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PROEMIO 

La temática del presente estudio lato sensu y esencia -

versa respecto al de origen e infinito derecho natural -me~ 

jurídico o supra ieges- que per se a cualesquier populus del 

ecúmene asiste a la revoluci6n cuando la general voluntad o 

mayoritario consenso* de sus respectivos componentes juzga -

procedente ejercerlo, dado que en singular considerados cada 

uno de aquéllos es titular 'Único o exclusivo y absoluto de -

la sobera:rúa implícita a su correspectivo ámbito estatal unJ,, 

versalmente aceptado y/o reconocido como local jurisdicci6n 

popular, hablando en metaf6rico sentido. :Einpero, de modo es" 

pecífico refiérese a la sacra facultad de índole insurrecciQ 

nal que el pueblo posee y de la cual goza en los Estados Un! 

dos Mexicanos conforme al numeral 39 de la correspondiente -

Constituci6n Política General. 

No obstante, es axiomático que el trata.miento científi

co de tan controvertido asunto amerita de un acucioso y pre-

vio examen acerca de algunas otras cuestiones accesorias aun 

que ineluctablemente ligadas a lo principal tales como lo r~ 

lativo a: la base y supraestructura sociales, toda vez que -

*Obviamente no unánime por exclusi6n, lo que, otrosí, es ifil 
posible de suyo. 



el thelos último de la revoluci6n exactamente propende a la 

mutaci6n radical de las mismas y como 16gico corolario o se

cuela a su substituci6n; la soberanía como sui géneris poder 

or.uúmodo, dado su intrínseco signo de inalienable, indivisi

ble e imprescriptible y s6lo perteneciente al pueblo; el or! 

gen de la Carta I.Yagna Federal u orden jurídico primigenio CJ:! 

ya letra y espíritu determinan la legalidad; la génesis del 

.Estado como instituci6n ¡n1blica dotada de personalidad jurí

dica o moral y potestad conforme a la doctrina; etc., de ahí 

que en atingencia a lo pr6Ximo inmediato expuesto háyase op

tado por finiquitar la sucinta obra con el tema que parad6j! 

camente lleva por nombre el de su intitulaci6n. 

Por lo con antelaci6n apuntado es dable adverar que la 

metodología implementada en el itinerario del global análi--

sis sobre el derecho legítimo.'.'"legal, alfa y omega del pue-

blo a la revoluci6n val6raae como la más id6nea y correcta -

puesto que el contenido eidético ínsito en cada capítulo 

guarda inextricable relaci6n con el todo subsecuente. 

México, D.F., junio de 1985. 

RICARDO R. GOlOO HARTINEZ. 



CAPITULO PRIMERO 

GENESIS DEL ESTADO LATO SENSU 

SUMARIO 

l. Pensamiento y lenguaje. - 11. Causalidad real del origen 
del Estado. - 111. El Estado como ser y deber-ser. - lV. Ani 
lisis sobre la existencia tempo-espacial definida o indefin1 

da del Estado. 

l. Pens8llliento y lenguaje. 

El pensamiento (1) o poder de abstracci6n como caracte

ristica pristina y exclusiva del hombre, es innegablemente -

el factor absoluto y determinante que le diferencia de todo 

ser vivo (2) en el universo. Dicho pensamiento es~á dial~ct~ 

camente relacionado con el lenguaje (3), mismo que consti tu-

(1) Científicamente hablando, definase el pensamiento o con
ciencia como el producto de la materia alta y compleja.mente 
org~nizada, misma que por lo demás, s6lo tiene como substra
tum al hombre. Inf'iérese pues, que s6lo el hombre es suscep
tible de concebirse como ente pensante, consciente y racio-
nal. 

(2) Huelga decir que aqui se alude única y exclusivrunente al 
reino animal, ya que es a ~ate al que pertenece el Homo-sa-
piens, pues aunque el reino vegetal también se constituye de 
materia orgánica viviente a excepci6n del mineral¡ para el -
análisis en cuesti6n exclúyanse estos últimos por su misma -
esencia natural. 

(3) Desde el punto de vista dialéctico, pensamiento y lengun 
je forman una unidad inextricable mas no una identidad, pues 
ambos conceptos tienen diferente sign1!1caci6n connotativa. 
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ye el medio por excelencia id6neo en la comunicaci6n humana 

( 4). Por ende 1 es fácil advertir que los conceptos son roprsi 

sentaciones de algo real u objetivo o ideal o subjetivo, se

gún sea el contenido semántico que se les atribuya por con-

vicci6n universal o local en un momento hist6rico dado. 

Así. el concepto Estado (5) tiene una connotaci6n juri

dico-politica a partir del ai'!o 1513 en que el italiano Nico

lás Maquiavelo escrib16 su controvertida obra 11El Príncipe" 

en la que se.introduce por vez primera el vocablo Estado en 

el 16xico jurídico y político (6), y aunque literal y signi

Cicativamente ha tomado carta de naturalizaci6n dicho t6rmi

no en lo que a su g6nesio conceptual respecta, doctrinaria-

mente ha sido susceptible de aprehensiones de muy diversa in 

dole, no obstante, menester es decir que tales concepciones 

no han sido capaces de llegar a cambiar en substancial y ---

(4) Clásicamente el lenguaje se divide en oral o hablado, -
gráfico o escrito y mímico o por seBales. 

(5) Etimol6gicamente la palabra Estado proviene del latín: -
Status, de Stare, Estar, es decir, condici6n de ser. (Serra 
Rojas, Andr6s. Ciencia Política. 3a. Edici6n. Editorial Po-
rrda, S.A. M6xl.co, D.F. p. 194). 

(6) En efecto, es a Maquiavelo a quien la doctrina juridico
politica reconoce como el primero en haber introducido la p~ 
labra Estado con la acepc16n que hasta hoy d!a se acepta por 
la misma. En el capitulo 1 de su importante obra "E1 Princi
pe11 escribe: "Cuantos Estados, cuantas denominaciones ejer-
cieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los -
hombres, fueron y son repúblicas o principados". (Maquis.ve-
lo, Nicolás. El Principe. la. Edic16n. Editorial Universo, -
S.A. Lima, Per6. 1973. p. 15). 
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traccendental modo alguno el primigenio sentido que Maquiavg 

lo le atribuy6 en el mencionado libro. 

La 16gica de esta fenomenología conceptual tiene una o]a 

via explicaci6n atendiendo a que el Estado como tal dista m~ 

cho en lo que a su compleja estructura contemporánea concia~ 

ne de ser el mismo del siglo XVl, afirmar lo contrario seria 

antidialéctico, y por ende, anticientifico. 

La palabra Estado, por supuesto, no es excepci6n a esta 

mutaci6n connotativa, pues no debe olvidarse que la historia 

terminol6gica de cualquier ciencia está interrelacionada de 

manera estrecha y constante a la de la ciencia misma, exis-

te, para ser más explicitas, una correlaci6n entre la pala-

bra y el sentido que la misma entraña. 

11 •. Causalidad real del origen del Estado. 

Referirse a las reales causas que dieron origen a la --

1nstituci6n de instituciones que es el Estado implica obli!,A 

damente penetrar en la dilucidaci6n de una seria y compleja 

inc6gnita vigente hasta hoy dia. Trátase, en efecto, de un -

polémico tema en el que la doctrina encuéntrase dividida, -

pues mientras para unos autores el Estado surge como necesi

dad de una clase social bien definida para otros nace como -

necesidad de la sociedad toda. Sin circunloquios de índole -

alguna la esencial diferencia de fondo eotriba en la señala

da discrepancia interpretativa. 

El marxismo afirma que el régimen ocon6mico de produc--
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ci6n o sistema econ6mico es fiin excepci6n la base de toda SQ 

ciedad. Dicha base social, argumenta, es la quo determina tQ 

da la supraestructura social necesaria que justifica su exi~ 

tencia. El Estado como ente jurídico-poli tico real es una S.\! 

praestructura social que tiene su origen en el régimen econQ 

mico do producci6n o sistema econ6mico y cuya vinculaci6n 

dialéctica con el mismo es directa e inmediata. 

Para la doctrina marxista el Estado se traduce en una -

entidad nefasta por ser un aparato coercitivo u 6rgano de r~ 

presi6n que surge como a6lida consecuencia única de la apari 

ci6n de las clases sociales en la vida social o de relaci6n, 

por lo que la institucionalizaci6n del mismo, lejos de bene

ficiar a la sociedad en su conjunto, s6lo sirve para garant! 

zar loa intereses de una minoría privilegiada detentadora -

del poder econ6mico-político, es decir, de la clase social -

por naturaleza enemiga de los intereses sociales in extenso 

concebidos. Es el origen de la divisi6n de la sociedad en -

clases sociales cuantitativa y cuali ta ti vamente diferentes -

el que determina la invenci6n del Estado para beneficio de -

la primitiva clase poseedora de los rudimentarios medios e -

instrumentos de producci6n, 

Federico Engels al analizar el origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado, afirma que: 

"No faltaba más que una cosa¡ una instituci6n que no sk, 

lo asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra 

las tradiciones cornunistas de la constituci6n gentil, que no 
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s6lo consagrase la propiedad privada antes tan poco estimada 

e hiciese de esta santificaci6n el fin más elevado de la co-

munidad humana, sino que, además, imprimiera el sello del r~ 

conocimiento general de la sociedad a las nuevas ferinas de -

adquirir la propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y 

por tanto a la acumulaci6n, cada vez más acelerada, de las -

riquezas¡ en una palabra, faltaba una instituci6n que no s6-

lo perpetuase la naciente divisi6n de la sociedad en clases, 

sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a 

la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. 

Y esa insti tuci6n naci6. Se invent6 el Estado 11 (7). 

V. I. Lenin al referirse al origen del Estado dice que 

tiste es "producto y manifestaci6n del carácter irreconcilia

ble de las contradicciones de clase. El Estado surge en el -

sitio, en el momento y en el ~rada en que las contradiccio-

nes de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y vice-

versa: la existencia del Estado demuestra que las contradic

ciones de clase son irreconciliables" (8). 

De los párrafos transcritos es fácil advertir que el -

marxismo-leninismo proscribe y objeta en definitiva a la in~ 

tituci6n Estado como ente positivo y necesario para el hom--

(7) Marx, Carlos y Engels, Federico. Obras Escogidas. Tercer 
Tomo. la. Edici6n. Editorial Progreso Moscú. M~xico, D.F. --
1974. P• 291. 

(8) Lenin, V.I. Obras Escogidas. Segundo Tomo. la. Edici6n. 
Editorial Progreso Moscú. Yugoslavia. p. 298. 
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bre, precisamente por tener su g~nesis en el momento mismo -

en que surge por vez primera la desigualdad social con el nA 

cillliento de las clases sociales, y más aún por su funci6n --

11hist6rica11 de perpetuarla. 

Es en atenci6n a ello que dicha teoria proclama la des

trucci6n del Estado burgubs o capitalista y la extinci6n del 

Estado o semi-Estado proletario o socialista. 

Es evidente que los vocablos destrucci6n y extinc16n -

aplicados al Estado conforme a la doctrina marxista, lejos -

están de ser partes constitutivas de sinonimia alguna, pues 

uno y otro conceptos son imputables a sistemas sociales dia

l6cticament e diferentes. En efecto, el concepto de deetruc-

ci6n del Estado es circunscripto por el marxismo exclusiva-

mente al Estado burgués mientras que el de extinci6n del Es

tado es aplicado tan s6lo al Estado socialista. 

Ae1, dicha corriente filos6fico-politica interpreta la 

destrucci6n del Estado burgu6a como la substituci6n de la -

"fuerza especial de represi6n11 del proletariado por la bur-

guesia p()r la "fuerza especial de represi6n" de la burguesia 

por el proletariado. S6lo con la substituci6n violenta de la 

burgueeia por el proletariado como l6gica secuela de la reVQ 

luci6n, se está en presencia real de la destrucci6n del EstA 

do burgubs como tal y no ante la 11abolici6n'' del mismo como 

afirma la doctrina anarquista, 11pues con esta 11interpreta--

c16n11 no queda en pie más que una noci6n confusa de un cam-

bio lento, paulatino, gradual, sin saltos ni tormentas, sin 
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revoluciones" (9). 

Respecto a la extinci6n del Estado el marxi amo afirma -

que tal fen6meno s6lo será posible cuando el proletariado en 

nombre de toda la sociedad tome y adjudique para si todos 

los básicos medios e instrumentos de producci6n, es decir, -

cuando la propiedad, y por mayoría de raz6n,. la poses16n de 

los mismos, estén realmente en poder de la sociedad en su -

conjunto. 

Huelga decir que ante situación tal,.la d1recci6n de la 

base y por ende de la general supraestructura sociales, en-

cuéntrase en poder de la sociedad toda, representada por la 

dictadura del proletariado¡ por todo ello, s6lo es coherente 

referirse a extinci6n estatal en tratándose del genuino Esta 

do socialista (10) en el que las clases sociales dejan de -

ser tan marcadas y antag6nicas en lo que a sus macro y micrQ 

intereses concierne, considerados, claro está,' desde un pun-

(9) Lenin, V.I. Op. cit., p. 307. 

(10) Es menester e importante aclarar que el modelo de "Est¡¡ 
do socialista11 , cualesquiera que sea, que hasta ahora se co
noce, sobremanera dista de guardar aceptable identidad con -
la concepci6n marx-leni.nista que del mismo existe. Los 11Est.a. 
dos socialistas", producto de la magna tergiversaci6n del -
marxismo-leninismo clásico, lejos están de ser partícipes -
del verdadero y genuino Estado socialista. 

