

pais que rige. por lo que cualquier cambio o mutación de una de 

sus normas, repercute obligadamente en el esquema piramidal del 

aparato juridico. 

Para iniciar un breve an~lisis de como fué tratado este 

asunto por ·las diferentes leyes fundamentales que ha tenido 

nuestro pals. cabe advertir que. aceptando que no se ubica en 

ellas el derecho que nos ocupa. proc~raremos destaca~ las normas 

més significativas que proclaman la Soberanla popular para darse 

el gobierno que más le convenga. asl como los mecanismos 

in5tituidos para modificar la Constitución. 

EL DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA 

AMERICA MEXICANA. sancionado en Apatzi~gan el 22 de Octubre de 

1814: aunque careció de vigencia prActica por haber sido 

disueltos. por et jefe ln5urgente Mler y Teran los poderes que 

creó. senalaba en su articulo tercero un postulado importante por 

el que se facultaba a la sociedad par~ "establecer el gobierno 

que més le conv~nga. alterarlo. ~od!fic~rlo y abolirlo totalmente 

cuando su felicidad lo requiera". f14~ 

041 •t.t7tt rud11ot1lts dt fthico•: Jtllpr Ttu 
l11lrn: ldll. Porno: fthico UTZ: l!q. IJ. 
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Como podremos constatarlo posteriormente. dentro de ~a 

historia Constitucional Mexicana. éste~es uno de los mAs claros 

pronunciamientos en favor del ri~~·l:ech~= :de Revo1Uci6n. AdemAs 

comprobamos que ser revolucionario no, necesariamente obliga a 

desconocer el Derecho de Revolución una vez que se tiene el 

poder: aqut Morelos se pronuncia claramente defensor de este 

derecho, lo que mucho honrra su inmensa figura histórica. 

LA CONSTITUCION POLITICA DE LA HONARQUIA ESPANOLA, 

promulgada en CAdiz el 19 de Marzo de 1B12 y jurada en Nueva 

Espana el 30 de Septiembre del mismo ano. suspendida y 

restablecida repetidas veces, ejerció pese a ello. una gran 

influencia en posteriores constituciones. En ella, se hace sujeto 

de la Soberanla a la ''nación espanola", entendida ~sta como "la 

reunión de todos los espanoles de ambos hemtsf~rios". con el 

derecho ~xclusivo de establecer sus leyes fundamentales. A 

diferencia del Decreto de ApatzlngAn. no da a la sociedad la 

Soberania para "darse el gobierno que m~s le convenga'', sino que 

ésta es para la nación y solo para fines legislativos. Con ello. 

se hace mAs dificil el hallazgo de una posible eceptacibn formal 

del Derecho de Revolución. (15) 

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION DEL 31 DE ENERO 

DE 1824 y anticipo de la Con•t!tucl6n de e•e mi•mo ano. también 

establece. en su articulo tercero, que Ja ''Sobcranla reside 

radical y esencialmente en la nación. ~ por lo mismo pertenece 

(U) Ttu l11frr1 1rllpr: ohn rll•d•. P.,. U. 



exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y e~tab:lecer. ~por 

medio de sus representantes. la tonna de gobierno y demas 

leyes fundamentales que le parezcan ~as convenientes para'· su 

conservación y mayor prosperidad. mod:!.ficAndolas o variAndolas 

segón crea convenirle mas". ( 16) 

Ademés de dar la Soberania a la ~ación. como en la de 

Cédiz. esta Acta Constitutiva es mas completa en lo que éste 

articulo se refiere pues establece que podra adoptar la propia 

nación. la ''forma de gobierno y demés leyes fundamentales qae le 

convengan". por lo que vA mAs allá de la de Apatzingén que solo 

hablaba de "gobierno'': y de la de CAdlz que se refiere ónicamente 

a "leyes fundamentales". 

Siendo e~igentes. podemos decir que sin embargo adolece 

del defecto de haber olvidado que la nación t3mbi~n puede 

ebolir su forma de gobierno. como lo apunta el documento de 

Apatzingán. y no tan solo "modificarlo o variarlo". Pero ya en el 

cuerpo de la Constitución de 1824. concretamente en el articulo 

171. se dice que "no se podrá variar jamés el sistema de 

gobierno", con lo que nos hallamos frente a una contradicción 

contundente entre lo estipulado en el Acta Constitutiva y lo que 

el referido articulo 171 de dicha Constitución esp~cifica. 

Fue juotamente el articulo 171, el que propicib en 1635, 

\'8C"iOS pronunctamiento9 centralistas pera !"e formar la 

Constituct6n: a peser de que los conservadores hablan obtenido 

1111 !m lnln1 1•11:>': obra ci11d1. Plq. 111. 
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mayoría en el Congreso, todo parecia indicar que se mantendria 

inalterable la forma federalista. debido a la prohibición 

Constitucional de alterar la estructura de gobierno. El problema 

se resolvió cuando, a propuesta de Lucas Alaman, se presento al 

Congreso un proyecto de reforma constitucional que proponía un 

gobierno unitario y que al ser ~probado dió fin al sistema 

federal, estableciendo un gobierno centralista de estructura 

republicana. representativa y popular. Al ano siguiente. en 1636. 

se decretaban las Leyes Constitucionales centralistas. que 

eliminaban sustancialmente a la Federación. 

LAS CONSTITUCIONES DE 1657 y 1917. la Oltima. en su 

articulo 39 (que es idéntico al que contiene la de 1857). seftala 

también que "el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno~. Esto 

pareciera enunciarnos el Derecho de Revolución. a no ser porque 

en su articulo 136 (igual al 128 de la conot!tuc!ón de !657!. se 

estipula la proh1b1c1ón de contrariar sus preceptos: 

"Esta Constitución no perderA su fuerza y vigor. 
aón cuando por alguna rebelión se interrumpa su 
observancia. En caso de que por cualquier tra9-
torno pObl!co se establezc~ un gobierno contra
rio a los principios que ella sanciona. tan lue
go como el pueblo recobre su libertad se resta-
blecer! su observt11ncta. y con arreglo a ella y -
a las leyes que en su virtud se hubieren e~pedi
do. ser~n juzgados as! loo que hubieren figurado 
en el gobierno emanado de la rebelión. como los 
que hub!~ren cooperado a ~sta". Cl7) 

¡jJ) !m IHlrrl hlipo: oltl Clhh. n,. IJI, 
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La pregunta surge inmediata: e~:a·. contrSdic-~Í.On entre 

los articulos 39 y 136 .como se 

constitucional la da el articulo 135' en 'el''ci'ue:,esta contenido el 

mecanismo para que se modifique la Constitución. por el llamado 

"constituyente permanente": para ello es necesario que el 

Congreso de la Unión autorice las reformas por el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes y que se obtenga. 

asimismo. la aceptación de la mayoria de 139 legislaturas de los 

Estados. Pero aqui nos surge una duda. ya que no es posible 

ponderar la voluntad popular para modif!car la \•oluntad popular 

plasmada en la Constitución. cuando los representantes ante el 

Congreso. no concuerdan con los propósitos populares que dicen 

encarnar. por lo que entonces. el articulo 135 se hace 

inoperante. y el 39. ante la impos!bil!dad de cumplirse !~gal y 

pa~ificamente. busca ejecutoriedad por causes e~tra legales. en 

cuyo caso estariamos frente al Derecho de RevoluciOn. 

Nuestra Constitución tomó el procedimiento que senala el 

articulo 135. de un precepto semejante de la Constltucion 

Sorteaméricane. solo que ésta cuenta con un medio de reforma mAs. 

que no fué copiado -cabria decir desgraciadamente-, por nuestro 

constituyente. y que dA mayor participaciOn ~irecta al pueblo. 

con lo que se menguan. sin duda alguna. las inquietudes 

subversivas de las masas. Este mecanismo es conocido con el 

nombre d~ Convenciones, y se trata de un procedimiento 

establecido en el articulo quinto de la Constltucion de los 
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Estados Unidos de No-rteamérica, que faculta a las legislaturas 

estatales a incitar al Congreso para que éste convoque a una 

convención e~ la qu~ se propongan enmiendas constitucionales. y a 

la cual concurren las demás legislaturas, siendo necesaria una 

mayoria de las tres cuartas partes para que las enmiendas queden 

firmes. 

Creemos necesario. que ante las persistentes tallas de 

nuestro sistema representativo. se de mayor participación directa 

a la voluntad popular que es sJstemética y cotidianamente 

ignorada en los cónclaves legislativos. Recuerdese que ya en el 

Constituyente de 1857. al discutirse el metodo de "alterar o 

modificar" la forma de gobierno, se enfoco la pooibilidad de que 

este derecho se ejerciera de manera pacifica y directa, por lo 

que era necesario hechar mano de algunos proced tmt en tos 

institucionales que. segOn attrma Jose ~arta ~ata, debtan s~r el 

plebiscito o el reterendum nacional. 

Se recordar~ que Don Benito Juárez propu9o tambten la 

consulta popular como medio para reformar la Con9tituc10n. Una 

vez restaurada la Repóblica y con el propósito de reorganizar el 

gobierno. expidió una Convocatoria el 14 de Agosto de 1667, por 

la cual se llamaba al pueblo a que eligt~se al Presidente de la 

RepOblica. al Congreoo de la Union y la Suprema Corte de 

Justicia, pero stmultAneamente. un re!erendum. para sancionar 

varias reformas constttucionales como la creación del Senado y el 

veto del Ejecutivo. En esa convocatoria se aceptaba qu~ s~ desata 
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lo que l~ Constitución de 1857 establecta respecte a la forma de 

modificarse. alegando que se trataba de ur. case de excepción 

" •.•.. por la experiencia adquirida en anos anteriores y en caso 

excepcional como el de la grave crisis que acaba de pasar la 

nación, parece oportuno hacer una e~pecial apelacibn al 

pueblo" (18). Estas reformas no fueron aceptadas y la mayoria. de 

los Estados rechazaron la Convocatoria. con lo que Juárez sufrib 

un duro revés. 

Después de este fracaso no volvió a sugerir la opinión 

popular para op~rar reformas constitucional~S. sino que la 

inmensa mayoria de las que se realiZaron -·· su tiempo. se 

llev~ron a cabo segón su fórmula: "en uso de las amplias 

facultades de que me hallo investido~. 

Pero seria un poco iluso pensar que Den B~nito JuAre~ 

propu~o e~tB consulte con el tln de ampliar la estera del juego 

.Popular. En realidad lo que deseaba era eludir los obst~culos que 

tenia el Congreso y las legislaturas de los Estados. ~olicltando 

para ello la opinión del pueblo por medio de ese re!erendum. 