Es evidente que la Ímproba mutaci6n te6rico-práctica de 
la doctrina marx-leninista, surge a ra!z de la muerte de Le
nin, sin duda, uno de sus más grandes y preclaros ide610BOS. 
Los apologistas del sistema econ6mico de producci6n capita-
lista parten exactamente de esta tergiversac16n del marx-le
niniamo para proscribir y negar en absoluto cualquier valor 
cien ti rico a toda la doctrina como tal, lo cual hace que sus 
"argumentos" caigan por su propio peso y disvalor, 
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to de vista global. 

"El Estado burgubs no se "extingue", dice Lenin en 11El 

Estado y la Revoluci6n11 a1 referirse a un importante pasaje 

del 11Anti-DÜhring" de Engels, sino que "es destruido" por el 

proletariado en la revoluci6n. El que se extingue, despu6s -

de esta revoluci6n, es el Estado o semi-Estado proletario" -

(11). 

Es fácil colegir que si el Estado se extingue en el si~ 

tema socialista que es previo al comunista, en liste, deja tQ 

tal y absolutamente de existir por no tener ninguna raz6n de 

ser. A este respecto la mencionada teoría marxista argumenta 

q'ue cuando el Estado se convierta finalmente en representan

te efectivo de toda la sociedad, será por si mismo super---

fluo. El gobierno sobre las personas será sustituido por la 

administraci6n de las cosas y por la direcci6n de los proce

sos de producci6n. 

Haciendo una sinopsis de lo antes expuesto puede a!ir-

marse que el fin 6ltimo del marxismo respecto al sistema ec2 

n6mico de producci6n es 1a substituci6n del capitalismo por 

el comunismo científico, mas este salto dia16ctico no es po

sible sin previamente pasar por el socialismo, sistema so--

cial a ambos intermedio conforme a la ·dia1lictica, es decir, 

al materialismo dialbctico e hist6rico. 

La historia prolijamente confirma que al gestarse el --

(11) Op. cit., P• 307. 



mencione.do fen6meno de substi tuci6n direcdoné'l del poder e§. 

tatnl de la burguesía por el proletariado como obvio corola

rio de la desigual correlaci6n de fuerzas favorable a este -

6ltimo 1 no s6lo el ·Estado burgués es substituido por el pro

letario, sino que tal situaci6n conlleva necesariamente tam

bién a la inmediata experimentación de un radical cambio cu~ 

litativo en toda la.base y general supraestructura, pues no 

debe olvidarse.que existe una dialéctica relación entre am-

bas, y por ende, una influencia reciproca inextricable, 

Los ide6logos del sistema capitalista, a contrario sen

su, sostienen que la instituci6n Estado surge como indubita

ble necesidad humana, pues sólo al través de él es posible -

la organizaci6n científica de la sociedad. 

El Estado, afirman, ea la más trascendente czeación hu

mana sin la cual el hombre jamás podría hacer realidad sus -

fines, y por ende, dif'icilmente alcanzaría la verdadera est2 

tura que como tal en el universo le corresponde, es decir, -

la de suprema creatura universal. 

Es innegable pues, la razón de ser y deber ser del Est~ 

do como ente jurídico y político, ya que sin él seria incon

cebible la supervivencia del hombre mismo, puesto que éste, 

parafraseando a Aristóteles, es un zoon politikon que oblig~ 

damente debe vivir en interrelación con sus homólogos, es dg 

cir, organizado en sociedad. 

La ideología adversaria a la concepci6n marxista del E§ 

tado y su origen, ha expuesto numerosas teorías sobre el im-

9 
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portante tema. Hoy dia las más extendidas son: 

a) •recria del Estado del bienestar general. 

b) Teoria del Estado de derecho. 

c) Teoría psicol6gica del Estado, 

Un breve análisis de cada una de las aludidas teorias -

ea suficiente para tener una clara idea de las mismas. 

La teoría del Estado del bienestar general tiene un ca

rácter de índole populista. Admite los errores del Estado en 

el pasado, mas, seg6n sus partidarios, en el presente el Es

tado ha dado un importante viraje al ser el principal defen

sor de los que se encuentran en peor situaci6n econ6mica lo 

que ha traído como consecuencia que las anteriores injusti-

cias sociales de todo gbnero hayan cesado. Los defensores de 

esta teoría aducen dos causas como generadoras de este cam-

bio. 

Primero, el notorio desarrollo del Estado en la vida -

econ6mica de' la sociedad, y segundo, las concesiones tanto -

econ6micas como sociales que la masa proletaria ha logrado -

conquistar al Estado merced a una ancestral lucha hist6rica. 

La teoria del Estado de derecho exalta el orden juridi

co como enmarcaci6n y limitante de la acci6n del Estado. La 

apología que, entre otras cosas, hace del sufragio universal, 

sirve de base para afirmar que el poder político constituye 

un gobierno popular .o de todo el pueblo. Burdeau, en su 11Tr.a. 

tado de Ciencias Políticas", censura acremente el sistema pQ. 

lítico "de la lipoca del capi taliemo industrial 1 y reconoce -
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que la democracia de entonces, muy limitada, constituía una 

"democracia dirigida", en la que no era el pueblo el dirigen 

te, sino el dirigido" (12). 

Actualmente, las cosas han cambiado de forma tal que el 

Estado es dirigido por el pueblo mismo, dice el aludido au--

tor. 

La teoria psicol6gica del Estado afirma que la activi--· 

dad psicol6gico-espiritual del hombre constituye el factor -

determinante del desarrollo social. 

En "El Hombre y el Estado", R. Pamperien, uno de sus -

más grandes exponentesp explica que "el Estado surge por la 

reproducci6n de la psique individual del 11s1mbolo paterno". 

El ansia psiquica de autoridad y de poder absoluto, la ima-

gen del padre que se arraiga en la psique del hombre son las 

causas que originan el Estado y condicionan su existencia" -

(13). 

Para los ide6logos alineados a esta forma de pensamien

to, el origen del Estado no es producto de la universal pre

misa de la divisi6n de la sociedad en clases antípodas, sino 

de una imperante necesidad cuando no de una simple casuali--

dad, 

Para concluir, es factible denotar que, en contraposi--

(12) Alexandrov, N.G. y otros. Teoría del Estado y del Dere
cho. 2a. Edici6n. Editorial Grijalbo, S.A. M6xico, D.F. p. -
372. 

(13) !bid., p. 375. 
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ci6n al marxismo, las mencionadas teorías mantienen como de

nominador común la defensa y justificaci6n del Estado, 

De lo anteriormente expuesto puede advertirse la dife-

rente idea que ambas teorías, socialista y burguesa, susten

tan respecto al origen del Estado, una proscribe su g6nesis, 

la otra la celebra. 

La s6lida argumentaci6n de una y otra teorías ea tal, -

que fácilmente contunde a quien intente despejar del todo la 

inc6gnita en cuesti6n, no obstante, ea obvio que la verdad -

corresponde a la teoría materialista de la historia, ya que 

si bien existi6 la suprema necesidr.~ de organizaci6n socio-

política del hombre en un momento hist6rico dado, 6sta tuvo 

innegablement.e fines clasistas bien definidos, lo que por -

otra parte no obsta que tales fines primigenios sean suscep

tibles de mutaci6n tendiente al perfeccionamiento en directa 

proporci6n a las necesidades reales e imperantes de toda la 

sociedad. 

Serra Rojas escribe que según deduce De la Beigne de Vi 

lleneuve es posible reducir a cuatro grupos las teorías del 

Estado, a saber: 

a) Teoría del origen familiar del Estado¡ 

b) Te o ria del origen violento del Estado¡ 

c) Teoría del origen convencional del Estado¡ y 

d) Te o ria de la constituci6n espontánea y necesaria del 

Estado. 

De una u otra forma las mencionadas teorías transcritas 
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se enmarcf'n finalmente a lo coment.ado"con antelaci6n sobre -

el p3rticular. 

111. El Estádo como ser y deber-ser. 

Filos6 ficamen te hablando, el hombre ha crea.do dos impor. 

tantea corrientes antag6nicas en esencia: el idealismo y el 

materialismo (14). 

Ambas teorías siempre han tenido vigencia al través del 

itinerario hist6rico del pensamiento humano sin importar la 

realidad tempo-espacial del mismo, por lo que todo proceso -

natural, independientemente del reino al que p~rtenezca, ha 

sido estudiado en 6ltima inst~ncia conforme a la sustenta--

ci6n propia de cada una de ellas. Coligase de lo anterior -

que todas las disciplinas científicas en absoluto han sido, 

son y serán participes de una u otra corriente, y por mayo-

ria de raz6n, todo pensamiento humano. 

Es por ello que el estudio del Estado, abstraído como -

ente juridico-politico por excelencia y obra del hombre, se 

circunscribe necesariamente a hip6tesis, tesis y/o teorías -

ya de carácter idealista ya de índole materialista. 

(14) La diferencia substancial entre mate.rialismo e idealis
mo radica en que aquél concibe como primaria a la idea en -
tanto que éste argumenta su posici6n en relaci6n inversa. SQ 
bre el particular, huelga decir que s6lo el idealismo y el -
materialismo puros son absolutamente opuestos entre si, ya -
que existen sinnúmero de corrientes filosóficas eclécticas -
que son producto directo o indirecto de la conjueaci6n de -
aqu6llos. 
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Por lo demás, ha sido siempre interés preponderante pn

ra el penoamicnto jurídico, politico y filosófico estudiar -

el Estado como ser y deber ser, es decir, como entidad real 

y como entidad ideal, o dicho en otros términos, como ente -

que innegable~onte es y como ente que debería ser. 

Desentrañar la esencia de lo que el Estado es, implica 

ardua y com~licada labor que generalmente finiquita en resul 

tados no del.todo satisfactorios por eu relatividad en lo -

que a su absoluto conocimiento respecta, y si a esto se red~ 

ce lo existente que es el ser del Estado, es obvia la signi

!icaci6n que implica el proleg6meno de interpretar tecno---

cienti ficamen te lo inexistente, o sea, el deber-ser ~tico, -

jurídico y politico del Estado. Pár otra parte, las prolijas 

concepciones que han existido hasta la fecha sob1·e este (11 t!, 

mo t6pico, descubren "discrepancias eidéticas esenciales y -

accidentales" (1.5). 

En efecto, las numerosas teorías expuestas sobre el de

ber-ser del Estado difieren a~n más que los conceptos verti

dos sobre el Estado como eer aunque menos que las definicio-

nes sobre el mismo. 

Es obvio que al hacer referencia al Estado como ser, su 

estudio implica un análisis sistemático que tienda a diluci

dar nítidamente lo que el Estado es per se, es decir, su ---

(15) Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Hexic~ 
no, 2a. Edici6n. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1976. -
p. 89. 
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existencia roal y objetiva en ol universo social, y por lo -

mismo, la siGnificaci6n hist6rica de su sor como fen6~eno 

substancial e inherente a las sociedades humanas (16). El eg 

tudio del Estado como deber-ser, por su parte, trata de ---

arrehender a aquél como un ente ideal y excelso, superlativ.Q. 

monto por encima respecto a su objetiva sustantividad hasta 

hoy día patente, digno de la grandeza potencial del hombre y 

capaz de conllevarla a la realizaci6n de todos sus fines por 

difíciles qua sean tanto a priori como a posteriori. 

De la sucinta exposici6n hecha acerca del Estarlo como -

ser y deber-ser, es fácil advertir que reviste especial y m~ 

yor importancia te6rico-práctica el análisis del Estado como 

ser, pues menor interés tiene el incursionar aprioristicamen 

te en el estudio de lo inexistente aunque quizá no de lo im

posible, puesto que en sana 16gica no debe soslayarse la po

sibilidad de existencia del Estado descrito en base a un mo

delo idoneamente 6ptimo en toda la profundidad del vocablo, 

ya que en ciencia, lo conocido es base toral de lo desconoc! 

do, y por consiguiente, ambos aspectos son consubstanciales 

a la actividad sinérgica de la misma. 

(16) Es menester aclarar que se alude al Estado como fen6me
no consubstancial a las sociedades humanas ~nica y exclusiv~ 
mente en atingencia a aquéllas en quo exiati6 como tal, sin 
identificarle cronol6eicamente con el nacimiento mismo de la 
comunidad humana, porque como acertadamente afirma e1 marx-
leninismo, existi6 una ~poca denominada comunismo primitivo 
en la que dicho ente jurídico-político fue inexistente en la 
vida del hombre. 
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Por todo .lo hasta aquí. dicho sobre el p<1rticular, el o.Q. 

jeto y sujeto de astudio seré. el Estado como realidad innegJi!. 

ble más que como entidad metapsíquica. 

Mucho es realmente lo que se ha escrito respecto al Es

tado. La ·doctrina ha elaborado innumerables teorías cuantitª 

ti va y cuali te.ti vurnente disímiles en menor o mayor erado, lo 

que significa., reiterando lo dicho, que lejos está de ser fª 

cil el definir con exactitud y precisión al Estado como ser 

y consieuientemente menos aún como deber ser. 