Pese a estos intentos por instaurar en nuestro pais 

tormas de participación popular directa en la~ d~cislones. que 

tueron seguidas por desprecio o fracaso. Ct"ee:nos que es 

conveniente reconsiderar la introducción de ellas en nuestro 

régimen constitucional. pues sin duda acarrearlan grandes 

bene!lclo5 para la evolucl6n polltlca y tranquilidad del pal9. 

fil) Tua lnlru l•llp<: obra r.i11h. 119. 111. 
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Teniendo en cuenta que el Articulo 39 de nuestra 

constitución taculta al pueblo para modificar o alterar su forma 

de gobierno. y que el 135 determina el ünico procedimiento a 

seguir, se antoja atentatorio c~ntra la estabilidad 

constitucional de México, el que se mantenga un rigido sistema 

representativo en el que la voluntad de las mayorías no esté 

9~neralmente contenida. Como 

participación popular endeble. 

orillamiento a formas de 

el sistema es 

lo que esté 

participación 

deficiente. y 

propiciando e~ 

m~s directas 

sistematizadas en la Constitución), que pondrén en peligro 

la 

un 

(no 

el 

dltimo articulo de nuestra carta Magna. el 136. en el que se 

proclama la inviolabilidad de la misma. Es d~cir que tenemos solo 

dos alternativas: depurar nuestro sistema representativo, que 

e~ige reformas más pollticas que jurldlcas. o dar voz al pueblo 

para que exprese su sentir respecto a las decisiones de 

trascendencia nacional. en cuyo caso se hace imperante introducir 

mecanismos de consulta popular en nuestra Constitución. En ambo~. 

casos estaremos salvando al pais de las graves consecuencias de 

un levantamiento. porque el Derecho a la Revolución se ejerce 

cuando los sustentantes del poder no escuchan al pueblo. y lo 

hacen victimario de sus leyes o decretos despóticos: cuando el 

hombre siente que en el cónclave del poder. se decide su vida por 

qui~ne~ han traicionado su mandato. en ara~ de un arrivlsmo 

politico personal. 
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Se nos diré, con la altivez paternalista de !os 

"ilustradosM beneficiarios del poder. que el pueblo no esté 

capacitado aón para participar en las decisiones naCionales y ~~~ 

serian graves los efectos al ensayar semejante idea. pero quienes 

as1 hablan ignoran que han traicionado el mandato dado por sus 

compatriotas que una vez hicieron la Revolución. esperanzados en 

ser conducidos por hombres honestos: y que sino se hace caso de 

las necesidades y carencias del pueblo. éste ejercitar~ una vez 

mAs ese derecho que lo faculta a cambiar su forma de gobierr.n: el 

Derecho a la Revolución. 
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Este capitulo histbdco-pol i t ic.o-jurid leo. pre~ende 

presentar algunos ejemplos significativo~ de cómo los caUdillos 

que formaron nuestro pa!s no siempre actuaron tenie~do como 

propósito fundamental al pueblo .. 

No se sigue una cronologia Continu'ada y es~ricta: los 

ejemplos son tomados del panorama general de nues~ra ~lstoria

pretendiendo dar relevancia a casos concretos aPená·s re!C!"idos al 

marco global de los acontecimientos: tod·O. ~s·to 1lnico 

propósito: destacar la figura de algunos.de nu·estros hé-r?oes -y la 

manera como exaltan y niegan un derect:io. af - q~e -.--tI-ar1S!o!."~an · en 
·e>.- - .:_::_-- ~-- '· 

instrumento de sus propios intereses. Es en f_,·car"?·~c:-s lo 

que ha sido la ~anipulaclón del Derecho en aras d~ intereses 

politice-personales. ni siqui~ra ~ectoriales 

sociales. Nuestro propósito no es destruir mitos históric~~: tsn 

solo deseamos pres~ntar páginas sueltas de nuestro pasado en les 

que el Derecho ha sido usado mAs que acatado. 

4.1 - A G U S T I N O E I TU R B 1 O E Y E L P LA N O E 
IGUAl·A. 

La figura d~ Iturb!de e~ una de las mAs controvertidas 

de la Independencia de México. Para unos, "Onico consumador de la 

Independencia". en tanto que para otro~ trsidor a la cau~a por 

hsberse proclamado Empersdor; lo cierto es que e~te ~oldado 

reslista. cruel. maqnanimo y ambicioso que de~p~e~ se convirtió 
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en uno ·de Ílel. Ejercito Trlgarante. merece ser 

-,- '~ :; 

El 24 ,•de 1'.ebrero de is21 pu:t>1i~~ ~;i }lla~i'do 'iPlati de 
,-,:-; ~,,,,,. ""·:,-- ·- ~.:_;:;·'' 

lg~81a, ef(:; et que proclama· qUé es :.~,~~6~:~;~-~Í~~· :~:p·~·n··s·;rvélr··~ {a-

reHglbn catollca, la Independenc\a ~~1· ·.~·~;;~'t ~) ~~~~bl'~ce~ una 

··monarq~ la. m0deraña qué· pe-cmit·a c~~-Se~:0~-i~ 'fB}(t~ü~~:.i~ ·.~~.-:~.-:.V~~-~\; ~·~~-~~P~.~s · 
_.,, ,, --~~·>··· -~· \':<~f.,'' ·-·· 

y Americann.s" .. Esta prOclamnt se9~1irl·~;~···.d~'.:> iritér~·1t··e'n¿t·es·Q'BC'~lon,es 

militares~ pronto conjunta a ~é~t"~.~~~~~ g~;\ef~1e!iVr;,'~1!stas e .. 

insu;-gentes. Nicolés ·sravo·'r ·D(~:~i;:-~:~{YW~ ·:<'~{Vr.'r..·~;~.-::~td'a.:! ~~-/-:::.z~,~ª.·.~~tB'Cio 
':,,,. -·<'.-.>: ,.;•,'_ ,-;,_·· F-- - ' 

Bustaman~·~ ~ ~nto'rl 1 o .:·~-~P~~:;'. d~'.:_' ~a·ra~,,~:~~! ,An·r~B :-:;~~,;:.~::e-~~·~:~~~ ··~·;~ep~·~n el -

liderazgo d_e ltu.'"htÚ. ó'nm~Jii~~~to;t, jí{iit:o':~c~~' la V,l)Z ; popular 

"Héroe dé fá - :~~~ff~:rg~~~:~:~f·- -º~'.1.i1~·~,~-~-;~~r.:~!~~~ú:(~-~l~-~~~'. ·--~,;~t~. ·-·-~.l~~9T~a1_ 
Libertador 11

_. 

Falla 

consumación de la lndependencta·1· 

fué consid·er"8'r . que,-. la 

d'6n·5~~·,·1erif.ta ·del' 

Plan de Iguala, le· pertenec-~-a i::t~·;·~eri:~~ ~ ··~~\.·.~-'t~t·~{_;- duda <~ncj,re\do, 
. -· ., . .. .,, ' - .. - ·; :· - . .·.·', .~ :'.· 

por el halago, la 1 isonja y· la··.-~.n~orta __ fué: al.~iRO~'osEtPC?~~,- a:> poco 

del auténtico apoyo de los-·dem·as 9~neº~a1~~-~que ~lo h'B~{~·~ ·-.s.equ~do 
en un principio, quiénes ahora empe~ab~-0 a 

·.:·· ;,-,-_, __ -

~espr_~~ta·t10 y a 

conspirar contra él. A pe5ar de esto, el 18 de.Mayo de 1822 fu~ 

proclamado Emper~rlor lo ql1e sin duda l~ acarreó to~Rvln mAs odios 

y resentimientos. De los destacados mil t tares que -s-e hablan 

proclamado sus incondicionales. el brigadier Santa Anna fué de 
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los. ·primeros. el'l:, e..nv'iarle su apOyo 'expr,e.sando1·e: ;,-Que f·en ·1 a- t:odo 

ctispue·sto p_ara proclam8.r10--Emperacrcir· ·:~·~ C~-~º ,·d·e. que .México no lo 

cansado de hiciera~!_·. P,ero ;~_e -~·_p_á-co·:_:._~_e -~·a·1·t~··---~~:~;'.~~-~Ji1·~-~mo. -~:~"-:·q·u~ 
espera~ recbmpensa'de é1; :;,~~~t~;~i~ ~,~6, ~i~:~~espalda ·proclamando 

Repóbl i-ca_·:e¡, V~t-aéruz con ('.,el:':·"· pr~5e_~F,p ·:·~~~. ·:~~~ue: ·:·habla disuelto. 

'"'"""~:;· J:t"'.:;::: .. J;i,E{""'" . '""' 

la 

proClamb la 

Repllblica sin plan ni programa definido,. sino tan solo con el 

apoyo· de. la masoneria que, segOn Alama.n;·:_:·tue·: · la· inspiradora del 

Plan de casa Mata, con el que se levantaba en armas con el 

argumento de que era necesario restaura"r el congreso. reav'ivando 

el sentimiento regional por medio de· diputaciones provinciales 

frente al monolitismo imperial _encarnado por - ·J-tu~btde. 

justamente este ültimo sesgo lo que rnoti_v6 .la aceptáci6n de este 

Plan en todas las provincias. Y ante la fuerza de _ _la_· _opo~_ici6n 

republicana vigorizada por la adhesión de·· la~ ?-diputaciones 

provinciales. Iturbide abdicó a la corona prometiendo salir del 

pais para evitarle mayores dificultades. 

Exilado en Italia por un tiempo. en 1824 regresa a 

México pretextando ayudar a sus conciudadanos frente a la amenaza 

de una nueva invasión hispana; es hecho preso en Soto la Marina y 

fusilado el 19 de Julio de ese a~o en la poblacibn de Padilla. 

As! concluyeron los dias del destacado conductor del Ejercito 

Trigarante y uno de los consumadores de nuestra Independencia. 

Hombre que no supo.sustraerse al halago y la lisonja y cayo por 
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ello en la desmedida ambición pE:rso·n.a·1·.-d~ los que no entienden 

que la lucha de todo revOl!Jc~oriá.r:.10 'debe .. tener como finalidad el 

beneficio del pueblo y no la··exaltaciOrt_~ a.niveles misticos de un 

:50lo hombre. 

4.2 - SANTA 
H A T A. 

A N N A y E L P L A N D E 

De un hombre temerario, osado, astuto y 

CASA 

sumamente 

ambicioso todo puede esperarse, máxime cuando se trata de un 

mediocre oficial reali~ta. 

Don Antonio LOpez de Santa Anna Pérez De Lebron. 

conocido en nuestra historia por sus continuos ascensos y 

descensos al poder y por las tristes contiendas contra lo~ 

Estado~ Unidos que él capitaneo. tuvo sin duda una brillante 

oportunidad...para servir a su pueblo encabezando un legitimo 

gobierno republicano. Cuando él se proclama en contra de los 

abusos de Iturbide la razón le asistia, porque era la razbn de un 

Héxlco que habla comprobado que el Imperio no era su torma ldbnea 

de gobierno. Pero el hombre que separado del ej~rcito realista 

secundó el Plan de Iguala para incorporarse al Ej~rcito 

Trigarante. una vez ~s tornasolcaba. manifestando su claro 

oportunismo polltic~ y ~u mlopla trente a lo5 propo5ito5 

trascendentales ~e la nación. Teniendo la oportunidad de cl~entar 

tina RepóblicB " con~ecuencia del pronunciamiento revolucionario 
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de Casa· Mata; esú>gi6 .el otro camino; el .de la petulancia. el 

engreimiento, la inestabi ÚdáCÍ patriótica y la oscur !dad 

histórica. 

La trayectoria politice del general Santa Anna despOes 

de Casa Mata fué cada vez més gris y enmarcada en un ascendente 

egocent~ismo generador de las formas más descaradas de abuso del 

poder. Y el hombre que se habia levantado con proclamas 

revolucionarias contra el abuso de poder de Iturbide, generaba 

ahora, con su despotismo, una nueva revolución con apo~o p6pular 

pero esta vez en su contra. El primero de Marzo de 1854 aparec1a 

una nueva proclama republicana: El Plan de Ayutla. 

4.3 - I G N A e I o e o M o N Fo R T 
D E A Y U T L A. 

y ¡; L P L A N 

El coronel Florencia Villareal proclamó el lo de Mar%o 

de 1654 el Plan de Ayutla con el que se pretendla derrocar a 

Santa Anna. Poco~ dta~ despOes Don Ignacio Comonfort se adher1a a 

~l formando un frente considerable y propiciando la expansión de 

e~e movimiento. El 9 de Agosto de 1855. SantA Anna abandona el 

poder. definitivamente presionado por lo~ ~ublevsdos. 

Al triunto de la revolución Comon!ort que la habla 

diri9ido. tuvo que entrent8r~e con varia9 t~ndenclas divergente~. 

El problema més serio por re~olve~. en opinión del maestro Tena 
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Ramirez. consistia en la revoluci6n 

triunfante de los puros y los modera'doS~ yB. quf? el movimiento de 

Ayutla que era de fisonomia libe'ral habia convocado a ambas 

tendencias que cada vez se radicalizaban més volviéndose menos 

conciliables. 

En las reformas al Plan de Ayutla del 11 de Marzo de 

1854. participa· directamente Don Ignacio Comonfort movido 

fundamentalmente por el principio de que corresponde al pueblo 

reasumir su soberanía por la fuerza de las armas para restablecer 

el sistema federal. Conviene transcribir el pArrafo de los 

prolegómenos del Plan referido, en los que se establece una clara 

proclama revolucionaria: 

" •.. el plan que trataba de secundarse. -
necesitaba algunos ligeros cambios. con -
el objeto de que mostrara a la nación con 
toda claridad. que aquellos de sus buenos 
hijos que se lanzaban en esta vez los pri
meros a vindicar sus derechos tan escanda
losamente conculcados. no abrigaban ni la
més remota idea de imponer condiciones a -
la soberana voluntad del pais. restable
ciendo por la tuerza de las anaas el eis-
teaa federal, o restituyendo las cosas al 
mismo estado en que se encontraban cuando
el Plan de Jalisco se proclamó: pues todo
lo relativo a la forma en que detinitiva-
mente hubiere de constituirse la Nación, -
deberA sujetarse al Congreso, que se convo
cará con ese tln, haciéndolo asl notorio -
muy esplicitamente desde ahora. En vista -
de esas razones, que merecieron le aproba
ción de los senores presentes. se resolvió 
por unanimidad proclamar y en el acto se -
proclamó el Plan de Ayutla. reformado en -
los t~rminos siguientes:" 
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"Proclamado presidente sustituto de a·· lo 

establecido en el Plan, Don Ignacio Coman f0rt dec~~t_a · ~-Í' .-.·~-~t.~~ut~_

orgAnico Provisional de la RepOblica Mexicana. ·en ·el- ~·:que~·"· ademas 
::· .. · ';:,':·· :'- .. 

de .•enalar como obligaci6n de lo• habitantes de .18 :·. Rep!!bl.ica, la 

estricta observancia de ese Estatuto. restructura .los,: ·ór9anos de 

la administración, del Gobierno General de lo• Gobierno• de 

lo• E•tado• y Territorio•"· (19) 

Pero conviene destacar la negación expresa del derecho 

de Revolución, que Comonfort hace: nos referimos concretamente al 

articulo 128 de la Constitución de 1857 que emite como Presidente 

~iustituto y con la cual obviamente se compromete: 

Art. 128 "Esta Constitución no perderA -
:5U tuerza y vigor, aOn cuando por alguna
rebelión se interrumpa su observancia. 
En caso de que por un trastorno póblico se 
establezca un gobierno contrario a los -
principios que ella sanciona. tan luego -
como el pueblo recobre su libertad. se -
restableceré su observancia, y. con arre
glo a ella y a las leyes que en su virtud 
se hubieran expedido, seran juzgados, asi 
los que hubieren figurado en el goblerno
emanado de la rebelión, como los que hu-
hieren cooperado a ésta." 

Es necesario recordar que Comonfort puede ser atacado 

m~s de voluble que de tirano o despótico, su actitud asi lo 

de~uestra: Primero toma parte en la Revolución de Ayutla, con la 

cual se compromete muy especialmente el 11 de Marzo de 1854~ 

cuando participa directamente en la" reformas al Plan: 

posteriormente. ya como Presidente de la Repóblica, jura la nueva 

Constitución el 5 de Febrero de 1857, la que contenta en su 

111) , ... lalrtl ltllpt: obro cllah. 111. m. 
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articulo 128 la negación al Derecho de Revolución, para concluir 

con un auto golpe de Estado, fraguado y ejecutado con la ayuda 

del general Zuluaga. por el cual se desconocla la Constitución. 

se le reconocia a el y 5e convocaba a un nuevo Constituyente. Las 

razones que posteriormente dió Comon!ort sobre ese golpe tueron 

que "la observancia de la Constitución era imposible por el 

desamparo del Ejecutivo y por las reformas religiosas contrárias 

al sentir generalR. Pese a que lo primero se confirmarla 

posteriormente, no cabe duda que pagó cara su audacia, ya que 

zuluaga quien con tanto fervor lo habla apoyado. lo desconoció el 

11 de Enero de 1858 acelerando su exilio a Norteamérica y dando 

con ello origen a la Guerra de Tres anos. 

Don Ignacio Comonfort al adherirse al Plan de Tacubaya 

dijo: "Acabo de cambiar ~is titulos legales de Presidente. por 

Jos de un miserable revolucionario". Con ello dejaba tras de si 

una figura de ponderación republicana y lanzaba un peyorativo 

epiteto a lo que en el 5iglo XIX era considerado una aventura 

romántica: la acción revolucionaria. 

4.4 .- p o R F I R I o D I A z. LA No RE E LE e e I o N 
y E L D 6 R E e B o A L A R E V o L u e I o N 

Porfirio Diaz es otra de las f iquras de la Historia de 

México que. a pesar de sus ~~ritos militares al trente del 

Ejército~e Oriente, e) balance general de su vida polltica 
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consideramos que 'es negativo. ~u prestigio bélico se debib sobre 

todo a su participación en la Guerra de Reforma y la de 

Intervención; todo ésto, aunado al fuerte carisma que tenia sobre 

sus coéforos, despertb en él la ambición de poder: como 

subordinado de Don Benito JuArez y en mucho a consecuencia de sus 

ansias de poder. el joven militar piensa ser Presidente de la 

RepOblica, con lo que se inicia su expediente de 

insubordinaciones al Benemérito. El mismo Juérez advert1a su 

ambición cuando con estas palabras lo arengó: "merece usted cinco 

balazos por rebelde; pero el pais recuerda los servicios que le 

ha prestado durante la guerra de Intervención. Es usted muy 

ambicioso, y de seguro serA Presidente algOn dia pero no mientras 

yo viva••. 

SegOn algunos de sus biógrafos. entre ellos Pedro 

Gonzélez Blanco. Dlaz tenia otra senalada caracterlstica: era 

un hombre que lloraba mucho; asi lo corroboraba el propio 

Juérez·cuando le expresó a Lerdo de Tejada su opinión sobr~ Olaz: 

ftEs un hombre que mata ..•.. llorando. y que llorando llorando 

seria capaz de fusilarnos a usted y a mi". En efecto se sabe que 

lloró despOes de la derrota de Jcamole. as1 como cuando fusilo a 

sus enemigos en la batalla de Epatlán. Parece extrano pero la 

tribu Zapoteca, de la que descendla Porfirio Diaz por un lado. es 

muy afecta al llanto~ asi lo refiere Bernal Diaz del Castillo en 

su libro ftLa Conquista de la Nueva EspaMa". apuntando que uno de 

los !dolos de esta tribu: Xetzalt. tenla en las mejillas. 

simulando légrimas, dos lingotes de oro macizo. 
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Dejando a un lado estas curiosas referencias. conviene 

entrar en materia para comentar el levantamiento que llevó a cabo 

contra Ju&rez y que se conoce como el Plan de la Noria de 

Noviembre de 1871, que tenia como prop6sito fundamental 

pronunciarse contra la reelección del Presidente Juérez. El texto 

de esta proclama enuncia claramente los ideales 

anti-reelecionistas del sublevado cuando dice: La reelección 

indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en 

peligro las Instituciones Nacionales", anadiendo que se habla 

convertido la representaciOn nacional ·en una camera cortesana, 

obsequiosa y resuelta siempre a seguir los impulsos del 

Ejecutivo"; que ·1os intereses mas caros del pueblo y los 

principios de más trascendencia quedaban a merced de guardianes 

ineptos": que el Ejecutivo,habia sido "envilecido obligAndole a 

servir de instrumento de odiosas violencias" y para que la 

Constitución tuera verdaderamente garantia de paz. nlngOn 

ciudadano habla de imponerse y perpetuarse en el ejercicio del 

Poder. (El Ferrocarril 14 de Noviembre de 1871 l. (20) 

Juérez contestó que no renunciaba la Presidencia 

porque se lo prohibian la Ley y su deber. y que si el congreso 

ret~endaba la elccc10n con sus votos, acatarla la voluntad del 

pueblo expresada por sus representantes. Lo cierto es que la 

Proclamo de la Noria. en la opinibn de Pérez Verdia (21), fué 

21! !'IMOo h 1111 1nOrl11 h Ltrft H Tt114I (1f rtfhrt 
~ '-.:Jiu lhtco tt 11 ll~ro •1t Porflrto llu 1 C1rrn11•, 
11\111:.a :.at11~loullst1 ,_ l: r1,. n.y 

':!¡~to•tll1torl•h"hlc1•: 
.,,11-llhlco 1111: P61. 111. 



66 

bastante impopular y tuvo eco tan solo en las gent~s que Diaz 

babia reclutado en cuarteles y prisiones. Pero·.· 1~: im~ort~nte para 

efectos de nuestro estudio es que Diaz justificaba la Revoluci6n 

en la que se empenaba echando mano del principio de la no 

reelección. 

A la muerte del presidente Juérez sube al poder Don 

SebastiAn Lerdo de Tejada, y nuevamente vencido electoralmente 

Porfirio Diaz, no encuentra otra salida que repetir su tactica de 

lanzarse en otro pronunciamiento; asi. con el Plan de Tuxtepec de 

Enero de 1876, que se reforma en Palo Blanco el 21 de Marzo de 

ese mismo ano, se subleva repitiendo los conceptos de la Noria 

so~.r-e los principios de no reelección, desconociendo al 

Presidente de la Repóblica y acatando como leyes supremas la 

Constitución y sus reformas. 

Esto que para Diaz representaba una revolución, no lo 

era para Lerdo de Tejada quien opino que no podia serlo porque 

babia sido un movimiento que no contaba con el apoyo del pueblo 

sino Onicamente del ej~rcito. Aunque desde nuestro personal punto 

de vista a Lerdo de Tejada le asistta la razón no podemos dejar 

de senalar que si el movimiento de Tuxtepec triunfó. se debió en 

gran parte al error de Lerdo de minus valorar el peligro que se 

le presentaba pretendiendo parar "el sablazo con un paraguas". 

A consecuencia de ~sto Lerdo renuncia y sale exiliado a 

Norteam~rlca: Jos~ Harta Iglesias. Presidente de la Suprema corte 
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de Justicia sale también de la capital y Porfirio Dlaz captura 

por fin la Presidencia instaurando una dictadura que habria de 

durar més de treinta aftos. 