En efecto, los más ilustres y connotados pensadores no 

coinciden en sus cavilaciones y apr~hensiones respecto al E§ 

tado, pues mientras para Hegel es la conciencia de un pue--

blo, para el jurista vien~s creador de la "Teoría Pura del -

Derecho" Hans Kelsen, el Estado es un orden jurídico norma.ti 

vo o ámbito de aplicación del derecho, no así para Marx y L~ 

nin quienes afirman que el Estado no es sino un aparato de -

coerción de la clase dominante detentadora de los medios e -

instrumentos de producci6n¡ Duguit, por su parte, define el 

Estado como una corporación de servicios públicos controlada 

y dirigida por los gobernantes, mientras que Heller dice que 

es una unidad dial~ctica de ser y deber ser, de acto y sent!, 

do, encarnada en una realidad; diferente concepto del ~atado 

es el que da Jellinek, pues para 61 es una asociación de hom 

bres sedentarios dotada de un poder de mando originario¡ pa

ra Lassalle, Savigny, Fischbach, Kant e innumerables autores 

mas, la definición conceptual de Estado es diferente a la do 
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lea autores mcnc.ionD..dos. 

Las anterio'res lle finiciones concideradas ·den:> tan prima 

facie "la vartddad incoincidente de .expre~io~es eqtifvocas :r 
"'"J.~.:. vucas 1.' (17) act?rca del Estado, lo que corrobora en dof;i,. 

ni ti va que es innegable el gran desacuerdo doctrinario que. -

existo a prop6sito de la definici6n ·de .li!stado. A este respef. 

to Arnaiz Amigo eccribe: "Definir el Estado es una tarea ím

proba. Los autores no se ponen de acuerdo sobre qu(¡ y cuáles 

elementos constituyen el Estado. Es, quizl, mis aconsejable 

dar un concepto del li:stado, como lo hace Heller, aun cuando 

arriesguemos la no inclusi6n de nlgunas de sus notas esencia 

les" (18). 

Re firi~ndose al misrr.o tema Ignacio Burgoa dice: "La di

vcr~encia y contrariedad que se advierten en la doctrina so

bre el Estado no tienen nada de asombroso y si mucho de ex--. 

plicable, pues siendo el· fen6meno estatal tan complejo, es -

susceptible de apreciar·se al trav{¡s de sus distintos aspee-

tos o manifestaciones con un criterio parcial o fraccionario 

que culrr.ina en conceptos incompletos necesariamente" (19). 

Por su parte e insisti.endo en el mismo asunto, Recasens 

Siches plantea el interrogante ¿Qu~ es el Estado? a lo que -

expone: "A primera vista parece como si la realidpd del E~t~ 

(17) Arnaiz Amigo, Aurora. Soberanía y Potestad. Primer Toma 
la. Edici6n. Editcriel U.N.A.M. M~xico, D.F. 1971. p. 226. 

(18) Op. cit., p. 226. 

(19) Ibid., p. 90. 
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do fuese algo notorio, Y, sin embargo, cuando tratamos de d~ 

terminarla de un modo rigorooo, se nos antoja confusa y con 

perfiles huidizos, Encontramos el Estado formando parte de -

nuestra vida y nos encontramos nosotros formando parte dol -

Estado. Práctice.mente nos referimos a lll en inn6meras ocasiQ. 

nes: lo sentimos gravitar sobre nosotros, ir.iponi6ndonos múl

tiples y ¡;ra.'1osas exigencias¡ nos cnrolaruos, a vocea, a su -

servicio, con entusiasmo¡ otras, lo experiri:ento.mos como obs

táculo para nuestros deseos¡ sabemos que sin 61 1~ vida nos 

seria imposible, o por lo menos muy difícil¡ poro tambi6n, -

en ocasiones, llega a exigirnos el sacrificio de nu~stra prQ 

pia vida¡ en la medida en que hncemos política, nos af~naffios 

para conseguir que sea de un determinado modo¡ de una parte, 

nos hallamos como ingredientes de él¡ de otra parte, lo con

.sideramos como una macnitud transindividu1ü¡ james lo hemos 

percibido en su auténtico y tot:ü ser, pero lo vemos actuan

do con manifestaciones varias, como actividad leg-islati \'a, -

como administraci6n, como ejército, como policia, c0mo asis

tente social, como tribunales de justicia¡ nos ap~recc simb~ 

lizado en un escudo, en una bandera, en un himno; nos dirig1 

mos a ~l pidi~ndole que haga determinadas cosas¡ y también -

nos enfrentamos con ~1 en demanda de que no haba, do que se 

abstenga, de que nos deje en libertad de realiznr JlUGetros -

quehacer~s propios e individuales, que no quisi6ramos ver -

perturbedos por su intervenci6n, 

A pesar de ser el Estado algo tnn próximo a nosotros, -
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con el que eshrnos en trato constante, cuando int&ntamos --

apri:sar cu esencia; detenninar su Eor, e.preher.der-lo en un --
.,. 

concepto claro y preciso, se nos eocapa y vacilan todas las 

::-.ó;:r·e::E:;:tac.!..;r;t.s que del .;.1is:r.o nos habia.:.1os forr.1ado" (20). 

Haciendo un oerio análisis de lo expuesto, puede cole-

gírse que ciertamente los r.utores coinciden on que no es fá

cil definir con exactitud y precisi6n el Estado, considera-

do, ya no como deber ser, sino simple y llanamente como ser; 

y no podía ser de otra manera ya que efectivame:1te el inten

to de pe~etrar en el estudio del Estado significa encauzarse 

en la difícil b6squeda de la verdad del más complejo fen6me

no social cuya realidad es axiomática, pues es evidente que 

lejos está de ser tan s6lo producto de una complicada abs--

tracci6n humana perteneciente al universo onto16gico. 

En efecto, el más somero análisis de los elei:ientos que 

lo intet;ran, a saber: poblaci6n, territorio, poder soberano 

y orden jurídico fundamental corrobora ampliamente esta pos! 

ci6n, pues sería falso afirmar que los mismos se reducen -a -

simples conceptos abstractos o subjetivos carentes de reali

dad concreta u objetiva. 

Para finiquitar el presente tema se expone a continua-

ci6n una definici6n propia de Estado en la cual se considera 

que el ente jurídico-politico denominado "Estado es la sint! 

(20) Reca1:itfos Siches, Luis. Tratado Ueneral de Filosofia del 
!Jerecho. 6a. Edici6n. l!:ditorial Porr(1a1 S,A. M€ndr.o, D. F. --
19?8. pp. 334 y 335. 



sls diallictica de 'div•Jrsos rkctores cuantitativa y cualitntl 

vamonte di feri?ntes que inextricablemente concatenados con ver. 

. ¡;en en su unidad, siendo lista, la persona jurídica dotada de 

podar sobei·ano, la cual está constltuída por la poblaci6n o 

colectividad humana que se encuentra determinado. en un espa

cí fico árobi to territorial, teniendo como inmediato y mediato 

fines, la aplicaci6n del ser y deber ser del orden jurídico 

fundamental. 

lV. Análisis sobre la existencia terapo-espacial definida o -

indefinida del Estado. 

Mucho se ha polemizado por la doctrina, transgrP.diendo 

los límites de lo normal por su marcada excesividad, en rcl2 

ci6n al proleg6meno de si el Estado desaparecerá alg~n día o 

si tan sólo experi1nentará mutaciones fenor.ienol6gicas acordes 

Y en directa o inversa proporci6n a exprofesos cambios sociil 

les. 

Loa ide6logos de los regímenes democrático-cnpitalis--

tas, independientemente de modelo presidencial o parlamenta

rio, sostienen que es ingenuo concebir que la sociedad pueda 

existir, coexistir y evolucionar sin o al margen de la pre-

sencia de la id6nea e irremplazable instituci6n que es la -

persona jurídica Estado; asegurar y afirmar esto, dicen, es 

carecer de la más elemental 16gica com~n y cientificismo. 

Los pensadores marxistas a su vez, y en contravenci6n con 

aquéllos, aseveran que con la desaparici6n de las cli1ses so-
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ciales diametraltn(:lnte antag6nic~as entre sí dentro del conte~ 

to i::ocial, desap1recerá inevitablemente el Estado, ya que la 

fuerza especi~l de represi6n clasistn que entafto implicaba, 

Cuando el Estado se convierta finalmente en representan 

te efectivo, real y absoluto de toda la sociedad, igualita-

riamente concebida en lo que a derechos y deberes atañ.e, se

rá por s1 mismo superfluo, dice el marx-leninismo. En tratán 

dose del Estado burgu~s predestina su destrucéi6n por el prQ 

letariado en la revolución mientras que en lo que al Estado 

o semi-Estado proletario respecta, vaticina su extinción. En 

síntesis, para el rnarxismo-leninismo no existirá el Estado -

en la sociedad comunista. 

La afirmaci6n anterior ea de sobra inaceptable por re-

flejar un determinismo más que pror6tico y por abundar en -

utopismo refinado y sutil ya que es simplista pensar siquie

ra que los hombres de la sociedad comunista puedan subsistir 

y convivir sin sujetarse a ning6n sistema jurídico normativo 

y sin dirección política alguna de carácter general, basados 

tan sólo en el subterfugio de una supuesta elevada concien-

cia social. 

No debe olvidarse que el Derecho es para el marxismo -

una supraestructura social casi tan importante como el Esta

do mismo, por lo que al desaparecer éste, el unísono y como 

consecuente corolario desaparecerá aqu61, presentándose ind~ 

factiblemente un singular vacio en la administraci6n ju1·ídi-
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diata presencia de la más execrable anarquía; y una sociedad 

hundida en el anarquismo (21) de inmediato incuba potencial

mente en su mismo seno su propia autodestrucci6n y más pron

to que tarde, dicho aniquilamiento, de potencia se torna en 

acto, fen6meno que unánimemente y al unisono seria rechazado 

por quienes constituyen la vox populi. 

Es obvio que en la anarquía no puede existir el Estado, 

pero tambi~n es cierto que fuera de una concepci6n meramente 

fantástica tampoco la sociedad seria posible. 

El hombre como animal político que es, a fortiori debe 

vivir en sociedad so pena de sucumbir, pues el incapaz de -

ser participe o miembro de la comunidad social o est6 exento 

de necesitarle en manera alguna, no puede ser sino bestia o 

dios, seg~n docta opini6n aristot~lica. 

¿Por qu6 no aceptar entonces que la multidicha institu

ci6n pueda cumplir una importante fUnci6n y que en la socie

dad comunista pueda y deba existir un tipo de Estado sui g~

neris, consecuente con la propia realidad social? 

S6lo una sociedad perfecta integrada por superhombres -

omnímodos o seres humanos plus ultra de lo normal, podría V! 

vir prescindiendo del Estado, lo cual no os posible por opo

nerse a la propia naturaleza humana; pues y aunque es verdad 

(21) Proudhon y Bakunin son loa más grandes exponentes del -
anarquismo por representar la base y pilares del mismo. 



que el hombre no ea perfecto y si perfectible, el statu quo 

imperante no faculta a nadie verter opini6n tan aventurada -

como la que asegura en absoluto que el Estado dejará de exi§. 

tir en la sociedad comunista, cuando esta misma, segdn comp~ 

ginaci6n de mdltiples conjeturas y probados argumentos, no -

escapa a encuadrarse en, cuando menos, una semi-utopia más. 

En efecto, el paraiso terreno soñado por el hombre en -

la sociedad comunista encu(mtrase por igual dentro de lo po

sible como de lo imposible, aunque proporcionalmente hablan

do, lo primero deja en verdad mucho que desear ante lo seguil 

do dadas las inndmeras experiencias acumuladas en la prosecB 

ci6n de tal fin. 

Hoy dia en plena era at6mica y donde tan de boga esta -

la triste locuci6n latina que reza "si vis pacem, para be--

llum" (s1. quieres la paz prepárate para la guerra), la incer. 

tidumbre es lo que prevalece en la vida humana más que cua-

lesquiera otra cosa y en modo absoluto del hombre depende -

que no sea asi. 

La fe en alcanzar un glorioso futuro real jamás debe d~ 

saparecer pero ello implica conciencia y responsabilidad de 

todos, conjunci6n de esfuerzos en ·1a encarnizada lucha que -

tal objetivo significa, toda vez que es el único hálito de -

esperanza. 



CAPITULO SEGUNDO 

BASE Y SUPRAESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 

SUMARIO 

I. Relaci6n dialéctica entre la base y la supraestructura SQ 
ciales. - II. Principales factores de la supraestructura que 
guardan relación directa o inmediata con la base: A. El EstA 
do. - B. El Derecho. - c. La política. - D. Los partidos po
li ticos; etc. - III. Principales factores de la supraestruc
tura cuya vinculación con la base es indirecta o mediata: A. 

La tilosoria. - B. El arte. - c. La religión; etc. -

I. Relación dialéctica entre la base y la supraestructura sQ 

ciales. 

Enti6ndese por base el tundamento o apoyo principal en 

que estriba o descansa algo mientras que por supraestructura 

todo aquéllo que se encuentra o erige sobre cualquier base. 

Por analogia, las definiciones aludidas tienen exacta y 

total aplicación al ámbito social conforme al marx-leninis-~· 

mo. Asi, para dicha corriente de pensamiento, la base de to

da sociedad siempre ha sido y será el sistema económico o -

conjunto de relaciones económicas de producción mientras que 

la supraestructura social invariablemente fue, es y será la 

ideología lato sensu concebida, es decir, jurídica, política, 

filosófica, artística, religiosa, ética, etc., con sus res-

pectivas instituciones. De esta BUerte, es fácil colegir que 

la base social es la constante que determina la respectiva -
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supraestructura social. 11Seg(m sea la base de la sociedad, -

as! será su supraestructura" (22). 