El personaje que estamos analizando se dió no solo a la 

exaltación y posterior negación del Derecho a la Revolución sino 

también al principio de la no reelección; 5U continuidad 

despótica y tiranizante en el poder durante mas de tres décadas y 

su célebre tActica de terror. persecución y muerte, representadas 

en la cárcel de Bel~m. la ley ruga y el Valle de la Muerte. en 

contra de los que opinaban adversamente a su gobierno, dan 

testimonio de lo anterior. 

Al hombre que traicionó a Juérez, a Lerdo de Tejada y a 

México entero. invocando primero los derechos que al llegar al 

poder habria de negar. •crece recordérsele en este párrafo final 

que le dedicamos. con sus propias palabras, inscritas en el Plan 

de la Noria: " La con•tltucl6n del 57 y la libertad E\cctoral. 

serA nuestra bandera: menos gobierno y mas libertades nuestro 

programa". •que ningUn ciudadano se imponga y perpetOe en el 

ejercicio del poder". •Esta sera la óltima revoluciOn". 

Los óltimos dfas de este hombre. fueron precipitados 

por Don Francisco I. Madero quien como aquel enarbolaba los 

principios de la no reelección y cimentaba parte de la tdeologla 

que conducirla a un nuevo movimiento trascendental para la 

Historia de México. corao lo tu~ la Revolución Mexicana. Terminaba 

ast una ~poca de vejatoria dictadura. 



4.5 - HADE RO, B L s-u F R.A G 
L A N o R B B L E.C C I O N~ 
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o . y 

Francisco l. Madero. hombre de' aguda 'triteligencia. 

pulida educación y talento, representa la iniciación del 

turbulento conflicto tendiente a derrocar al Dictador Porfirio 

Dlaz. Justamente, en contra de la perpetuidad en el poder de 

~ste. publica su célebre libro Intitulado "La Sucesi6n 

Presidencial" que adquiere popularidad en los ctrculos pol1ticos 

marginados por el régimen. Este libro, la labor socialista de los 

hermanos Flores Hagon con su Partido Liberal. la 

antirreleccionista de los hermanos VAzquez Gomez y la explotacibn 

de que eran objeto el obrero y el campesino, significaron el 

caldo de cultivo de la Revolución Mexicana. 

LLevada cabo la Convención del Partido 

Antirreleccionista, se postula para la Presidencia de la 

RepOblica a Francisco J. Madero y a Emilio Vazquez Gomez para el 

cargo de Vice-presidente. Acto seguido. Porfirio Olas que no 

estaba dispuesto a ver peligrar su permanencia al frente de los 

destinos del pals. manda encarcelar a Madero en Monterrey 

senalandolo como culpable de varios disturbios cometidos por sus 

p8rt1darlos. En una misiva histórica. del 15 de Junio de 1910. 

Madero comunica al dictador que la policia habla disuelto con 

lujo de tuerza una pacltica manifestaciOn politica y que esto no 

representaba sino un acto més de despotismo hacia el pueblo: ese 
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pueblo que estaba ya can9ado de su continui.smo presidencial y que 

"deseaba ser gobernado constitucionalmente y ya no paternalmente" 

Asi mismo le prometla que sus partidarios obrarlan estrictamente 

dentro de la ley durante las elecciones, si la tuerza pOblica no 

cometla ultrajes y atropellos contra los ciudadanos, pues de lo 

contrario seria Diaz "el Onico responsable ante la nación. ante 

el mundo civilizado y ante la Historia". 

Poco despOes Madero salio libre bajo caucion y se fue a 

San Antonio donde lo esperaban Juan Sanchez Azcona. Aquiles 

Serdan y Federico Gon:alez Garza: las elecciones fueron una burla 

y los anhelos del Partido Antirreleccionista. por llegar al poder 

por la via legal, se desmoronaban. Pocos dias desp(les se daba a 

la luz pOblica el Plan de San Luis con el que se dec1di0 apelar a 

las armas debido a que no se podia conquistar el poder por medio 

del sufraglo. Esta proclama del 5 de Octubre de 1910, invita al 

pueblo a hacer la Revolución a la voz de Sufragio Efectivo So 

Reele~ciOn. En su texto senala lo siguiente: 

~siendo ~éxico una Repóblica Democratica. el · 
poder pOblico no puede obtener otro origen ni 
otra base que no sea la voluntad nacional. y -
ésta no puede ser supeditada a fórmulas lleva
das a cabo de un modo traudulento ..•.. tt, se 
anadta también que en vista de que una vez més 
las Olt1mas elecciones hab1an estado regidas -
por la ilegalidad, el Sr. Madero asumla provi
sionalmente la presidencia de la RepOblica. -
·a1entras el pueblo designa conforme a la ley. 
sus gobernantes''. Ademés, se declaraban nulas 
las elecciones celebradas para elegir presiden
te y vice-presidente de la RepObllca, Magistra
dos de la Suprema corte de la SaciOn y Diputa-

• dos y Senadores. y se consideraba que, junto a 



la Constitución de 1657 el prlncipio de No Ree
lección era ley suprema de la RepOblica. El -
Plan imponia. en su parte final. un reto a Por
firio Diaz: "Ya que el general Dlaz pretende 
apoyarse en la tuerza bruta para imponer 9U yu
go ignominioso, el pueblo recurrir& a esa misma 
fuerza para sacudir ese yugo, para arrojar a ese 
hombre funesto del poder y para conquistar su -
libertad" (22) 
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Con esto. se preveis la toma y ejecución del proyecto 

revolucionarlo por parte del pueblo. que seria la cristalizacibn 

del Derecho a la Revolución; y aunque Madero nunca fué el 

caudillo en armas en toda la extensión del concepto, se débe a 

él, como principal conformador del Plan de San Luis. la 

advertencia ejecutada de tener al pueblo en estado de Revolución. 

Pronto, y después del a~esinato de los Serdan en Puebla. 

la Revolución cundió por el territorio nacional hasta que el 

dictador Diaz dejo el poder: y después del interinato de Don 

Francisco Leon de la Barra. llamado el Presidente Blanco, Madero 

se convierte por la via electoral en Presidente de l~ RepOblica, 

con el beneplAcito del pueblo que vela en su pequena figura la 

encarnación de la justicia y la legalidad de que tanto tiempo 

habia carecido. 

L A C O N T R A 
H A O E R O. 

REVOLUCION F R E 11 T E A 

Don Francisco I. Madero fué combatido por qull!nes 

querlan llevar la Revolución .. linderos de radicalismo, 

exigiéndole renunciar a sus actitudes conciliatorias y tomar el 

llll Tm l11lru l•lll": tln clt1d1, 111. lll. 
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arma hasta que los Cltimos vestigios de los "cientlficos" 

hubiesen desapareCido. Otros. que no deseaban ver extinguirse sus 

privilegios porfiristas también llevaron a cabo hechos de armas 

en su contra. Son varios los levantamientos en contra del 

Presidente Madero: en el Estado de Chihuahua, el General orosco 

se subleva junto con Terrazas y Creel y en Veracruz Felix Diaz 

encabezó un grupo de la reacción porfirista que no se resignaba a 

vencerse. Pero sin duda alguna el mas importante de los 

movimientos en su contra. dentro del contexto ideológico politico 

de la Revolución. fué el manifestado en el Plan de Ayala con el 

que se desconoce a Madero como cabeza de la Revolución. 

acusAndosele de no haber llevado a feliz término un movimiento 

-que tan gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo''. 

Cabe advertir que esta proclama nos presenta ya a un 

~adero que empezaba a negar el Derecho a la Revolución. 

imputandosele haber manejado los acontecimientos en provecho 

personal, siendo que habla prometido en el Plan de San Luis que 

jamas tomarla en beneficio propio el apoyo que el pueblo le 

brindaba: "Por lo que a mi re9pecta, tengo la conciencia 

tranquila y nadie podra acusarme de promover la Revolución por 

miras personales''. 

Presentamos a continuación algunas de las imputaciones 

que la proclama de Ayala hace al Presidente ~adero en el sentido 

antes referido: 



el supradicho senor francisco 1. ~adero. 
actual Presidente de la Repóblica tras de elu
dir el cumplimiento de las promesas que hi!o a 
la Nación en el Plan de San Luis Potosi, cir.endo 
las precipitadas promesas a los convenios de -
Ciudad JuArez, ya nulificado. encarcelado. per
seguido o matado a los elementos revolucionarios 
que le ayudaron a que ocupara el alto puesto de 
Presidente de la Repóblica por medio de sus fal
sas promesas y numerosas intrigas a la Nación; 
teniendo en consideración que el tantas veces -
repetido don francisco I. Madero ha tratado de 
acallar con la fuerza bruta de las bavonetas v 
de ahogar en sangre a los pueblos que.le pide~ 
solicitan o exigen el cumplimiento de sus pro
mesas a la Revolución, llamé.ndoles bandidos v 
rebeldes. condenéndolos a una guerra de ext~~
minio. sin concederles ni otorgarles ninguna 
de las garantias que prescriben la razbn, la 
justicia y la Ley. 

Teniendo en consideración que el Presidente d~ 
la Repóbllca senor don Francisco I. Madero ha 
hecho del Sufragio Efectivo una sangrienta -
burla al pueblo. ya imponiendo contra la vo
luntad d~l mismo pueblo en la vicepresidencia 
de la RepOblica al licenciado José ~arta Pino 
SuArez. y a los Gobernadores de los Estados -
designados por él. como el llamado General -
Ambrosio Figueroa, verrjugo y tirano del pueblo 
de Morefos, ya entrando en contubernio escan
daloso con el partido cientifico, hacendados 
feudales y caciques opresores. enemigos de la 
RevoluctOn proclamada por él a fin de forjar 
nuevas cadenas y de seguir el molde de una -
nueva dictadura mas oprobiosa y mas terrible 
que la de Porfirio Dlaz". (23) 

Los firmantes del Plan de Ayala lo se~alaban como 

inepto sin respeto a la ley y a la justicia de los pueblos y lo 

m~s grave. como traidor a le Patria: 

• •.... declaramos al susodicho Francisco t. -
Madero. Inepto para realizar las promesas de 
la RevoluciOn de que !ué autor por haber trai
cionado los principios con los cuales burló la 
fe del pueblo y pudo haber escalado el poder. 
incnpaz para gobernar por no tener nlngbn res-

(ll1 tn1 lnlrtl l<llpt: oln clllh. 111.14\. 



peto a la ley y a la justicia de los pueblos 
y traidor a la Patria por estar humillando a 
sangre y fuego a los mexicanos que desean sus 
libertades. por complacer a los cientificos, 
hacendados y caciques que nos esclavizan, y 
desde hoy comenzaremos a continuar la Revolu
ción principiada por él, hasta conseguir el 
derrocamiento de los poderes dictatoriales -
que existen". 

73 

Frente a estas graves imputaciones Madero no parecla 

advertir el peligro y se empenaba en conciliar intereses que eran 

irreconciliables. con lo que precipitaba su fin y su paso a la 

Historia como un apóstol de la democracia y un revolucionario 

ingenuo. Esté claro que él se levantó con lo principios de 

Sufragio Efectivo y No Reelección ejercitando el derecho del 

pueblo a hacer la Revolución cuando sus libertades no le son 

dadas y sus garantias violadas. Confesamos que de los personajes 

analizados es éste del que tenemos m~s serias dudas sobre si 

negó. al llegar al poder. el derecho a que otros hicieran la 

Revolución. 51 tue un habil politico que condujo en beneficio 

personal Al cauce revolucionario o si su buena te lo indujo a 

pensar que se hallaba en camino correcto personificando la 

Revolución, es una incógnita que la Historia habrá de esclarecer 

dándole su justa valoración por encima de nuestra actual y pobre 

potestad de glorificarlo o censurarlo. 
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4.6 - e ARRA N z A y E'L p LA N ·o E G ~AD~ L u p E 

A la muerte de Madero la indignación y el odio recorrió 

el territorio nacional y toda una inmensa ola de violencia se 

desató en contra de Victoriano Huerta: los jefes maderistas que 

conservaban el mando de las tuerzas auxiliares fueron los 

primeros en desconocer a el "chacal" movidos por el patriotismo y 

su propia defensa; en Guerrero se levantó en armas Figueroa y los 

Gutiérrez en coahuila al tiempo que la legislatura de este Estado 

votaba de ilegitima la resolución de las Cámaras que habla dado 

la presidencia a Huerta; con ésto el Gobernador. Don Venustiano 

Carranza, de antigua filiación Porfirista. se levanta en armas en 

la Hacienda de Guadalupe el 26 de ~arzo de 1913, desconociendo 

ademés de a Huerta. a los poderes Legislativo y Judicial de la 

Federación. Carranza invita a que en todos los estados 

los gobernadores tomen las armas y se unan al 

Constitucionalista para luchar en contra del USURPADOR. 

La rebelión se mostraba favorable:: el 

del pals 

Ejército 

régimen 

constitucional habia sido interrumpido por obra del crimen: el 

pueblo recobraba su soberania y el mando debla confiarse a alguno 

de los gobernadores o funcionarios legitimas que todavia 

conservaban el poder. Todas las tuerzas concurrian en tavor de 

Carranza. Finalmente es ~l quien comandarla las tropas del 

Ej~rcito Constituctonalista para luchar por el restablecimiento 

del imperio de la Constitución y derrocar y enjuiciar a los 

usurpadores. 
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Todo parec1a indicar que con Carranza la RevoluciOn se 

habta unificado en torno a él y que por fin se contaba con un 

jefe del movimiento. Los grupos en armas de todo el pais se 

integraron en tres columnas: La de Alvaro Obregón en el 

Occidente: la de Francisco Villa en Chihuahua y el Centro. y la 

' de Don Pablo Gonzalez en Nuevo Leon y Tamaulipas. Con estos 

frentes poco a poco lo~ carrancistas acumularon victorias hasta 

que Huerta, presionado por el repudio y la derrota. renuncio y se 

hechó a huir pretendiendo dejar como sucesor a un tal licenciado 

Carbajal. que fué ignorado por la fuerzas constitucionalistas. 

Asi, en Julio de 1914. Don Venustiano Carranza hace su 

entrada triunfal a la capital como jefe absoluto del Ejército 

Constitucionalista. Aunque su titulo era ese. en realidad sus 

funciones eran las de Presidente Provisional. lo que lo llevó 

móltiples confusiones acerca del verdadero carácter de su cargo, 

pues dado el rigor del principio de la no reelección, no podia un 

encargado del Poder Ejecutivo, fuese cual fuese su titulo. 

tigurar como candidato Presidencial y menos elecciones 

verificadas bajo su propia gobernación. Al referirse a esto Jos~ 

Vasconcelos apunta lo siguiente: "Desde el principio se creo 

pues# una posición de fraude manifiesto que hizo mucho deno A la 

reputación de aquel senador de la dictadura porfiriana que las 

circunstancias hablan convertido# ya cerca de los sesenta anos. 

en jefe de la Revolución que en sus manos se volvió caótica en la 

doctrina y teroz en sus procederes.•(24) 

(24) 'ltnr llstorl• •r Al1lco•; J01! Yncoacrlo5; 
1111. kln: llhlco l!Jl. Plof. IU. 
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cual fué entonces la razón pO-r 1 a ·'e;~_:·: a.·~ pa_~,t i i:r+ d-e/ ese 

momento se desmoronó y desprestigió la, fi9ur~~;,~, d·~ ~-:-Cii~rait-zf.i.-.1:~':-.. _: ~10' 
duda alguna el brote de su gran am~1c'"~~ri ·<\\'!". ~·~-~~~-~/Fd_-~~·~~-S-~:;:, p:ó·~- ~er 

encumbrado como héroe aOn en vida.u\_ ~f:1~t~ri-~~}·, ;~~~ "i~nolijetable 
legitimidad fué decayendo y desvil)culandose<;as i'·>. por,.: 1~·' ·. ~'o~erl'i1a 
de su arrogante 1 ider. ~-:::~;( ::>~-- ·:·~!~-~; <~:X''~·,-,j~:·:_., ·--x~> 

, .. ,_,,; -· 
La carencia de sblidos 'ii1e~~n~~~ . tdeoiogti:os[ del Jefe 

:·:_·- '\,::,~.-·.:' -:~.- -~-
del Ejército constitucionalista :·hizo.: que· cada quieri ,iryte.rpre.~ara 

la Revolución con planes débi_les· y ~p-Oreos carente~ de: pio(jramás' 

fijos; los ejemplos de Lucio Blanco en Matamoros .y de ',:Z~·~'a.ta .. ·· en 

el sur, dan fé de ello. 
.-;~'.: ~-

-. ·¿,.· -}5~:17 :) .,." 
La ambición de Poder de Carranza·. ·10 · condÍ.ljo-:;_ ·-B'.~~~:~'i ~~-.más 

grave al traicionarse a si mismo y manip•Jlar el,:'::_'~-~,~~~~~~~~ __ a.- su 

conveniencia. Al prorrogar indefinidamente su mand8to. se salió 

de la Constitución de 1857 aón vigente. que decia defender. 

"Apenas triunfante, negó ptiblicamente el constitucionalismo 

creéndose una situaciOn extra legal que denomino periodo 

~preconstitucional" que aseguraba debia servirle para introducir 

en el pais las reformas que los tiempos demandaban. Comenzb, de 

esta suerte, a funcionar un gobierno que no reconocia mas ley que 

los decretos expedidos por el jefe, sin previa consulta con 

cuerpo legal alguno y sin otro criterio que el cambiante de las 

circunstancias politicas del momento''. (25) 

(11) ''"'ot<•los J.,1: obt1 clt1d1, r11. 111. 



77 

Con este proceder, hallamos en la figura de Carran2a 

elementos suficientes para calificarlo como manipulador del 

Derecho bu~cando un provecho propio. Por ell~, poco a poco se le 

fueron sublevando aquellos que hablan luchado en su torno y que 

ahora preterian hacer su propia Revolución. con las graves 

consecuencias que para México siqnifico esto. 

Villa y Zapata lo desconocieron como jefe callficandolo 

de nombre. de burgués reaccionario: Obregón. aunque sumiso a él 

lo que esperaba era batir a Villa y con ello hacerse dominador 

absoluto del campo de batalla; el Onico fiel a Carranza tué el 

General Pablo Gonzalez. tal vez porque no tenia fuerzas armadas 

sutic1entes para tomar las cosas por su cuenta. 

Comenzó asi una terrible baraúnda Carnavalesca cuando 

los vtllistas querian que se convocase a eleccion~s para eliminar 

a carranza~ los carrancistas deseaban aplazar las elecciones 

durante un largo periodo de dictadura preconstitucional. y los de 

Zapata abogaban por una Repóblica sustentada en el reparto de 

tierras. 

Como 

caleidoscopio 

se sabe, pretendiendo poner 

revoluctona~io. ~e celebró la 

orden a 

Convención 

Aquascaliente~ que redactó un programa un 

materia agraria y obrera que el viejo Plan 

poco más 

de San 

avanzado 

Luis. En 

de librar politico se resolvib que habla llegado el momento 

e!'ltC 

de 

en 

lo 

al 

pals del caudillismo ~ilitar y que por tanto era necesario que 

ce~ara el mando personal de Carranza, Villa y Zapata, quedando 
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sus tuerzas al servicio del ministro de guerra del Presidente que 

enseguida eligib la Asamblea y que fué el~ General Eulalio 

Gutiérrez. 

Apenas se hicieron p0bl1cos los acuerdos de la Asamblea. 

Carranza los desconoció pues eran atentatorios a su voluntad 

manifiesta de glorificarse en vida. con lo que llamó a su lado a 

los disidentes que tampoco acataban los acuerdos y desató la 

contienda contra los convencionistas. Pronto la guerra se hizo de 

todos contra todos~ Obregón deja solo a Eulalia Gutiérrez para 

sumarse a Carranza nuevamente: Villa y Zapata contienden por su 

lado contra los carrancistas y Eulalia Gutiérrez se ve de pronto 

combatido por todos y errante por la Rep~blica pretendiendo 

instaurar su Gobierno. Apenas abandono Gutiérrez la capital. 

villistas y zapatistas improvisaron una convención que decretó la 

destitución de Eulalia Gutiérrez y nombró Presidente Provisional 

al representante de Francisco Villa. Asi !ué como de pronto 

hubieron tres .Presidentes en el panorama revolucionario: Don 

Roque Gonzélez Garza por la Convenc!On nueva y a las brdenes de 

Villa: Don Venustiano Carranza de por si y Don Eulalia Gutiérrez 

por la Convención de Aguascalientes. 

EL DERECHO COHO INSTRUMENTO 

conviene relatar cómo Carranza manipuló el Derecho para 

eliminar a Zapata de la contienda 1deol6gica de la Revolucibn 

Mexicana. La primera Ley tra5cendental del Primer Jefe tu~ la del 
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6 de Enero de 1915 sobre rest1tuc16n de Ejldos. que nul1f1caba 

las concesiones hechas por el Gobierno de Diaz y restableciA la 

propiedad comunal sobre las mismas. El propóslto polltlco de esta 

medida fué dejar sin bandera al zapatismo que exigia lo mismo, 

con lo que pretendia borrar al caudillo del Sur como protagonista 

relevante de la Revolución y conseguir la deserción de sus 

seguidores. 

Otra aportación Juridica de Carranza. y sin duda la m8s 

importante. fué el proyecto de refonna a la Constitución que 

presentó al constituyente de Querétaro y en el cual proponia que 

al Presidente de la RepOblica se le dieran tantas atricuciones 

que lo convertirlan casi en un Dictador de Derecho. 

En su mensaje al constituyente, el Primer Jefe cae en 

falsedades considerables queriendo ensalzar su figura y dar 

relumbrones mitológicos a sus acciones politicas. Basta 

sus redentoras palabras: "La revo1uc16n que me ha 

suerte d1r1g1r ha ten1do tamb1~n por objeto destrutr la 

m111tar, desentrenando por completo sus raices y 

nación todas las condiciones de vida necesarias 

recordar 

cabido en 

dictadura 

dar a la 

para su 

desarrollo: y como han sido las clases ignorantes las que mAs han 

sufrido, porque son ellas eobre las que han pasado con toda su 

rudeza el despotismo cruel y la explotación Insaciable, seria, ya 

no dir~ una simple inconsecuencia, sino un engano imperdonable, 

quitarles hoy lo que tenian anteriormente conquistado•. 
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Aqui Carranza quiso tgnorar la razón por la que 

desconoció y se reveló contra l; Convención de Aguascalientes fu~ 

porque pretendia erradicar el caudillismo militar con lo que él 

se veria afectado. Pero tal parece que algunos de nuestros 

próceres les ha sido dado el bene!icto de la contradicción y que 

nuestro pueblo tiene gran capacidad de perdón o de ignorancia 

para solapar las manipulaciones que en beneficio de intereses 

sectarios se hacen de sus instituciones juridicas. con el solo 

detrimento del mismo pueblo. 