En consonancia con lo expuesto, puede afirmarse que las 

relaciones sociales en su conjunto, es decir, globalmente -

consideradas, son de dos tipos o clases, a saber: aateriales 

e ideol6gicas. Las primeras constituyen la base social de c~ 

da momento hist6rico a trav6s del sistema de economía, las -

últim~s, a su vez, integran la correspondiente supraestructy 

ra social representada por la ideología y sus instituciones, 

tales como el Estado, los partidos políticos, la Iglesia, --

etc. 

''Los conceptos de 11base 11 y 11supraestructura11 expresan -

e1 nexo real, la relaci6n existente entre el r6gimen econ6DQ.. 

co de la sociedad y sus ideas e instituciones, a la vez que 

las leyes que rigen los cambios que se operan en estas Últi

mas" (.23). 

Mas la divisi6n te6rico-práctica entre base y supraes-

tructura sociales no implica que tanto una como la otra sean 

aut6nomas entre si de manera absoluta y categ6rica, ya que -

muy por el contrario, ambas se interrelacionan dialécticame~ 

te; de forma tal, que existe tácitamente entre las mismas -

una influencia reciproca inextricable. Soslayar mínimamente 

(22) Konstantinov, F. v. Fundamentos de la Filosofia Marxis
ta. 2a. Edici6n. Editorial Grijalvo, S.A. M6xico, D.F. 1965. 
p. 438. 

( 23) Idem., p. 431. 
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la correlati vidad que haY entre base y supra.estructura, se-

ría tanto como partir de una concepción falsa de la sociedad 

por mutilar intrínsecas notas esenciales y accidentales de -

la misma. 

El hecho de que la supraestructura se erija sobre la b~ 

se del r&gimen econ6mico de producci6n social, no significa 

en si, que aqu&lla constituya una funci6n pasiva con respec

to a 6sta, pues si bien la base es primaria y determinante -

en relación con la supraestructura, &ata, a su vez, tambi6n 

influye en la mutaci6n y conformaci6n de aqu&l1a¡ así, ambos 

estratos son constitutivos de un todo, pues no es posible -

aprehender a uno sin el otro y viceversa. 

La supremacía de la base con respecto a la super o su-

praestructura, no significa, entonces, la deliberada omisión 

de la influencia y funci6n de todos y cada uno de los demás 

factores participes del complejo binomio, tales como los po-

11 ticoa, ideológicos, psicológicos, culturales. religiosos, 

artísticos, etc.; puesto que sostener semejante aberración -

conllevaría sin duda a dar una explicación puramente unilat.2, 

ral o economicista de la historia, posici6n inaceptable del 

todo, por contradecir substancialmente la realidad. 

Sin embargo, es menester aclarar que no todos los fact2 

res constitutivos de la supraestructura se encuentran liga-

dos en la misma proporción con la base -afin cuando sin excaR 

ci6n se encuentren condicionados por ella-, pues ea obvio -

que el Estado, la política, el Derecho, etc., tienen una vin 



culaci6n notoriamente estrecha con el r€lgimen econ6mico o b¡¡. 

se social, mientras que la filosofia, el arte, la moral, --

etc., guardan dicho nexo con ella de manera m~s indirecta o 

mediata. 

Por otra parte, las transformaciones que tanto la base 

como la supraestructura experimentan, no siempre son idbnti

cas en contenido y rorma; por ello, debe establecerse la di

ferencia entre cambios graduales y radicales. Aqu6llos se 

dan u operan dentro del contexto de una análoga formaci6n s~ 

cial, 6stos, a contrario sensu, trascienden de un tipo espe

cifico de sociedad a otro objetivamente superior y se gene-

ran como consecuencia de la revoluci6n, que como su nombre -

lo indica, tiende a destruir lo retr6grado, transformando. -

En otras palabras, .los cambios graduales no afectan mayormen. 

te la esencia de tal o cual sistema econ6mico, los radica--

l~s, por su parte, desplazan un determinado sistema imperan

te, por otro totalmente original. A guisa de ejemplo, refi6-

rense uno y otro casos respectivamente al tránsito o cambio 

del simple capitalismo a su fase superior o imperialismo y -

al desplazamiento del sistema capitalista propiamente dicho, 

por el socialista. 

Huelga decir que los consabidos cambios de base y supr~ 

estructura están por dem~s sujetos a condiciones objetivo- -

subjetivas, pues la realidad social es la condici6n sine qua 

non de su g6nesis y desarrollo. 

Debe hacerse constar, finalmente, que para quienes es--
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tigmatizan el marxismo-leninismo, todo lo sustentado y lo -

que a posteriori se abordará de una u otra forma acerca de -

dicha corriente de pensamiento, ea inadmisible en grado au-

mo. En efecto, para sus más consecuentes críticos, el meca-

nismo te6rico-práctico en que se funda, es ilimitadamente os 

jetable, precisamente por considerarlo ajeno a todo cientif! 

cismo. 

II. Principales factores de la supraestructura que guardan -

relaci6n directa o inmediata con la base. 

A. El Estado. 

El Estado, tal como ha quedado expuesto, constituye el 

ente juridico-politico más complejo de la vida social o de -

relaci6n •. Es, además, la parte más importante de la supraes

tructura que se arije sobre la base econ6mica de la socie--

dad. 

Resta explicar ahora, cómo el Estado es influido por -

las alteracione~ graduales o por las transformaciones radie~ 

les que por incontables motivos se dan en la base, y en sen

tido inverso, la manera en que al experimentar variaciones -

de muy diversa índole el mencionado factor supraestructural, 

tamb16n afecta de algÍln modo al sistema econ6mico. 

El Estado surge al panorama social como innegable cona~ 

cuencia de un determinado tipo de relaciones econ6micas de -

producc16n, mismas que reflejan la discrepancia de clases en 



su forma más rudimentaria y primitiva¡ porque no está por d~ 

más recordar que "hubo una época en la que no existía el Es

tado, en la que los vínculos generales, la sociedad misma, -

la disciplina y la organizaci6n del trabajo se mantenían gr.a. 

cias a la fuerza de la costumbre, de las tradiciones, gra--

cias al prestigio o al respeto de que gozaban los jefes de -

las gens o las mujeres, que entonces, con frecuencia, no s6-

lo gozaban de los mismos derechos que los hombres, sino que, 

muchas veces, ocupaban una posición más alta¡ una época en -

la que no existía una categoría especial de personas, de es

pecialistas, para gobernar. La hist~ria demuestra que el Es

tado, como aparato especial de coerción de los hombres, sur

gió ~nicamente en el lugar y en la época en que apareci6 la 

divisi6n de la sociedad en clases, es decir, la división en 

grupos de hombres entre los que unos podian apropiarse siem

pre del trabajo de otros, donde unos explotaban a otros" ---

(24). 

La época a que se refiere el pasaje transcrito, obvia-

mente corresponde a la del comunismo primitivo o primer rég! 

men econ6mico-hist6rico cuya ley económica fundamental puede 

formularse del siguiente modo: "producir los medios indispen 

sables para la existencia de la cocunidad primitiva, con ay~ 

da de instrumentos de producción rudimentarios y a base del 

(24) Lenin, V.I. Obras Escogidas. Tercer Tomo. la. Edición. 
Editorial Progreso Moscú. Yugoslavia. p. 262. 



trabajo colectivo" (25). 

Debe quedar claro, pues, que las condiciones econ6micas 

de existencia y desarrollo de la sociedad dividida en cla---

ses, asi como las contradicciones inherentes a la misma, son 

objetivamente las que hacen necesario que la minoría, posee

dora por igual de los medios e instrumentos de producci6n, -

cimente su fuerza y poderío a trav6s del Estado¡ garantizán

dose así la hegemonía jurídico-política, y por ende, toda pQ 

sibilidad de minimizar y aniquilar los embates reivindicato

rios de la gran masa de los desposeídos. 

A cada particular sistema econ6mico corresponde obliga

damente un tipo de Estado, puesto que aqu&l condiciona a su 

imagen y semejanza a ~ate; por ello, todo cambio operado en 

la base repercute en la superestructura, principalmente en -

su parte más representativa que es la entidad estatal. 

Pero el Estado no es estático e inmutable, sino que muy 

por el contrario tiende a perfeccionarse paulatina y constan 

temente, y a la par, cada vez va conquistando y reafirmando 

s6lidamente para si una mayor injerencia en la vida econ6mi

ca, llegando a tener notable influencia en la misma, no s6lo 

en el ámbito de la economía mixta o paraestatal, sino inclu

so controlando monop6licamente ciertos sectores de superlat! 

(25) Autores Varios. Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Ins 
tituto de Economía. Manual de Economía Política. 3a. Edici6ñ. 
Editorial Grijalbo, S.A. H&xico, D.F. 1969. p. 28. 
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va importancia que corresponden por igual al campo de la mi

cro y macroeconomía. 

Está por demás mencionar que la influencia del Estado -

en la economía, a rortiori gesta y desarrolla cambios signi

ficativos en la base social misma. 

Pero si bien es indubitable que el intervencionismo es

tatal en la vida econ6mica ha venido en notorio ascenso ~lti 

mamante -regla general mas no absoluta-, no debe omitirse -

que como importantes excepciones a tal fen6meno existieron -

las 6pocas del liberalismo econ6mico (26) 7 de la fi.siocra-

cia (27.) en las que por circunstancias sui generis, es de--

cir, propias del correspondiente rAgimen econ6mico respecti

vamente imperante, la actividad del Estado en las relaciones 

econ6micas de producci6~ fue secundaria y hasta pasiva. 

En efecto, el liberalismo econ6mico cuya r6rmula fue 

sintetizada por los franceses como "laissez-!aire, laissez

passer11 (dejar hacer, dejar pasar) proscribi6 la interven--

c16n del Eatado en la economía. 

La fisiocracia, a su vez, se proclam6 en el mismo senti 

(26) Doctrina econ6mica que tiende al estudio de la riqueza 
partiendo de los factores de la producci6n, mismos que son, 
segdn ella: la tierra, el trabajo y el capital. 

(27) Escuela econ6aica que estudia la riqueza a travAe del -
cultivo de la tierra, ya que considera a 6sta como el factor 
determinante de la misma. El concepto de fisiocracia es atri 
buido a Dupont de Nemours y etimol6gicamente significa 11po-: 
der o gobierno de la naturaleza". 
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do, pues consider6 más id6neo y oportuno que la funci6n est~ 

tal con respecto a la actividad econ6mica tuera ajena, y por 

lo mismo, pasiva u omisiva. Efectivamente, no a mucho se tr~ 

ducia lo que el Estado tenía que hacer en el terreno econ6m! 

co pues la encomienda del mismo se reducía a suprimir toda -

clase de impedimentos u obstáculos al libre ejercicio econ6-

mi co, asegurar al máximo el derecho a la propiedad y a la l! 

bertad, sancionar a quie~es atentaran contra tal derecho y -

lo que resultaba más importante para los fisi6cratas, ense-

ñar las leyes que rigen el orden natural. "Por lo que se ob

serva, los fisi6cratas pretenden reducir las funciones del -

Estado a unas cuantas, las ·menos posibles, ·pero ningun·a que 

deje entrever, siquiera por equivocaci6n,. su intervenci6n en 

la vida econ6mica" (28). 

Pero si bien la func16n del Estado en la economía fue -

restringida a dichos t6rminos durante las 6pocas menciona--• 

das, no significa en modo alguno que dicha. entidad haya per

manecido aut6noma respecto a la base, sino que 6sta fue la -

que en 6ltima instancia asign6 y determin6 realmente el pa-

pel que aqu6lla debería desempeñar ante los acontecimientos 

concretos tanto de facto como de jure, es decir, ante lo su~ 

tantivo y primario que era el sistema econ6mico entonces vi

gente. Es fácil aprehender que lo esencial de la pol6mica.no 

(28) G6mez Granillo, Moia6s. Breve Historia de las Doctrinas 
Econ6micas. 3a. Edici6n. Editorial Esfinge, S.A. M6xico, D.
F. 1971. p. 56. 
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estriba en si el Estado desde su origen hasta hoy día categQ 

ricamente ha participado o no en la vida econ6mica, sino en 

que siempre ha actuado conforme a ésta conviene. 

En atingencia a lo referido puede atinadamente colegir

se que la aseveraci6n o posici6n redundantemente sustentada 

en el sentido de que la base es primaria y determinante mien 

tras que la supraestructura es secundaria y derivada, no se 

quebranta, sino que por el contrario se ratifica una vez máa 

A manera de recapitulación o síntesis puede advertirse 

que la multicitada base crea e implanta las instituciones OQ 

jetivamente necesarias para la justificación, defensa y des~ 

rrollo del régimen económico, sea de la índole que fuere; P! 

ro también como la institución o persona jurídica Estado -im 
portante superestructura activa en potencia y acto-, en su -

intrínseca ev.olución fomenta y sanciona cambios en la base -

cuando así lo 8llleritan y exigen las circunstancias. 

B. El Derecho. 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra derecho 

(right, en inglés; diritto, en italiano¡ droit, en francés; 

recht, en alemán; etc.) deriva del latín bajo o inculto di-

rectum, y como la raíz se encuentra en otras palabras tales 

como regare (gobernar), rex (rey), regnum (reino), regula 

(regla), etc., puede fácilmente observarse que el Derecho e~ 

tá por demás y definitivamente ligado a la idea de autoridad. 

El Derecho es un vocablo que en su acepción com6n eign! 
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fica.entre otras cosas lo compatible con la regla, lo recto, 

lo que debe ser, lo justo. Sin embargo, lo importante no ra

dica en estudiarle desde tal perfil, sino como ciencia so--

cial producto de la evoluci6n cultural de la humanidad, es -

decir, en su connotaci6n jurídico-científica. 