Sin duda alguna, fue meritoria la etapa primera de Don 

Venustiano Carranza dentro de la Revolución Mexicana. al 

de.sconocer al usurpador Huerta y dar al movimiento una nueva 

esperanza de feliz cristalización: sobre lo que pasb después de la 

Convención de Aguascalientes hablan los hechos: y frente a 

ellos solo cabe nuestra posición critica esperanzado en defender 

con ello, aunque en poca medida. el Imperio del Derecho. 

4.7.- LA R g EL E e e I o" DE AL V AR o o B RE G o N 

El General Alvaro Obregón, destacado militar 

revolucionario que habla tenido un importante papel en el 

cuartelazo contra Carranzn, lle9ó a la Presidencia de la 

Republica deopu~o del interlnato de Don Adolfo de la Huerta, 

haciendo de su administración la de los mejores hombres y mayores 



Bl 

aciertos de cuantas habian habido desde los comienzos de la 

revolucionaria. Sin embargo cuatro anos de su gestión 

parecieron pocos y buscó continuar su poder imponiendo a su 

(hasta entonces). Secretario de Gobernación Plutarco 

Calles, par con ello gobernar por interpósita persona. 

le 

fiel 

Elias 

La realidad fué que Calles dio un sello propio a su 

gobierno. 

encargarón 

quedándose Obregón 

de difamarlo y 

con muchos 

desprestigiarlo 

enemigos 

ante la 

que se 

opinión 

p~blica. Pero los duros anos del Callismo convencieron al pueblo 

que ere preferible el retorno de Obregón al poder. Calles, que le 

debia a aquél la Presidencia de la Repóblica. hizo la reforma 

constitucional a los articulas 82 y 83, para permitir que 

volviera a la máxima magistratura del pals aquél hAbil y 

destacado militar. Asi tué como el 22 de Enero del ano de 1927 

aparecieron en el Diario Oficial las reformas que permitirian su 

retorno. 

Entre las modificaciones mAs importantes que hay que 

hacer notar. tenemos la de la fracción "VII" del articulo 82 que 

fUe suprimida y que apuntaba que: "para ser Presidente era 

necesario no haber figurado directa e indirectamente en ninguna 

asonada. motin o cuartelazo". Aunque de acuerdo a este inciso el 

General Alvaro Obregón no podia ser Presidente de la RepOblica 

debido a su participación en el cuartelazo contra carranza. lo 

cierto es que no era este el impedimento fundamental. ya que al 

fin y al.cabo en su pri•er periodo nunca ~e hizo valer en su 
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contra este precepto. Lo que Si - ten.1a.>_import8i,:iciá. mAXir11a~'- era que 

modificación del Articulo .~:3·cÍ;e la .constituéión. se echaba con la 

al suelo la mayor victoria politice de lá Revolución: la no 

reelección, ya que justamente para permitir que. Obregón fuera 

nuevamente Presidente, se introdujo la reforma que le permitia 

hacerlo y que trascribo a continuación: 

Art. 83.- ~El Presidente entrará a ejercer 
su encargo el lo. de Diciembre del ano en
que se celebre la elección: durara en él -
cuatro anos, aunque durante este periodo -
hubiere obtenido licencia en los casos que 
le permita la Constitución''. 
''No podra ser electo para el periodo in-

mediato. Pasado éste, podrá desempenar nue
vamente el cargo de Presidente. solo por un 
periodo mas. Terminando el segundo periodo 
de ejercicio, quedara definitivamente inca
pacitado para ser electo y desempe~ar el -
cargo de Presidente en cualquier tiempo". 
"El ciudadano que substltU)'ere al Presiden
te constitucional, en caso de falta absoluta 
de éste. no podra ser electo Presidente para 
el periodo inmediato''. 
"Tampoco podrA ser electo para el periodo in
mediato el ciudadano que fuere nombrado Pre
sidente interino en las faltas temporales 
del Presidente constitucional''. 

como puede observarse. el sentido de la reforma era 

permit~r la reelecciOn pasado un periodo. es decir, la situación 

precisa en que se encontraba Obregón. Pero su reelección pese al 

manipuleo constitucional. era bien vista por importantes sectores 

católicos. que velan en él al hombre que habla de poner fin a la 

persecuciOn religiosa desatada por Calles, y que recordaban aOn 

su acertada primera administración. 



El sector que rd:s se opuso al Obregonismo, 

abanderaba la no reelecct6n y que en opinión de 

manejado por el propio calles que querta imponer como 
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fue el que 

algunos era 

Presidente 

al General Arnulfo R. Gomez. uno de sus incondicionales y con 

quien pod.ria seguir gobernando tras bambalinas. Pero pronto tué 

victimado este oscuro General y Obregón electo nuevamente 

Presidente de la Rep0bl1ca, durAndole poco el gusto ya que siendo 

apenas Presidente electo tué asesinado en "La Bombilla" en Julio 

de 1928. 

Que diferente habr!a sido la Imagen h!stor!ca del 

General Alvaro Obregón si no hubiere aspirado por segunda vez a 

la Pre~idencta: con ello demostró su indomable impetu de ambiciOn 

y evidenció que su fervor revolucionario. pese a sus victorias 

militares, quedaba subordinado a una desmedida pretensión de 

poder. Los colaboradores de su primer gobierno le dieron la 

espalda cuando vulneró la Carta Magna en interés propio. Por 

ello. es necesario analizar la trayectoria .de este hombre de 

nuestra Revolución, con la justa dimensión que merece: separando 

al destacado guerrero del buen gobernante, pero evidenciando 

también sus grandes apetitos de continuismo. Esta seré la justa 

medida que podremos darle. lejos de acelerados arranques de 

fanatismo. 

Los resabios de porfirismo introducidos al articulo 83 

de nue~tra ConstituciOn. tueron afortunadamente errndicados 

durante el Gobierno de Abelardo Rodriguez, cuando apareció 

publ!cadn·en el Diario Oficial del 29 de Abril de 1933, el texto 

modificatorio de ese articulo que es el mismo que hasta la techa 

prevalece. 
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En capttulos anteriores hemos pretendido estudiar las 

diferentes etapas por las que va pasando un movimiento 

revolucionario; desde la elaboración del pr~yecto, la ejecución 

del mismo, el abanderamiento de principios, la conducción de las 

masas y la honestidad o traición a las mismas. Asimismo, nos 

hemos concretado hasta este momento. ha hacer referencia sobre la 

actitud de algunos de nuestros mas encumbrados caudillos, quiénes 

al llegar al poder después del triunfo de sus Revoluciones niegan 

sistemattcamente el Derecho a la Revolución porque advierten el 

peligro que para la estabilidad de sus gobiernos representarla 

aceptarlo. 

En este capitulo nos pro~ndremos enfocar otro aspecto 

del fenómeno: trataremos de presentar las imputaciones delictivas 

que los sustentantes del poder hacen a los revolucionarios que 

luchan por reivindicaciones sociales de cualquier tipo. También 

en este aspecto nos concretaremos solamente al marco del Derecho 

Mexicano. 

5.1 - EL DESPOJO DE UH A 1 HA GE H. 

Cuando un gobierno se percata de que grupos activistas 

senalados como revolucionarios empiezan a operar en su contra. la 

estrategia lnlclal es la de despojarlos ante la opinión pobllca 

de la imagen de revolucionarios que tienen. Con esto, ademAs de 
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restarles adeptos potenciales, los sitOan en el terreno de la 

delincuencia. Reconocerles cara.e ter. de re'volucionarios seria 

peligroso pues la simpatia popular esta, en mucha,s ocas-iones, mas 

departe de los que combaten al gobierno que del lado de éste. Por 

ello, apuntarles con el dedo de la justicia haciendo creer que 

son delincuentes comunes representa el medio mas fAcil para 

eliminarlos. Ademas. como encarcelarlos si et ser revolucionario 

no es ser delincuente7. 

La soluciOn aunque deshonesta es operante para sus 

fines, pues recluir a un delincuente coman es mas sencillo. 

Inclusive esto permite extraditar a éstos sujetos sin escollos 

legales como el que podria representar el articulo 15 de nuestra 

ConstituciOn Politica que a la letra dice lo siguiente: 

''No se autoriza la celebraciOn de trata
dos para la extradición de reos politi-
cos. ni para la de aquellos delincuentes 
del orden comUn que hayan tenido en el -
pals donde cometieron el delito, la con
dicibn de esclavos: ni de convenios o -
tratados en virtud de los que se alteren 
las garantias y derechos establecidos por 
esta Constitución para el hombre v el ciu-
dadano". · 

De aceptar que se trata de reos politicos no se les 

podr1a extraditar. y a las claras advertimos que conviene al 

gobierno negar su calidad de reos politicos pues con esto 

justitica su persecución Y responde con una imagen de aparente 

legalidad ante el pueblo. No por nada es frecuente escuchar de 

labios de altos funcionarios a todo lo largo de los palse~ 

Latinoamericanos. que "en las prisiones no hay ningOn reo 

polltico, tan solo delincuentes comunes". 
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5.2 .- LB G l 6 L A C l OH P B H A L. 

A continuaciOn presentaremos algunos de los delitos que 

mAs comOnmente se itaputan a los grupos revolucionarios con el 

objeto de confinarlos a prisi6n. Haremos algunas reflexiones de 

cada uno de ellos y la forma como son habilidosamente manejados 

por las autoridades. Los que a continuación se presentan, estén 

en el Ctxligo Penal para el Distrito Federal. 

TRAICION A LA PATRIA 

Articulo 123 .- Se !mpondra la pena de -
prisión de cinco a cuarenta anos y multa 
hasta de cincuenta mil pesos al mexicano 
~be cometa traición a la patria en una -
de las formas siguientes: 

1.- Realice actos contra la independencia, 
soberan!a o Integridad de la Nac!on -
Mexicana con finalidad de someterla a 
persona. grupo o gobierno extranjero: ... 

Lo establecido en este inciso es vago. el&stico y 

sumamente peligroso. No hay une clara tipiticaci6n al no 

delimitarse los alcances exactos de los conceptos; independencia, 

soberanie e integridad de la Heci6n. Con bese en este inciso 

cualquier grupo o persona que represente peligro para el gobierno 

puede ser encarcelado; de hecho ha sido aplicado ye en muchas y 

muy lamentables ocasiones para la vida juridica de nuestro pais. 

III.- Forme parte de grupos armados. dirigidos 
asesorados por extranjeros: organizados 
dentro o tuera del pais, cuando tengan -
por tinal1d•d atentar contra la indepen
dencia de la RepOblica. su Soberan1a. su 



libertad o su integridad territorial o -
invadir el territorio nacional, aün cuan
do no exista declaración de guerra: •••.•. 
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Aqui volvemos a encontrar los nada precisados conceptos 

de soberania, independencia y libertad. AdemAs senala que debe 

formar parte de grupos armados dirigidos o asesorados por 

extranjeros: cabria decir también "inspirados". ya que usualmente 

se le imputa a quiénes portan propaganda o documentación sobre 

sistemas politices operantes en otros paises. Me refiero 

fundamentalmente a quiénes portan libros o revistas sobre paises 

comunistas. 

Vllt.-oculte o auxilie a quien cometa actos de 
espionaje, sabiendo que los realiza: •••• 

Con este inciso se involucra a los adeptos y partidarios 

de un movimiento de este tipo que no son los dirigentes 

principales, permitiendo en muchos casos desatar una caceria de 

brujas en contra de sectores antagónicos al gobierno. 

XV.- cometa. declarada la guerra o rotas las -
hostilidades, sedición, motin, rebelión.
terrorismo. sabotaje o conspiración.:· •... 

Aqul resulta que quien comete cualquiera de los delitos 

arriba mencionados no solo comete uno sino ademAs el de traición 

a la patria. Cabria preguntarnos hasta donde es justo que por 

la comisión de un solo delito se impute al infractor la comisión 

gratuita de otro ?. 

La enumeración que este articulo del Código Penal hace 

sobre lo que es traición a la patria involucrando concepto~ 

elAstJcos y oscuros nos invita a una reflexión~ no seria 
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conveniente introducir un inciso mas en el que se estipulara que 

comete traición a la pBtria quien compromete su independencia 

económica ?. En este supuesto clasificariamos de traidores a 

muchos prestanombres. auténticos testaferros de un imperialismo 

que no hace sino socavar la independencia y soberania nacionales. 

SEDICIOH 

Articulo 130.- Se aplicara la pena de seis 
meses a ocho a~os de prisión y multa ~~~ta 
de diez mil pesos. a los que en ~orm3 tu-
mul tuaria, sin uso de armas. resistan o a
taquen a la autoridad para impedir el libre 
ejercicio de sus !unciones con alguna de -
las finalidades a que se refiere el arti-
culo 132. 
A quiénes dirijan, organicen, Inciten. -
compelan o patrocinen económicamente a o
tros para cometer el delito de sedición. 
se les aplicara la pena de cinco a quin-
ce a~os de prisión y multa hasta de veinte 
mil pesos. 

Aqui no solo se senala que seré perseguido el 

revolucionario armado. sino también el que sin armas y en forma 

tumultuaria resista o ataque a la autoridad. Esto permite que. un 

lider que congrega a las masas para protestar contra actos 

lesivos de autoridad. contra un gobierno de9pótico o contra una 

constitución impuesta y arbitraria, sea tAcilmente senalado y 

perseguido como delincuente sedicioso. 

HOTIH 

Ar~iculo 131 .- Se aplicaré de seis meses 
a siete a~os de prisión y multa hasta de 
cinco mil pesos, a qui~nes para hacer uso 



de un decreto o pretextando su e)ercicio 
o para evitar el cumplimiento de una ley. 
se reánan tumultuariamente y perturben el 
orden pOblico con empleo de violencia en 
las personas o sobre las cosas, o amenacen 
a la autoridad para intimidarla u obligar
la a tomar alguna determinacton. 
A qui~nes dirijan, organicen. Inciten, -
compelan o patrocinen econ6~1camente a o
tros para cometer el delito de motln, se 
les aplicará la pena de dos a diez anos -
de prisión y multa hasta de qu1nce mil -
pesos. 
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Frecuentemente. cuando las autoridades saben que habra 

una gran manifestación masiva de tipo politico que pudiera llegar 

a concientizar al pueblo sobre ciertas anomallas y 

arbitrariedades del 9obierno. y que este acto popular sera 

emcabezado por gente de limpia reputación. la táctica para 

desprestigiar a éstos lideres, pretendiendo con ello romper su 

imagen y encarcelarlos con el pretexto de que son delincuentes 

comune~. es haciéndolos responsables de un acto que degenera 

efectivamente en violencia desatada y saqueo, y que es 

habitualmente provocado por elementos subversivos enviados por la 

misma autoridad para que desencadenen el desorden, destruyan una 

manifestación clvica y. en ~uma, manipulen al Derecho en 

beneficio de su permanencia en el poder. 

Aqu1 cabe comentar otro matiz de este mismo tenomeno; 

cuando un gobierno de apertura desea dar libre cauce a todo tipo 

de ideologtas p~ra demostrar que desea el ejercicio pleno de la 

democracia, generalment~ permite e inclusive incita y promueve 

este genero de Mani!e~tactones criticas: con ello gana el re~peto 
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y apoyo de muchos sectores t~adiciona~mente opuestos a gobiernos 

anteriores y solidifica una relativa unidad nacional tendiente a 

encaminar pollticas de todo tipo con la tranquilidad de contar 

con una aceptaciOn hasta cierto punto garantizada. Y Aqul es 

donde la intiltrac16n, la manipulación y la provocación son 

emitidas y patrocinadas por otros sectores diferentes de la 

autoridad. Estos sectores son aquellos que tienen grandes 

intereses que les han sido puestos en peligro u afectados por la 

actitud gubernamental. Asi. se produce una intennitente ola de 

violencia de propósitos bien definidos: generar un clima de 

inseguridad y angustia del que se hara responsable al gotierno y 

provocar al propio gobierno para que desencadene la represiOn, 

con lo que se desprestigia perdiendo aceptación popular. De este 

tipo de estrategias echan mano los grupos económicamente 

poderosos. representantes de intereses antinacionales, cuando 

advierten el fin de algunos de sus privilegios. 

REBELlON 

Articulo 132 .- Se aplicarA la pena de -
dos a veinte anos de prisión y multa de -
cinco mil a cincuenta mil pesos a los que 
no siendo militares en ejercicio. con vio
lencia y uso de armas traten de: 
l.- Abolir o reformar la Con5titución Po
litice de los Estados Unidos Mexicanos. 
11.- Reformar, destruir o impedir la 1n-
tegraci6n de las instituciones constitu-
cionales de la Federación. o su libre e-
jerciclo: y 
111.- Separar o Impedir el de•empefto de -
su cargo de alguno de lo5 altos funciona
rios de la federación mencionados el 



articulo 20 de la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios o E=pleados de la Fe
deración, del O!strito Federal y de los -
altos Funcionarios de los Estados. 
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Aqu! observamos tipificada como delito la actitud que 

generalmente adopta el revolucionario cuando se lanza a la 

acción. Hay que senalar que los militares (salvo 

excepciones)~ son comOnmente quiénes sostienen a los 

despóticos gobiernos por lo que. quiénes actoan la RevoluciOn, 

son justamente quiénes no pertenecen a esa clase y tienen una 

actividad esclavizada y de5poblada de los beneficies y 

privilegios que red!tOa la milicia. El articulo en cuestión. 

apunta que serAn objeto de la sanción que senala. quienes 

pretendan abolir o reformar la Constitución. destruir a altos 

funcionarios de la Federación y destruir las 

constitucionales. 

instituciones 

NingOn articulo del Código Penal de los hasta ahora 

comentados~ premia tan duramente al revolucionario y ninguno 

tampoco es mAs u~ado que éste cuando de acallar un movimiento se 

trata. Los móviles que se establecen en lo~ tres incisos del 

articulo l50n de necesaria ejecución en cualquier proyecto 

revolucionario, por lo que e~te art1eulo no hace sino enuMera~ 

tre" de las pr incipale" actividades a desarrollar en tódo 

mov1J01ento de esta indo le. 

y que pesa con aquello" que no :siendo lidere!l, 

dem.Ue$tr-an l5U solidaridad al movimiento ~ Para ellol5, el 

articulo 135 estA cutdodosamente nedactado: 



~se aplicarA la pena de uno a veinte a-
nos de prisiOn y multa hasta de cincuenta 
mil pesos al que: 

I.- En cualquier forma o por cualquier me
dio invite a una rebe l ion.' 

11.- Residiendo en territorio ocupado por 
el gobierno: 

a) Oculte o auxilie a los espias o explo
radores de los rebeldes, sabiendo que 
lo son: 

b) Mantenga relaciones con los rebeldes -
para proporcionarles noticias concerni
entes a las operaciones militares u --
otras que les sean Otiles. y 

111.- Volun~ariamente sirva a un empleo, car
go o comisión en lugar ocupado por re--
beldes, salvo que actOe coaccionado o -
por razones humanitarias. 

TERRORISMO 
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Este delito. tipificado en el articulo 139 Del Codigo 

Penal. sanciona a quiénes hechan mano de explosivos y sustancias 

t6xicas para utilizarlas contra personas. cosas, servicios del 

Estado, etc •••.. con el fin de menoscabar la autoridad del Estado 

y perturbar l& paz pObllce. Es justo aceptar. que las tllctices 

revolucionarias hacen ingresar este tipo de actos a sus códigos 

de acción, por ello consideramos que se cae tAcilmente en su 

ejecución cuando se inicia~ una Revolución: pese a ello, no 

dejamos de advertir que la autoridad cuanta Aqui con otro Otil 

elesnento para defenderse (ella m&.s que la sociedad), de los 

embates de la praxis revolucionaria. 
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SABOTAJE 

Otro elemento importante dentro de toda accion 

tendiente a derrocar a un gobierno. lo constituyen las practicas 

de lo que nuestro Código Penal en su articulo 140 ha llamado 

sabotaje, y que se concretan a danar y destruir vtas generales de 

comunicación, servicios p~blicos. dependencias del Estado. 

organismos pOblicos descentralizados, empresas de participación 

estatal, etc. Sólo que el precitado articulo apunta como 

finalidad trastornar la vida económica del pals o afec~ar su 

capacidad de defensa, y lo que pretende el revolucionario que 

practica el sabotaje, no es hacer ese dano que el código fija y 

que <lanaria seriamente a la sociedad, sino desprestigiar y 

afectar al gobierno tiránico restándole tranquilidad. suministros 

y funcionamiento a sus dependencias. para precipitar su crisis y 

acelerar su caida: con lo que la sociedad no resulta danada sino 

al contrario. beneficiada. 

También el articulo 141. tipifica el delito de 

conspiraciOn. con lo que se sanciona a todo proyecto 

revolucionario. Aqui ya no se refiere a los actos ejecutados. a 

la acción concreta. sino que hace referencia a la voluntad de •.. 

al decir expresamente: 

"Se impondrA pena de uno a nueve anos .... 
a qui~nes re~uelvan de concierto cometer 
uno o vario~ de los delitos del presente 
titulo y acuerden los medios de llevar a 
cabo su detenoinaclOn. 
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El articulo 142 también castiga la incitación e 

in.stigación, con lo que todo 11der revolucionario seria objeto de 

la sanciOn que se establece. 

DISOLUCION SOCIAL 

Existió por mas de tres décadas en nuestro Código Penal, 

el llamado delito de Disolución Social introducido en nuestra 

legislación a raiz de una propuesta del Argentino Don Pedro 

Eduardo Coll en el Segundo Congreso Latinoamericano de 

Criminologia en el ano de 1941. El propósito era defender al 

Estado de las actividades conspiratorias de agentes extranjeros 

que pretendian socavar la estructura de nuestras instituciones en 

época de guerra. Este delito quedó inscrito el articulo 145 de 

nuestro Código Penal y sufrió varias modificaciones hasta su 

reciente abrogación en 1970. 