El Derecho se define como el sistema de normas juridi-

cas de carácter correlativamente imperativo-atributivas que 

tempo-espacialmente son sancionadas por el poder p6blico del 

Estado. 

Las características esenciales del Derecho son las de -

ser social o bilateral, exterior, heter6nomo, obligatorio o 

imperativo, coercitivo y general. 

Por otra parte, el Derecho se diferencia de la moral, -

la religi6n y los convencionalismos sociales, prácticas de -

conducta social tambi~n generalizadas. 

Tambi~n es importante aclarar que el vocablo Derecho en 

traña cierta flexibilidad aprehensiva en tanto que se presta 

a locuciones diversas, mismas que no obstante su diferencia 

conceptual sustantiva y adjetiva son válidas e inclusive ne

cesarias o indispensables para el estudio pormenorizado y c2 

bal del Derecho en si. En atenci6n a lo anterior es menester 

especificar las interpretaciones más significativas de que -

se tiene noticia en aras de no incurrir en confusi6n. 

Las principales acepciones de la palabra Derecho son: -

derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho vigente, dere-

cho positivo y derecho natural. Cada uno de ellos puede deft 
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nirse sin6ptico~ente como sigue: 

Derecho objetivo. Es el summum o cuerpo de normas jurí

dicas que al unisono imponen deberes y conceden facultades. 

Derecho subjetivo. Es la facultad jurídica concedida -

por la norma objetiv~ o derivada de ella; dicho en otras pa

labras, es aquél cuyo ejercicio tiene validez en cuanto está 

aTalado por el precepto objetivo (29). 

Derecho vigente. Es el conjunto de normas jurídicas con 

suetudinarias, jurisprudenciales y/o legislativas que en --

tiempo y lugar determinados sanciona el Estado, y por ende, 

la obligatoriedad de su cumplimiento es obvia. 

Derecho positivo. Consiste en la observancia de cual--

quier precepto sin obstar que se encuentre revestido de vi-

gencia o no (30). 

Derecho natural. Denominase así por la doctrina al or-

den intrínsecamente justo que tiene validez per se y existe 

por encima del positivo. 

Puede decirse que el derecho natural implica la idea -

eterna, absoluta o suprahist6rica de la justicia. Sus defen

sores sostienen que es superior al orden positivo, arguyendo 

(29) Cuesti6n arduamente debatida por la doctrina es la de -
si el derecho subjetivo es primario o secundario con respec
to al objetivo, ea decir, si aquél precede a éste o vicever
sa. 

(30) Debe aclararse que no todo derecho vigente ea positivo 
ni todo derecho positivo es vigente, 
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que éste es caracterizado atendiendo tan s6lo a su implícito 

valor formal, sin reparar o considerar siquiera si el conte

nido es justo o inicuo ·a1 hombre, indiscutible centro de im

pu taci6n normativa del mismo. 

No es exagerado decir que el hombre como entidad eminen 

temente social·se encuentra sujeto al Derecho o inmerso en -

él de principio a fin, o sea, desde el nacimiento hasta la -

muerte e incluso aún antes de nacer (31) y después de morir 

(32) 1 en ocasiones. En efecto, el Derecho como rama de las -

ciencias denominadas sociales (Economía, Sociología, PsicolQ 

gia, Antropología, Historia, etc.) es la disciplina que tien 

de a regular o normar la conducta humana social, dado que -

constituye su objeto y fin; es decir, interviene armonizando 

(31) El C6digo Civil para el Distrito Federal en materia co
mún, y para toda la República en materia federal que fue pu
blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el día 26 de -
marzo de 1928 y puesto en vigor a partir del lo. de octubre 
de 1932 1 en su numeral 1314 a la letra reza: Son incapaces -
de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta 
de personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la 
muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no 
sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337. 

La Legislaci6n Penal Mexicana en el capitulo Vl relati
vo al aborto, también arroja otro claro ejemplo a través del 
cual puede inferirse que el Derecho protege jurídicamente la 
vida del no nacido o simple expectativa de vida. Carrara en 
el número 1252 de su Programma dice al respecto que aborto -
es la muerte dolosa del feto en el·útero o su violenta expul 
si6n del vientre materno, con la que también se consigue su 
muerte. 

(32) El artículo 1281 del C6digo Civil vigente dice que: He
rencia es la sucesi6n en todos los bienes del difunto y en -
todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la 
muerte. Baste esto a guisa de ejemplo, 
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y conciliando dicha conducta y sus prolijas manifestaciones 

en una suprema y excelsa síntesis de equilibrio, neutralizan 

do así, el instinto puro y llano, irresponsable, como patrón 

general a seguir. 

Partiendo de que el Derecho ea una disciplina socio-cul 

tural, es fácil colegir su susceptibilidad a cambios diver-

sos, a mutaciones innCimeras, puesto que el á.nibito social con 

el cual va a la par ea activo, debido a su evoluci6n constan 

te. Dicha metam6rfosis social es precisamente la que nutre y 

enriquece al Derecho, la que influye en su ininterrumpida -

transformaci6n, la que le da existencia vitalicia, pues de -

una u otra forma es su fuente. 

SegCin el Diccionario de la Real Academia de la Lengua -

Espaftola, es decir, desde el punto de vista gramatical inte~ 

pretativo, entiéndase por fuente entre otras cosas, el prin

cipio, el fundamento, el origen, la base o la causa de algo. 

Conforme a la terminología jurídica doctrinaria, las -

principales y más aceptadas fuentes del Derecho son de tres 

tipos, a saber: formales (procesos de creaci6n de las normas 

jurídicas), reales (factores y/o elementos que determinan la 

sustancia o contenido de dichas normas) e hist6ricas (conjun 

to o acervo de documentos tales como libros, inscripciones, 

papiros, etc. que incluyen o encierran el texto de una lex o 

de un conjunto de ellas¡ verbigracia, la doctrina reconoce -

como fuentes del Derecho Romano, entre otros documentos his

t6rico-jur1dicos, a: las Instituciones, el Digesto, el C6di-



38 

go y las Novelas). 

Debe hacerse la observación que no todas las fuentes -

inspiradoras del Derecho influyen por igual en su conforma-

ci6n, pues es obvio e innegable que entre la trilog1a menciQ 

nada, las formales son las que mayor importancia y trascen-

dencia revisten, puesto que la elaboración de la Ciencia Ju

rídica débese a ellas en gran medida por no decir casi del -

todo. En atenci6n a lo dicho, es menester elaborar una rese

ña de las mismas con el objeto de contar cuando menos con -

una relativa idea de ·su alcance. 

Las fuentes formales del Derecho son: la legislación, -

la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los princi--

pios generales de derecho; sin embargo, no todos los autores 

coinciden con semejante afirmaci6n, pues para alg1mos, la m,! 

noria, por cierto, las normas individualizadas (33) tambi6n 

lo son, mientras que para otros, cuya opini6n es la más gen~ 

ralizada, s6lo las tres primeras deben estimarse como tales. 

Los partidarios de que las normas individualizadas de-

ben incluirse en el estudio de la teoría de las fuentes for-

males sostienen que el derecho vigente no está exclusivamen

te integrado por preceptos de índole general sino también -

por disposiciones s6lo aplicables 11a uno o varios miembros, 

individualmente determinados, de la clase designada por el -

(33) Son individualizadas: las resoluciones judiciales y ad
ministrativas, los testamentos y los contratos¡ y, en el or
den internacional, los tratados. 
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concepto-sujeto de los preceptos generales que les sirven de 

base~ (34). 

Sobre el particular debe aclararse que, no siendo el OQ 

jeto substancial del presente estudio el minucioso análisis 

de todas y cada una de las aludidas fuentes, s61o se hará 1~ 

c6nica referencia a la legislaci6n, dada la importancia que 

reviste, 

En efecto, la legislaci6n es sin lugar a dudas la pri-

mordial y más significativa de las fuentes formales en los -

países de derecho escrito. Su contextura encierra un compli

cado proceso -sucesi6n de momentos- que se ha dado en llamar 

legislativo, el cual se compone de seis disímiles etapas, a 

saber: iniciativa, discusi6n, aprobaci6n, sanci6n, publica-

ci6n e iniciaci6n de la vigencia¡ mismas que sin excepci6n, 

obligatoriamente deben satisfacerse para dar existencia le-

gal al todo, el cual indistintamente puede ser una ley, un -

reglamento, etc. de genérica observancia. 

Baste lo dicho para inmediatamente proseguir el estudio 

del Derecho desde otro enfoque cualitativamente opuesto, ya 

que la jurisprudencia, no como conjunto de principios y doc

trinas contenidas en las decisiones de los tribunales, sino 

como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico, es por 

demás inagotable y compleja, e incluso, inaceptable para mu-

(34) García Máynez, Eduardo, Introducci6n al Estudio del De
recho, 25a. Edici6n. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 
1975. p. 75, 
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chos. 

Para el marx-leninismo, al igual que el Estado, el Der~ 

cho es un importante elemento de la supraestructura social -

que tiene su origen en el desigual sistema económico con el 

cual guarda directa e inmediata vinculaci6n. 

El Estado crea o implanta. todas las instituciones nece

sarias para la justificaci6n, defensa y desarrollo del r6gi

men econ6mico, entre las cuales, por supuesto, encu6ntranse 

las que generan, derogan, abrogan y modifican o reforman al 

Derecho. 

Segdn el marxismo, la principal fUnci6n del Derecho es 

la de legitimar y sancionar tanto jurídica como políticamen

te al sistema mismo 1 al que, en esencia1 indei'i.nidamente 

tiende a consolidar en todos sus ordenes. 

En atingencia a lo que antecede, es posible afirmar te~ 

minantemente que el Derecho no responde al inter6s general -

de la poblaci6n como a priori denota, sino al de una incon-

fundible minoría, o m~s explicitamente, al inter6s del sist!!_ 

ma econ6mico. En síntesis, el Derecho es clasista por exce--· 

lencia, ya que de conformidad con la ortodoxa y clásica in-

terpretaci6n marxista, cualesquiera que sea el orden legal -

que rija en una sociedad concreta, en su conjunto, expresa -

los intereses de la clase dominante. 

Respecto a la condición progresista del Derecho, el ma~ 

xismo, consecuente con la idea genbrica que del mismo guar--



da, niega rotundamente que exista, dado que cuando en espori 

clicas circunstancias tal carácter se desprende de su modus -

operancli, no es sino obvia secuela de la ingente exigencia -

popular. En concepto del marxismo las "leyes relativamente -

progresistas son {micamente una concesi6n forzada" (35), PBJ: 

cial, temporal y por pura f6rmula de ordinario, producto de 

la objetiva presi6n y exigencia del proletariado consciente 

y organizado. 

Por otra parte, es falso en absoluto que la justicia -

(36), aprehendida en su acepción amplia o genérica, sea inmA 

nante atributo del Derecho, ya que aún cuando demag6gicamen

te se proclame que éste constituye el medio 6nico para alca.n 

zar dicho valor como .fin dltimo, en. la realidad, tal asevera, 

ci6n no trasciende los limites de un simple slogan incompati 

ble con su predicado y por 16gica deducción mediatizante, -

puesto que en la praxis, el denominador común.entre poseedo

res y desposeídos será vitaliciamente su contrario, su corr! 

lativo disvalor, es decir, la injusticia. 

En efecto, concebir la justicia, ya a priori, ora a po~ 

teriori, dentro ·del marco "democrático" burgués, implica in~ 

(35) Alexandrov, N.G. y otros. Op. cit., p. 21. 

(36) En la historia del pensamiento el vocablo justicia de-
signa por igual el principal criterio ideal del Derecho asi 
como también la virtud universal por antonomasia, es decir, 
la virtud continente o comprensiva de todas las dem¡s virtu
des. La justicia se divide en conmutativa o sinalagmática, -
distributiva y social. 
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luctablemente circunscribirla o delimitarla a una genuina -

utopía. Quizá lo más que pueda encontrarse en al sistema ca

pitalista a prop6sito del ejercicio y aplicaci6n de tan traa 

cenden tal valor filosófico sea la equidad conforme a la rea,g, 

cionaria y retr6grada idea aristotélica de la misma, que pa

labras más, palabras menos, exhorta a conferir y dar trato -

igual a los iguales y desigual a los desiguales, es decir, -

en proporción al estado o cond1ci6n que los hombres guardan 

en la sociedad, ya que en concepto u opini6n de tan egr~gio 

pensador cosmopolita, los antagonismos y problemas surgen, -

según escribe ad litteram, "cuando los iguales tienen y reci 

ben porciones no iguales, o los no iguales porciones igua--

les" (37). En otros t6rminos, lo que entrai'ia y plantea dicha 

tesis es la "igualdad" desigual como modus vivendi social, -

con lo que a :N.n de cuentas nada se avanza en el anquiiosado 

modelo clasista, dado que sigue en pie la constante contra-

dicci6n de origen, o sea, ricos y pobres; los primeros igua

les entre si pero desiguales ante los segundos y viceversa.

Trátase, en aintesis, de una apología al statu quo desde --

siempre vigente e imperante. 