El articulo decia lo siguiente: 

"Se aplicara prisión·ae dos a doce anos y 
multa de ail pesos a diez mil peso~ al ex
tranjero o nacional mexicano que en forma 
hablada o escrita o por cualquier otro me
dio. realice propaganda polltica entre ex
tranjero5 o nacionales mexicanos. difundi
endo ideas. programas o normas de acciOn 
de cualquier gobierno extranjero que per
turben el órden pOblico o afecten la so
beranla del estado mexicano", 

"Se perturba el Orden pOblico cuando los acto:. 

determinado5 en el pArrato anterior tiendan a producir rebelión. 

sedición, asonada o motin". 
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"Se afecta la soberania nacional cuando ---di~ÍtoS" actos· 

pueden poner en peligro 

RepOblica, obstaculicen el 

legitimas o propaguen el 

la integridad 

funcionamiento 

desacato departe de 

mexicanos a sus deberes c1v1cos". 

de- la' 

"Se aplicaran las mismas penas al extranjero o nacional 

mexicano que por cualquier medio induzca o incite a uno o mAs 

individuos a que realicen actos de sabotaje. a subvertir la vida 

institucional del pais, o realice actos de provocacion con - fines 

de perturbación del orden o la paz póblica y al que efectOe tales 

actos. En el caso de que los mismos actos constituyan otros 

delitos. se aplicaran ademas las sanciones de éstos". 

"Se aplicara prisión de 10 a 20 anos al extranjero o 

nacional me~icano que, en cualquier forma. realice actos de 

cualquier naturaleza, que prepare material o moralmente la 

invasión del territorio nacional o la sumisión del pais a 

cualquier gobie~no extranjero". 

"Cuando el sentenciado en el caso de los pArrafos anteriore~. 

sea un extranjero. las penas a que antes se ha hecho referencia 

se aplicarAn sin perjuicio de la facultad que concede al 

Presidente de la Repbblica el articulo 33 de la Constitución" 

(Diario Oficial del !~de Enero de 19~!) 
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Este precepto. que debe entenderse como de emergencia, 

porque fué introducido cuando nuestro pais se hallaba en guerra y 

era preciso rigidizar los mecanismos de defe~sa del Estado. fué 

tachado de inquisitorial e inconstitucional por violar los 

artículos 6, 7 y 9 de nuestra Constitución: por impedir la libre 

manifestaclOn de las ideas, ir contra la libertad de imprenta e 

impedir el derecho de asociaciOn. 

Hay que destacar. que éste fué, durante los conflictos 

estudiantiles de 1966, una de las banderas del movimiento, al 

solicitarse su abrogación. Es justo hacer referencia a que con su 

desaparición la vida juridica y política del pais obtiene un 

merecimiento considerable. ya que su aplicación, innumerablemente 

arbitraria. conf inO a mucha gente a prisión y enardeció a los mas 

limpios defensores de la justicia. 

Hay otros delitos que son corrientemente imputados a los 

hombres que protestan contra el despotismo y la injusticia 

llevando a cabo tActicas revolucionarias tendientes a derrocar a 

nuestros regimenes. La historia de nuestros juzgados penales 

registra muchas de sus aplicaciones con lo que se ha desmerecido 

a nuestras instituciones juridicas. 

Es necesario que nos convenzamos que toda revolución 

tiene un indice de violencia considerable y que es necesario 

echar mano de acciones que, algunas veces, est6n tipificadas como 
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delitos pero que si se ejecutan no es con el fin de perjudicar a 

la sociedad, sino de derrocar a un gobierno que perjudica, con su 

acción. al pueblo. Esto debe estar claro tanto en la mente del 

revolucionario que se ve impelido a realizar estas acciones. como 

en la de aquellos que observan y ciegamente condenan o aceptan 

los actos cometidos. La solidaridad o la condena al 

revolucionario exigen el requisito de la previa reflexión para 

entender este tipo de procedimientos. 
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5.3.- E L A 5 l LO, U N A A L T E R N A T l V A7 

La inst auc ion del asilo dipl_omlltico, de origen 

t_at1noamer1cano. es hoy dia practicada en muchos paises y 

aceptada internacionalmente, pese a su mala 

consecuencia de los mOltiples desordenes de 

han vivido los paises del subcontinente 

reglamentación. 

tipo politico 

americano. 

A 

que 

los 

perseguidos tuvieron que hallar formas de escape frente a la 

represión y persecución que sobre ellos se cernia. De estas 

convulsiones social~s y de la prerrogativa de inviolabilidad de 

las embajadas o legaciones diplomaticas nació esta peculiar 

figura que sin lugar a dudas ha rendido positivos servicios a la 

justicia y solidaridad humanas. Por medio del asilo. un 

perseguido puede resguardarse en una legación di p 1 omatica 

solicitando que el pals que lo acoge lo proteja de las 

autoridades del pa1~ que lo reclama. Obviamente, queda al 

arbitrio del pals a•ilante calificar el o los, delitos que se le 

imputan al que solicita asilo y de acuerdo a ello decidir si l~ 

otorga o no, en cuyo caso podia entregar al refugiado a las 

autoridades. 

El objeto de introducir esta institución en nuestro 

trabajo es para preguntarnos si puede ser en un momento dado una 

alternativa para el revolucionario. Creemos que si lo es. n11nque 

tal vez no la m&s honrosa. Representa una alternativa de 

salvaciOn que no e5t& desprovista de riesgos, pu~s si se le niega 
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el asilo y es entregado al gobierno persecutor. las posibilid~des 

de supervivencia serén precarias y sin duda el sujeto caerá en el 

tormento y la tortura. Pese a ello. creemos que el revolucionario 

perseguido. encuentra en el asilo un mecanismo transitorio para 

salvar su vida. hasta en • tanto reorganiza sus tuerzas para 

reanudar la lucha. Solo asi lo concebiriamos como una alternativa 

viable. 

5.4.- LA U L TI HA ALTERNATIVA ••••• 

La Oltima alternativa del revolucionario auténtico es 

-aceptar que su vida y su sacrificio pueden tener poca 

trascendencia y derivar en la muerte violenta seguida del 

anonimato y hasta del desprecio. Pero la ruta 

escogido este camino estA poblada de peligros y 

de quiénes han 

ellos lo saben. 

La muerte solo representa 

programa; la continuidad 

la etapa final 

de la lucha 

auténtico revolucionario es el que con el 

de un ejecutor 

es lo importante. 

triunfo instaura 

del 

El 

un 

nuevo sistema basamentado y conducido por el Derecho y se entrega 

al pueblo por el que luchó: y quien con la derrota no da abrigo a 

lamentaciones y sabe que su muerte, aün sin honrosas e~equias, 

abriré la brecha del Imperio de la JUSTICIA. 
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e o N e' L u 5 1 o N E 5 

A) La observación teórica de una Revolución puede perfilarse 

en tres etapa~; 

1.- Un proyecto tendiente a establecer un "nuevo 

conjunto histórico". 

2.- El acto revolucionario o la ejecución del 

proyecto, realizando ajustes sobre la marcha de 

los acontecimientos. 

3.- Un periodo de instauración, conjugando los 

principios que generaron el movimiento con los 

principios surgidos de la acción masiva 

realizadora de la ejecución del proyecto 

inicial. En esta etapa en cuando se consolida 

un nuevo orden normativo, por ello es ésta la 

fase de mayor relevancia para el Derecho. 

B) La Revolución es un nuevo proyecto histórico de mejoria 

definición social, generalmente radicalizado. En esta 

aceptadomente amplia cabe perfectamente la implantación de un 

nuevo orden jurldico. 
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Cl El pueblo tiene.:,:.ia 'alternátiva. de acatar las leyes 

injustas, d~ ;~s'g~~ú~Int~Üci fes!~tir~ a el las. Aqu 1 se ene lava 

e'1 D~-~~¿~·-~--~;~~~ ·,~~~-1~·f~-~·ªf~:~·~~~J~~ no.-~~::! si.~o el antecedente del de 
;iJ) .. ;·,/; ·?,~1,.(-.;·:~~tt:'' ~~::?:'' -,,~~'.,'! 

Revolución;·.,•• «;,,. ,,,, 

ll) Eio~~:c:J~< la Revolución se sustenta en la indeclinable 

facÚltad,·d·e·1'· pueblo. para cambiar su régimen de vida polltica y 

desposeer al gobernante de la soberan1a que le fué delegada. a 

co-n.secuencia de la extralimitación de su ejercicio. 

El El Derecho a la Revolución debe ejercerse por el pueblo 

cuando el dano causado por el despotismo tenga perfiles 

comunitarios y no cuando se afecta tan solo a sectores 

rninoritar-ios. pues de no ser ast. estariamos mé.s trente a la 

comisiOn de un delito que ante el ejercicio de un Derecho. 

F) El Derecho a la Revolución se concretiza cuando la 

autoridad rebaza los limites que le han sido senalados y afecta 

con su actitud los intereses y libertades de la colectividad. 

G) Las declaraciones de Virginia y de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano proclaman la facultad del pueblo de abolir un 

gobierno inadecuado por los medios més convenientes as1 como el 

Derecho de resistencia a la opresión. En aquellas se Oblea asi. 

el Derecho a la Revolucton. 

H) En el Derecho Mexicano no se incluye el Derecho a la 

RevoluclOn en ninguna Constitución: es explicable que asl suced•, 
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pues no es congruent~ con la idea de estabilidad juridica el que 

e~ista un precepto que permita vulnerar esa misma estabilidad. 

1) Creemos necesario que ante las persistentes tallas de 

nuestro sistema representativo, se dé mayor participaciOn directa 

a la voluntad popular que es sistemática y cotidianamente 

ignorada en los cónclaves legislativos. Para ello proponemos que 

se estudie la posibilidad de introducir el referendum y el 

plebiscito, con la que se aliviarla un poco la falta de 

correspondencia entre el sentir del pueblo y lo expresado por sus 

representantes y se evolucionarla la vida politica del pais. 

J) Cuando un hombre llega a encausar el sentimiento popular 

de libertad y se deja conducir por el halago. o el interés 

personal. el derecho sufre frecuentemente las consecuencias en un 

total manipuleo o desprecio hacia él. El Revolucionario que se 

torna déspota al llegar la poder, no tarda en engendrar con su 

actitud, una nueva Revolución esta vez inspirada.en su contra. 

K) cuando un Gobierno se percata de que grupos activistas 

senalados como Revolucionarios empiezan a operar en su contra. la 

estrategia inicial es despojarlos ante la opinión pObllca de la 

imagen de Revolucionarios que tienen; acto seguido, los calitican 

como delincuentes comunes y con ello se permiten confinarlos a 

prisión. Reconocerles carécter de revolucionarios seria 

peligroso. pues la simpatia popular estb en muchas ocasiones m~s 

departe de los que combaten al gobierno. que del lado de ~ste. 
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AdemAs, desconocerlos como revolucionarios y por ello como 

delincuentes politicos, permite al gobierno salvar el 

la extradición que contiene el articulo 15 

ConstituciOn. 

escollo d• 

de nuestra 

L) Los delitos que se imputan con mayor frecuencia a los 

activistas revolucionarios son. entre 

Patria, Sedición, Motin, Rebelión, 

otros: Traición a la 

Terrorismo. Sabotaje, 

Disolución Social (delito ya abrogado), etc. 

Ml Toda RevoluciOn tiene un indice de violencia considerable 

y en ocasiones es necesario echar mano 

tipificadas como delitos, pero lo que las 

de acciones que estAn 

diferencia del delito 

es que éstas se cometen no para perjudicar a la sociedad o al 

pueblo. sino a un gobierno que dana con sus procederes a la 

sociedad. y precipitar su caida. 

Sl El asilo diplomatico es una alternativa :ransitoria para 

salvar la vida del revolucionario, pero se justifica solo 

mientras reorganiza sus tuerzas para reanudar la lucha. 
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