F.V •. Konstantinov comenta al respecto que el escritor -

francés Anatole France caracteriz6 nítidamente el alcance -

formal de la igualdad jurídica burguesa al hacer la ir6nica 

(37) Arist6telea. Etica Nicomaquea. la. Edici6n. Editorial -
Porrúa, S.A. M6xico, D.F. 1972. p. 61. 
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observaci6n de que "la Ley, con su mae;na justicia, prohíbe -

por ie;ual al rico y al pobre que duerman bajo un puente, pi

dan limosna en la calle y roben pan" (38). 

Según la corriente de pensamiento en análisis, la demo

cracia burguesa reviste un carácter formal que proclama la -

igualdad jurídica de los hombres pero tras la cual se oculta 

la más profunda desigualdad econ6mica. En su concepto, cir-

cunscri bir el vocablo igualdad a dichos t~rminos implica ad

judicarle un valor vago e intrascendente puesto que su exis

tencia s6lo es· de jure mas no de facto y teoría sin práxis -

en verdad poco significa. En efecto, mientras la igualdad -

prescinda de sentido objetivamente pragmático acorde al mar

co te6rico que la pregona en realidad no puede decirse que -

exista tal sino bella teoría y nada mas. 

Como puede advertirse, para el marx-leninismo el Dere-

cho carece en absoluto de la importancia social que con veh~ 

mencia se le atribuye por sus pros~litos, y por ende, lejos 

de ponderarlo, y menos aún de comulgar con la idea que lo 

eleva a calidad de ciencia, sostiene por el contrario que lo 

que la superestructura jurídica entraila en si no es sino un 

inobjetable mal, aunque transitorio, dado que con el adveni

miento de la sociedad comunista inevitablemente desaparecerá 

por no tratarse de algo insoslayable a ella, sino mas bien -

de un resabio oprobioso del sistema econ6mico clasista. 

( 38) Op. cit. , p. 468. 
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Haciendo una fiel y por consiguiente desapasionada eva-

1 uación de todo cuanto ha quedado expuesto acerca del Dere-

cho conforme a la óptica marxista, es posible concluir que -

dicha teoria, genéricamente hablando, posee pros y contras -

substanciales que conviene objetivamente dilucidar. Lo ante

rior redficese en síntesis a dos principales ideas: una, con- . 

cerniente al origen del Derecho, la otra, referente a su fin 

o extinci6n, pero ambas convergentes en la proscripci6n del 

mismo. Aquélla, relativamente veraz en su esencia, ésta, ma

nifiestamente equívoca, obtusa e invidente en sumo grado 

puesto que, quiérase o no, el Derecho, y por mayoría de ra-

zón el Estado, subsistirán a la par con el hombre, o dicho -

en otra forma, no desaparecerán ni por extinción ni por des

trucción ni por ninguna otra via sea cual fuere mientras és

te exista, so pena de ingresar e incursionar brevemente en -

una era dltima de global autoaniquilamiento, no s6lo de la -

especie humana sino también de su obra toda. 

Ciertamente afin no se encuentra asentada la última palª 

bra a propósito del binomio Estado-Derecho dado que el ser -

del mismo mucho dista de haber objetivizado su id6neo deber 

ser, aunado a que éste, siempre será parcial, relativo. En -

efecto, concreci6n tal no es posible considerando la propia 

naturaleza y condición tanto del Estado como del Derecho, es 

decir, la siempre propensión de ambos a experimentar cualitª 

tivas mutaciones acordes con el régimen o sistema econ6mico 

prevaleciente en un determinado momento hist6rico. 
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Quede constancia"plena, pues, que la defensa del Estado 

y del Derecho no es en el sentido de atribuirles una acabada 

perfecci6n, sino por el contrario, de patentizar su perfect! 

bilidad, es decir, su intrínseca capacidad a la perfección -

constante. 

En atingencia a lo dicho y considerando la displicencia 

y denuesto con que se aborda el estudio de la temática en -

cuesti6n, hácese imperativo categ6rico el contrarrestar de-

tracciones y absurdos en el ámbito ideol6gico general, sobre 

todo en el doctrinario, el defender racionalmente y sin fal

sos apasionamientos tanto a la instituci6n del Estado como a 

la ciencia del Derecho al través de múltiples formas, entre 

las cuales no es posible soslayar en su respectivo momento -

la superaci6n de presentes y futuras anomalías siempre exis

tentes en el ejercicio de su vital actuación. En efecto, es

timando por igual la esencia misma del Estado y del Derecho, 

es decir, la propensi6n de ambos a ser revasados por la rea

lidad social, es obvio que las irregularidades en uno y otro 

son ingénitas o connaturales dado que siempre existen ya en 

potencia ora en acto. 

c. La poli ti ca. 

En concepto propio, política es el arte y la ciencia -

concernientes al gobierno del Estado y a sus polifacéticas -

relaciones con la comunidad internacional o mundial. 

El origen de la política en su fase más primitiva rem6A 
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tase a la g~nesis del hombre mismo, atendiendo a que éste es 

un ente político por excelencia, un.zoon politikon como acer 

tadamente escribiera Aristóteles. 

Pero si bien la política es consubstancial al hombre, -

lo cierto es que el pensamiento politice docto, científico, 

serio, sólo surge con el advenimiento o aparición de la ins

titución social más universal y poderosa, el Estado. Cierta

mente, "allí donde existe la vida humana se ha encontrado -

siempre una organización, una autoridad y la fuerza que ga-

ran tice el cumplimiento de algunas normas fundamentales. Fu6 

inevitable, por consiguiente, que el hombre se preguntara, -

en el camino de su desarrollo, sobre el motivo u origen de -

sus instituciones, la crítica Ó el fundamento de su autori-

dad y el valor de sus funciones. En la cumbre de este proce

so aparece el pensamiento poli tico" (39). 

No obstante lo veraz de afirmación tal, huelga decir 

que la política al igual que todo invento, descubrimiento 

y/o creación, en síntesis toda obra humana, lejos de permanQ 

cer indemne o estática en su ser primero u origen, tiende -

por naturaleza propia a la superación y perfección constan-

tes, en ~urna, a evolucionar hasta el infinito; por supuesto, 

siempre a través del hombre y dentro del contexto genérico y 

real u objetivo de posibilidades. En efecto, no debe olvidar 
'11 

(~9) Gettel, Raymond G. Historia de las Ideas Políticas. --
lo\i. Edición. Editora Nacional, S.A. México, D.F. 1979. p. -
32. 
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se que el hombre es el único y exclusivo motor consciente de 

todo desarrollo y que la política, particular o específica-

mente concebida, es en verdad "el arte de lo posible" (40), 

puesto que a nadie es ajeno que su actuaci6n tempo-espacial 

propende invariablemente a la decisi6n y ejecuci6n 6ptimas, 

oscilando con regular frecuencia en su cometido entre la --

elecci6n de lo obvio o axiomático y lo discutible u objeta-

ble, traduci6ndose en fácil lo primero mas no así en tratán

dose de lo segundo, dado que en ocasiones innúmeras hácese -

necesario descifrar con sensibilidad elevada y acertado tac

to qu6 es lo menos nefasto entre g~~ero análogo o semejante, 

o en otras palabras, qu6 es lo mejor o menos malo entre lo -

cualitativa y cuantitativamente ínfimo o peor respecto a al

go comparativo. 

De conformidad con lo expuesto y partiendo del innega-

ble y continuo ascenso que a cada instante experimenta la .-

ciencia y la tecnología, hácese obligado que la política con 

toda su contextura y esencia filos6ficas est6 a la par con -

las circunstancias últimas y por consiguiente en perenne de

sarrollo. Por lo demás no puede ser de otra forma, ya que -

siendo la política una supraestructura social, es naturalmen 

te imperioso que guarde la más estrecha afinidad dialéctica 

con la base de la cual deriva o proviene, pues no debe ami--

(40) Deuts.ch, Karl W, Politica y Gobierno. la. Edici6n. Edi
torial Fondo de Cultura Econ6mica. Mllxico, D.F. 19?6. p. 32. 
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tirse que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

En efecto, la política al igual que el Estado y el Der~ 

cho constituye, segCm e·l marx-leninismo, un factor o elemen

to superestructural cuya vinculaci6n con la base social es -

directa e inmediata. Por ello, el régimen o sistema político 

deriva del económico y forma la supraestructura política de 

la sociedad. 

Por otra parte, es de suponer que la política al igual 

que cualquier otra ciencia, tiene un delimitado objeto de e~ 

tudio o campo de acci6n determinado, que dicho sea, no ha si 

do fácil establecer con precisi6n y a cie.ncia cierta cuál es 

y/o en qué consiste, puesto que los autores mucho distan de 

coincidir en resolver homogeneamente tan importante proble-

ma. En gran medida, tal ha sido la principal causa de la mul 

titud de enfoques y conceptos vertidos acerca de lo que se -

entiende por ciencia política. Por tanto, es de suyo exi)licA 

ble el porqutl 11desde el comienzo, los poli t61ogos difieren -

en cuanto a considerar como objeto de su ciencia al Estado, 

al poder o a la distribuci6n autoritaria de los valores, en

tre otros. Dentro de esta situaci6n le corresponde al poder 

el lugar de honor en las investigaciones de varios autores" 

(41). Refiriéndose al mismo tema, estudiosos hay que sostie

nen un diferente punto de vista, así por ejemplo Karl W. ---

(41) Torres Mejía, David. Poder. la. Edici6n. Editorial Edi
col, S.A. México, D.F. 1980. p. 45. 
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Deu tsch escribe: "Dado que la poli tic a es la toma de decisiQ 

nea por medios públicos, se ocupa primordialment~ del gobier. 

no, es decir, de la dirección y autodirecci6n de le.a grandes 

comunidades humanas" ( 42). 

Quizá el contenido del párrafo anteriormente transcrito 

sea el que en términos generales más o mejor despeje la in-

có¡;ni ta en cuestión por inter}Jretar con mayor acierto, con--

forme a juicio propio, el objeto de estudio de tan complica

da ciencia. Dicha afirmación es válida tomando en cuenta que 

tanto el Estado como el poder supremo manifiéstanse al tra-

vés del gobierno, pues éste adminiocra a aquél y por lóeica 

consecuencia detenta y ejerce el poder del mismo. 

Como es fácil advertir, mucho podría abundarse acerca -

de tan controvertido tema, mas, baste lo dicno par0 tener -

una idea general de que en realidad no existe consenso unáni 

me al respecto. 

Por otra parte, es conveniente aclarar que el ejercicio 

de la política no es patrimonio exclusivo del gobierno ni de 

nadie en particular por igual se trate de personas físicas o 

morales, sino común a todo hombre por el sólo hecho de ser -

ciudadano. Sobra decir al respecto que, por exclusión, los -

extranjeros no gozan de los derechos reservados con exclusi

vidad a los nacionales y que el concepto ciudadano no es ab-

(42) Deutsch, Karl W. Op. cit., p. 20, 



soluto sino restringido o limitado, ya que si bien todo ma-

yor de edad conforme a la ley puede hacer política indivi--

dual o colectivamente, es decir, ya en forma aut6noma, ya CQ 

mo participe o miembro de un partido, confederaci6n, sindica 

to, asociaci6n, etc., la regla o principio genérico tiene e~ 

capciones como es de suponer. En tratándose concretamente de 

México, la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexi

canos veda ex-profesamente el ejercicio de tal derecho a los 

ministros de los cultos, a los sentenciados a purgar una pe

na de carácter corporal, etc. 

D. Los partidos políticos. 

Como su nombre lo indica, el concepto de partido refié

rase a una parte del todo. Ahora bien, con antelaci6n ha qu~ 

dado asentado que el hombre per se, es decir, individualmen

te considerado, puede ejercer la política de innúmeras for-

mas, mas lo cierto es que la práctica cabal de la misma s6lo 

se obtiene dentro de una s6lida organizaci6n que generalmen

te es un partido político. En efecto, la uni6n hace la fuer

za, reza un ya clásico adagio. 

El partido político es de capital importancia dada la -

significaci6n que en la actualidad representa. Antes de en-

trar en materia o análisis del mismo, ea pertinente aclarar 

la diferencia que existe entre éste propiamente dicho y gru

po de presi6n 1 ya que con no poca regularidad se confunden. · 

En primer lugar, el partido político tiene como objeti-
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vo primero y directo la conquista absoluta e. indefinida con

servaci6n del poder o cuando menos la mayor participaci6n pQ. 

sible en su ejercicio mientras que el grupo de presi6n se 11 

mita, por regla general, a buscar y encontrar tener por to-

dos los medios factibles una real y determinante influencia 

sobre quienes detentan el poder. 

El método que el grupo de presión implementa es princi

palmente, como su nombre lo indica, la presi6n perseverante 

y continua y su primordial objetivo consiste, como es obvio 

suponer, en que sin excepci6n las decisiones, acciones u ami 

siones del gobierno, adversas a su interés en un momento da

do, sean modificadas cuanto antes, de forma tal que necesa-

riamente redunden a su favor. 

En una palabra, el grupo de presi6n se las ingenia a su 

modo para hacer copartícipe de sus decisiones y fines al go

bierno, haciendo el mínimo de concesiones, s6lo cuando res-

pectivamente en cada caso no queda otra alternativa. 

En segundo término el partido político descansa por na~ 

turaleza en una base cuantitativamente mayor que la del gru

po de presi6n, además de que los miembros de aquél se encuen 

tran sujetos por convicci6n plena a una disciplina más fé--

rrea y controlable por su condici6n subyacente a determina-

dos estatutos u ordenamientos básicos, declaraci6n de princ1 

píos y programas de acci6n del instituto político al que pet 

tenecen. 

En síntesis, dos caracteres esenciales y notorios dis--
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tini:;uen a uno de otro -partido político y grupo de presi6n-: 

la morfología participativa en las contiendas políticas y la 

naturaleza social de la' base solidaria. 

Hecha la diferenciaci6n precedente, acto seguido se ha

rá el análisis que con exclusividad verse sobre el partido -

polÍtico. 

Conforme a estricto apego gramatical, la locución parti 

do político no es sino eso, una simple frase, compuesta por 

un nombre o sustantivo común y un adjetivo calificativo que 

dicho sea, por s!, no denota sino gran ambigüedad dado su i.n 

determinado contenido y amplio alcance. 

Por otra parte, desde.el punto de vista etimol6gico el 

vocablo partido proviene del latín partitus que significa -

parte de un todo mientras que la voz político deriva del la

tín politicus y del griego poltik6s; de polis, ciudad. Como 

puede inferirse, grosso modo, partido político tradúcese co

mo parte de la ciudad, no s6lo territorialmente hablando que 

sería la interpretaci6n literal, sino que por extensión, tam 

bién, parte de la ciudadanía del Estado, 

El partido político es una persona jurídica constituida 

por un conjunto de entes físicos cuyo fin principal y común 

es la autoadjudicaci6n hegem6nica del poder y su ejercicio -

vitalicio. Sobra decir que el alcance de dicho objetivo s6lo 

es posible con la. condicional adhesi6n mayoritaria de la vo

luntad popular al partido mismo. 

En sentido amplio, puede afirmarse que el partido poli-
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tico representa la patte más avanzada de la clase social cu

yos intereses defiende y trata de perpetuar a toda costa. 

Ciertamente, no es principio absoluto e inexoraole que 

todos y cada uno de los miembros activos del partido al 

igual que sus sistemáticos simpatizantes y/o prospectos a -

serlo -aquéllo o esto- en un futuro próximo inmediato e in-

elusiva mediato, deban pertenecer por igual a una misma o d~ 

terminada clase social, .no obstante que teórica y pragmátic.1a 

mente tal sea la regla general y común. 

Aún cuando parezca ilógico a priori, quizá lo más apro

piado al respecto seria hablar de ineologia y no de clase ya 

que si bien a un partido lo integran hombres iguales filosó

ficamente hablando, la homogeneidad de éstos en el ser del -

mismo se da más en razón de la ideología que profesan que de 

la clase social a la que pertenecen. Rayando en los extremos 

mas no por ello en la irrealidad, puede aseverarse que ea -

más fácil encontrar a un rico o a un pobre m.ilitando en una 

organización antag6nica a su extracción social, o más expre

samente, en un partido proletario o burgués respectivamente 

que a un fascista en un partido comunista y viceversa. Sin -

embargo, debe aclararse también que este fenómeno constituye 

la excepción a la regla por ser parad6gico, y por ende, espQ 

rádico y casual dado que lo com~n y corriente es lo contra-

ria, es decir, la persistencia en la práctica de la trilogía 

clase-ideología-partido; según sea la clase será la ideolo-

gia y seg~n ésta el partido. El marxismo coincide con esto -
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úl ti:-:io, no así., por exclusión, tan contundentemente con lo -

9rimero, ya que como es bien sabido, para dicha teorí.a la -

clase os determina-"lte de la ideología y por lo mismo aquélla 

prevalece en tiempo y en espacio sobre ésta, obviamente no -

siendo la excepción como móvil de afiliación a un partido pQ 

lítico, sea cual fuere. Según el marxismo, el partido es una 

organización integrada por hombres que siempre se guían por 

los intereses, las ideas y los objetivos de determinada cla

se, engendrada por el régimen económico de la sociedad. De-

cir que la ideología y no la clase determina lo esencial de 

un partido, no es sino un simple y llano absurdo, una -----

aprehensión obtusa y aberrante de la realidad; sin duda adu

ciría el ~arxismo. 

En síntesis, para el marxismo los partidos políticos al 

igual que el Estado, el Derecho y la política son parte de -

la supraestructura social que guarda directa e inmediata re

lación con la base o sistema económico. 

Pero si bien es cierto que los partidos políticos sur-

gen en un momento dado como inaplazable respuesta a las imp~ 

rantes circunstancias económico-político-sociales de un 

país, no lo es sin embargo el que todos en absoluto se en--

cuentren vinculados de manera próxima a la base; en efecto, 

E6lo el partido político oficial de cada Estado, el del ~o-

bierno en turno, puede científicamente encuadrar con reser-

vas dentro de esta tesis. Quede demostrado una vez más que -

el generalizar sin cortapisas siempre conlleva a errores. 
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Por otra parte, no debe pasar desapercibido que el par

tido, en la acepci6n contemporánea del vocablo, es relativa

mente nuevo, toda vez que no debe confundirse con otro tipo 

de organizaciones políticas menos perfeccionadas y complejas 

e hist6ricamente precedentes. En atingencia con lo anterior, 

coligase que la teoría del partido político es una discipli

na sumamente joven, quizá tanto como la historia del partido 

político mismo. 11En. 1850, ningún país del mundo (con excep-

ci6n de los. Estados Unidos) conocía partidos políticos en el 

sentido moderno de la palabra: babia tendencias de opinio--

nes, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos -

parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos. En ----

1950, éstos funcionan. en la mayoría de las naciones civiliZA 

das, esforzándose las demá.s por imitarlas" (43). 

En efecto, es innegable que hoy por hoy existen muchos 

partidos políticos ideológicamente disímiles en todo el mun

do, tantos que sería complicado simplemente enumerarlos. La 

alusi6n que antecede, por supuesto, refiérase de manera pri

vativa a loa partidos políticos con bien conocida ascenden-

cia sobre gran número de la población indistintamente runciQ 

nen conforme a la ley respectiva de cada Estado o en contra

venci6n con ella¡ ya que es menester aclarar que existen a -

la par organizaciones políticas reducidas e intrascendentes, 

(43) Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos. 5a. Reimpre
sión en Español. Editorial Fondo de Cultura Económica. Méxi
co, D.F. 19?4. p. 15. 
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y por ende, no representativas de grandes núcleos sociales. 

Nadie puede negar, por ejemplo, so pena de incurrir en 

notable yerro, que actualmente cuando menos existe un parti

do político en cada Estado, mismo que indubitablemente siem

pre tradúcese en el oficial o del gobierno. Es evidente, no

torio e innegable que tal fenómeno sólo se da en los Estados 

absolutistas, totalitarios o dictatoriales donde de manera -

exclusiva es permisible e incluso obligada la ideología del 

régimen, más no así, por exclusi6n, en tratándose de los Es

tados democráticos en los que la disidencia es incuestiona-

blemente una realidad, un hecho patente, aún cuando tenga CQ 

mo salvedad o restricci6n única la sujeción al orden legal -

establecido. 

Sobra decir que el pluralismo ideológico y por consi--

guien te el pluripartidismo son por demás saludables para la 

vida política de un pata puesto que al través de ello mani-

fiéstase la voluntad popular. A contrario sensu, el sistema 

unipartidista, por imposición hegemónico, organizati vamente 

hablando, en menor o mayor medida es nefasto toda vez que se 

basa o sostiene en la ingenua presunción de que loa más co-

mulgan y comparten la ideología y sentir del régimen, lo --

cual en sana lógica, si bien no. es falso, sí injustificable 

por muchos motivos. En relaci6n a lo expuesto, es fácil com

prender que el unipartidismo está condenado al fracaso y por 

lo mismo a desaparecer tarde o temprano, dado que nunca la -

falta de opciones ha sido lo idóneo en política. Jamás ha --



57 

existido, existe ni existirá la afinidad absoluta en el pen

sar, por tanto, es derecho sagrado y digno de obligado resp~ 

to el que cada quien forme parte o en su caso fomente la --

creación del instituto político que más le satisfaga como a& 

minículo de lucha para el alcance de ciertos fines, ya que -

s6lo con elementos de manifiesta convicci6n se es posible in 

tegrar y configurar cabalmente organismos políticos represen 

tativos, de verdadera raigambre popular y combatibidad feha

ciente. En efecto, sólo este tipo de organizaciones pueden -

ser garantes en la contienda política real, científicamente 

11coordinar las luchas, proponerles ':lna estrategia y una tác

tica" (44), pues es notorio a todas luces que las que se ge§. 

tan e~ el seno del partido gubernamental o por consigna de -

él poca importancia denotan a este propósito ya que en defi

nitiva no son sino apéndices en mayor o menor grado del mis

mo, por lo que antes que propender al cambio, lo obstaculi-

zan de muy prolijas maneras. 

Finalmente, y en otro orden de ideas, con ante1aci6n se 

dijo que conforme a la teoría marxista, los partidos políti

cos son parte de la supraestruc.tura social que guarda direc

ta e inmediata relaci6n con la base o infraestructura social. 

Debe quedar claro a este respecto que dicha afirmación, glo

balmente considerada, ea falsa en demasía, toda vez que s6lo 

(44) Deleuze, Gillea y Guattari, Félix. Política y Psicoaná
lisis. la. Impresi6n. ~ditorial Terra Nova, S.A. México, --
D.F. 1980. p. 11. 



en forma parcial, relativa, podría aceptarse, mas siempre y 

cuando se refiriera de manera concreta a los partidos polít1 

ces oficiales de los diferentes Estados. Por definición los 

partidos políticos adversos al sistema u objetadores del mi§ 

mo quedan fuera o al margen de semejante incongruencia, pues 

es obvio que si un partido politice tiende a la toma del po

der y a su ejercicio, seria iluso el sostener e incluso el -

suponer simplemente, que aquél que verdaderamente se identi

fique como de oposición vaya a dejar intacta, intocable, la 

estructura toda -econ6mi~a, política y social- contra la --

cual lucha en aras de transformar. 

En última instancia, la única vinculación común que vá

lidamente pudiera atribuirse a los partidos políticos en ge

neral respecto a la base, seria el que de una u otra forma -

todos surgen como consecuencia de la misma, ya para coadyu-

var con ella continuamente vitalizándola, ya para destruir-

la, substituyéndola. 

III. Principales factores de la supraestructura cuya vincul~ 

ci6n con la base es indirecta o mediata. 

A. La filosofía. 

Etimológicamente, la palabra filosofía proviene de dos 

voces griegas: phileo, amor y sophia, sabiduría¡ por lo que 

significa amor a o por la sabiduría. 

En un principio, la filosofía fue una ciencia indivisa 



59 

puesto que comprendÍa todos los conocimientos de la humani-

dad; de ahí el que se le denomine con tino la ciencia madre. 

Con la 16gica evoluci6n del saber, paulatinamente se va ges

tando y haciendo realidad la ramificaci6n de las ciencias -

particulares y en cierto modo independientes entre sí, mis-

mas que respectivamente tienen un determinado e inequívoco -

objeto de estudio; pero no obstante el gradual desprendimie~ 

to de lo que antes le concernía, la filosofía como ciencia -

que tiende a la universalidad en todos los ordenes conserva 

en parte su ascendiente sobre las disciplinas científicas a~ 

t6nomas, asi verbi gracia, puede hablarse de la filosofía de 

la historia, de la filosofía del Derecho, de la filosofía de 

la naturaleza, etc. 

En efecto, dada la fenomenología existente, o dicho en 

otros términos más generales, considerando la pluralidad y -

diversidad de los fen6menos subsistentes y hasta el infinito 

posibles, la filosofía tiene como fin 61.timo integrar una -

concepción unitaria del universo todo, "aspira a llegar a -

una última unidad, a una esencia, a algo irreductible, a lo 

que es 11en· si 11 , es decir, al ser" (45). 

En síntesis, la filosofía tiende al conocimiento cienti 

fico de la esencia, propiedades, causas y efectos de todo lo 

existente en tiempo y en espacio. 

(45) Fingermann, Gregario. Filoaotla. IOa. Edici6n. Edito--
rial "El Ateneo''· Buenos Airea, Argentina. 1972. p. 2. 
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Todo lo hasta aquí expuesto a prop6sito del tema en ani 

lisis, refiérese, como es obvio suponer, a la filosofia lato 

sensu concebida, es decir, aprehendida en su totalidad infi

nita, sin reparar en cuestionamientos o tendencias doctrina

rias de ningún signo especifico o índole alguna, ya que es -

innegable que a fin de cuentas, aunque de muy diferentes ma

neras, todas las escuelas, corrientes y teorías filoa6ficas 

sin excepci6n tienden a dilucidar y explicar los trascenden

tes interrogantes o supremas inc6gnitas de lo mismo. 

Debe hacerse notar, sin embargo, que no obstante la ba§. 

ta existencia de diSÍllliles corrientes filos6ficas (46) por -

igual originales y/o eclécticas, sin excepci6n alguna, todas 

circunscribense finalmente a dos antagónicas y representati

vas: el idealismo y el materialismo, A este respecto y reit~ 

rando en parte lo anterior, puede decirse en forma sucinta -

que, tanto uno como el otro se contraponen en esenc:l.a de ma

nera absoluta y terminante, puesto que parten de principios 

totalmente 'adversos: la idea y la materia. 

Para el idealismo la idea es primaria ante la materia -

mientras que para el materialismo la materia ocupa sin disc~ 

sión el primer lugar en la jerarquía tempo-espacial. 

Por otra parte, es menester advertir que la reciproca -

exclusión entre materialismo e idealismo tiene un sentido --

(46) Positivismo, neokantismo, pragmatismo, etc. 
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práctico-objetivo, toda vez que los sistemas económico-polí

tico-sociales ideológicamente se sustentan con singularidad 

en uno u otro; de ahí el que se explique porqué en los Esta

dos de sistema económico socialista la filosofía predominan

te es la materialista (materialismo dialéctico-hist6rico) -

mientras que en los de sistema capitalista la filosofía que 

impera es la idealista en sus profusas variantes. En ambos -

casos, respectivamente hablando, cada corriente, categórica

mente considerada, encuéntrase en condiciones de supedita--

ci6n ante la hegemonía natural de su contrario. 

Para concluir, no debe olvidarse que conforme al marx

leninismo la filosofía forma parte de la supraestructura so

cial que guarda indirecta o mediata relación con la base. 

B. El arte. 

Desde el punto de vista etimológico, el vocablo arte d! 

mana del latín ars, lo cual denota correspectividad o ident! 

dad connotativa con la voz española. 

Por principio, debe hacerse manifiesto o patente que, -

ante todo, el arte es una disciplina estética universal cuyo 

contenido y forma comprende por igual a la música, la pintu

ra, la escultura, la poesia, etc. Su ilimitada importancia -

radica en que, entre otras cosas, puede estudiarse como edu

cación, como lenguaje o como diversión simplemente, lo cual 

no es menos importante para el hombre. 

A través del arte es posible la expresión humana de lo 

material o lo inmaterial ya sea mediante la imagen, el soni-
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do o la materia. 

Por otra parte, debe hacerse hincapi~ en que no obstan

te la calidad cosmopolfta del arte, su valoraci6n por la cr;!. 

tica dista mucho de ser uniforme, pues lo que para unos es -

arte en profusas ocasiones para otros no lo es y viceversa. 

En consonancia con lo anterior, huelga decir que en el arte 

también confluyen infinidad de corrientes en sus respectivas 

y diferentes ramas, a saber, entre otras, las del impresio-

nismo, cubismo, expresionismo, etc. en la pintura; churrigu~ 

resco, g6tico, etc. en la arquitectura; romanticismo en la -

poesía y la literatura, y así sucesivamente. Sin embargo, -

dos son las principales tendencias que hoy día coexisten en 

el campo del arte contemporáneo: el realismo u objetivismo y 

el abstractismo o subjetivismo, ambos recíprocamente exclu-

yentes en lo que a contenido y forma respecta. Sobra decir -

que en cada una de dichas tendencias existen diversas varian 

tes por demás notorias. 

Es pertinente reiterar quo la posici6n marxista no va-

ria a prop6sito del arte puesto que no deja de concebirlo cg 

mo una parte de la supraestructura social que guarda mediata 

o indirecta relaci6n con la base. Según dicha corriente de -

pensamiento es incorrecto j_ustipreciar al arte considerándo

lo tan s6lo desde el punto de vista de la forma dado que és

ta debe conjugarse con su contenido o esencia, pues es obvio 

que el m6vil que impulsa a dar vida a una creaci6n artística 

no deja de estar exenta de influyeates y determinantes razo-
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nes ideológicas producto del régimen econ6mico o infraestru.i:. 

tura social. Tal es la raz6n por la cual el' arte no puede -

ser libre en absoluto toda vez que siempre ha existido estr~ 

chamente ligado a las convicciones y a las convenciones de -

tiempo y lugal' determinados. Así, por ejemplo, 11la pretendi

da "apoli ticidad" del arte figurativo no es mas que un ----

error, si se entiende por política todo modo de realizar --

ideas en beneficio de la comunidad" (47), 

En conclusi6n: para los partidarios del arte objetivo o 

realista, válidamente no existe otro arte que con precisión 

no sea éste, ya que en su concepto es el 6nico que expresa -

la realidad sin tergiversarla de modo alguno. El arte en --

cualquiera de sus facetas, apuntan, debe cumplir antes que -

ninguna otra cosa la función de educar al hombre, centro de 

toda disciplina¡ calar en lo más profundo de la belleza ---

real; omitir toda fantasía mediatizante; además, por supues

to, de satisfacer estéticamente los sentidos, sobre todo, a.Y. 

diovisuales. En síntesis, estar comprometido con los sagra-

dos intereses del pueblo. 

Los defensores del arte subjetivo o abstracto, por el -

contrario, argumentan que el arte debe ser completamente aj~ 

no a toda influencia ideológica del Estado¡ para ellos el aJ.: 

te es una forma de expresi6n libre en la que nada tiene que 

(47) Sánchez Vázquez, Adolfo. Estética y Marxismo. Segundo -
Tomo. la. Edici6n. Ediciones Era, S.A. México, D.F. 1970. p. 
16. 
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hacer, y por ende, con la que nada tiene que ver la políti-

ca. El hombre debe crear arte conforme a la imperativa ley -

de sus sentimientos, dejar plena constancia de la sublimidad 

o excelsitud de sus abstracciones, expresar lo conocido y lo 

desconocido del cosmos, en una palabra, plasmar polifacética 

mente y de singular manera toda la belleza en su magnitud s~ 

prema. 

'J:omando parte en la discusi6n y sin el mínimo afán de -

caer en apasionamientos de ninguna indole,· puede decirse --

que, independientemen'te de las diferencias teórico-pz·ácticas 

entre los defensores de una y otra tendencia en lo que al ar. 
te concierne, éste, desde cualquier punto de vista que se -

analice, debe estar comprometido con los intereses del pue-

blo, educar y concientizar a las masas, en una palabra, ser 

popular por encima de todo y, por omisión, nunca patrimonio 

exclusivo, privilegio unilateral o monopolio único de una -

élite que se autonombra culta, letrada, sapiente, para quien 

según su propio saber y entender la plebe o vulgo no es ni -

será capaz de comprender nunca el verdadero arte en su total 

alcance y significado. Cierto que el artista debe jugar con 

la fantasía, pero siempre y cuando sea con ilimitada respon

sabilidad, es decir, sin omitir vincularla con la realidad -

objetiva, aún cuando sea a futuro la posibilidad de su exis

tencia. Por último y sin menospreciar el magno interés que -

para cada cultura nacional en lo particular representa, el -

arte jamás deberá perder su esencial característica que es -
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yor o menor medida. 

C. La religi6n. 

Diversas son las interpretaciones etimol6gicas que se -

han vertido en torno a la palabra religi6n, por lo que, a -

priori, existe un profundo desacuerdo en cuanto al signi!ic.a. 

do hist6rico del vocablo •. En erecto, para unos proviene del 

latín religio que significa piedad, santidad; para otros de

riva de relegare, releer, considerar con atenci6n¡ según --

otros más emana de religare. enea que liga o religa¡ y no -

tal ta quien afirme que viene de reelegere, elegir de nuevo. 

Hoy por hoy muchas y divergentes son las religiones que 

existen dispersas en el mundo. a saber: el catolicismo. el -

budiS1110, el protestantismo, el islamismo, el judaismo, etc.¡ 

siendo la primera la que entre todas mayor importancia revi~ 

te, tanto por el nfunero de sus adeptos como por la solidez -

de sus instituciones. Sin embargo, todas tienen algo en co-

mún cual es la creencia en una deidad omnipotente a la que -

por igual se denomina Jehová, Dios, Alá, Jahvé, etc. 

Respecto a la consti tuci6n formal y material de las re

lig::lones puede decirse que, por regla general, constan de -

cuatro partes principales inextricable y, en sentido !igura

do, simbi6ticamente unidas entre si, mismas que son: dioses, 

sacerdocio, ritos y dogmas. 

Por otra parte, es del dominio público que la religi6n, 
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lato sensu concebida, es una de las formas de la conciencia 

social objeto de gran controversia, toda vez que tiene por -

igual acérrimos enemigos como incondicionales partidarios¡ -

áetractores que ilimitadamente la proscriben como adeptos -

que sin menoscabo la defienden, incluso con su propia vida. 

Por tanto, es de suyo explicable el marcado antagonismo 

ideológico que a propósito de la religi6n existe. En efecto, 

mientras unos elévanla a calidad de ciencia, otros redúcenla 

a simple droga social. ASÍ, por ejemplo, en tanto que para -

el presbi tero J. Rafael Faria "el estudio de la Religión es 

el más importante, porque no hay entre las ciencias ninguna 

más importante, útil ni necesaria" (48)¡ para Karl Marx, la 

religión es el opio de los pueblos. 

Tomando en consideración que ciencia es el conjunto de 

conocimientos sujetos a observación, experimentación y com-

probación que conducen a la verdad {49)¡ es equivoco del to-

(48) Faria, J. Rafael. Curso Superior de Reli~6n. 8a. Edi-
ción. Editorial Libreria Voluntad Ltda. Bogota, Colombia. -
r955, p. 32. 

(49) Filos6ficamente hablando, verdad es el contenido de los 
conocimientos comprobados por la praxis que refleja con exa~ 
titud la realidad objetiva. La verdad es por igual absoluta 
y relativa, es absoluta cuando comprende hasta un determina
do momento todo lo conocido y demostrado por la experiencia 
en un campo especifico del saber, y es relativa en cuanto a 
que dicha condición de absoluta está sujeta al desarrollo ul 
terior de la ciencia y la tecnologia. En atingencia a lo an
terior, es obvio que en el campo de la ciencia la verdad --
siempre será relativa puesto que el conocimiento del univer
so en todas y cada una de sus facetas es infinito por esen-
cia. 
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do equiparar a la religi6n con la ciencia, ya que más que e2 

to, aquélla es tan s6lo una suma de creencias dogmáticas --

acerca de una determinada divinidad, obviamente, con todo lo 

que ello implica. A más de esto, sobra decir que dichos prin 

cipioe, base de toda religi6n, son por dem~s nefandos para -

el hombre puesto que paulatinamente lo enajenan de importan

te manera, a grado tal que con no poca frecuencia llegan a -

limitarlo a la inconsciencia de sí mismo. 

De hecho, es indubitable que la religi6n subestima al -

hombre desde el instante mismo en que ingenuamente lo conci

be como eterno dependiente de un supuesto creador de todo -

cuanto existe. Para ella, Dios es en absoluto esencia y exis 

tencia de todo, por ende, dueño nato e indiscutible del hom

bre, incluso desde antes de que nace hasta después de que 

muere. Por tanto, la hipotética libertad en que el hombre t~ 

rrenalmente se desenvuelve no es sino simple libre albedrío 

delegado por Dios ante quien con exactitud tiene que rendir 

cuentas en el más allá por la administración que del mismo -

haya hecho en su existencial itinerario. 

Es obvio que partiendo de tesis tan metafísica no puede 

llegarse a otra conclusión que precisamente no sea la de que 

la religi6n es un eficaz arma de carácter psicológico en ex

clusiva y perenne posesi6n de la clase social dominante, es 

decir, de la que en realidad detenta el poder econ6mico, po

lítico y social, ya que es inconcuso que al través de ella -

se manipula sutilmente al hombre anulando su capacidad poten 
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cial para luchar por sus derechos y liberaci6n íntegra. Mas 

huelga decir que la emancipaci6n total del hombre no sólo se 

ve obstruída por la religión, sino también por muchos otros 

factores de muy diversa índole que de una u otra forma se -

conjugan entre sí, pero siempre tendiendo a un mismo objeti

vo: la enajenación popular. Sólo cuando el hombre en uni6n -

con sus congéneres de clase tome conciencia objetiva de la -

realidad y consecuentemente actúe, será posible substituir -

en el mando a quienes le subyugan tanto en el orden psíquico 

como en el físico, y por 16gica deducción, a6lo entonces de

saparecerán las clases de todo signo. 

En concepto del marxismo, la religión no es sino parte 

de la supraestructura social producto de la base, con la --

cual guarda indirecta o mediata relación dialéctica. 

Correlativamente con lo expuesto, es del todo notorio -

que, a diferencia de innúmeros objetadores gratuitos de la -

religi6n, el marx-leninisrno es sin duda el único impugnador 

científico de la misma, dada la incuestionable solidez de -

los argumentos con que le refuta. 

Por otra parte, con antelación se ha dicho que, sin ex

cepción alguna, toda religi6n fomenta la creencia en un ente 

supremo que es principio y fin absoluto de todo, creador únj,_ 

co de cuanto existe. Para la ciencia, tal afirmaci6n ea ina

ceptable del todo, ya que partiendo de la ley del químico y 

fisiólogo francés Antonio Lorenzo de Lavoisier, en el unive~ 

so nada.se crea ni se destruye, sólo se transforma; de donde 
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se concluye que el universo no ha tenido principio ni tendrá 

fin, toda vez que ha existido y existirá siempre, l6gicarnen

te, sin injerencia de ningún creador. La única explicación -

válida a los cambios de todo tipo es la evolución natural. 

Respecto al origen de la concepción de dios, puede afi~ 

marsa sin menoscabo que fue propia de los primeros hombres, 

producto inmediato de la evolución, ya que éstos, ante la -

inexplicabilidad de la fenomenologia universal, necesariamen 

te tuvieron que atribuir cuanto ignoraban a la voluntad de -

un ser supremo. La primitiva idea de éste, poco a poco fue -

perfeccionándose a través del tiempo y el espacio hasta lle

gar a una abstracción en mucho semejante al hombre. 

En sintesis, la creencia del hombre en un ser omnipoten 

te, es decir, en dios, lejos está de carecer de lógica, pues 

ello se debe al instinto de conservación y al poder de abs-

tracci6n innatos al mismo, ya que al éste no resignarse a p~ 

recer para siempre como cualquier ser vivo sujeto a las le-

yes de la naturaleza, busca el recurso del más allá donde s~ 

puestamente reina la inmortalidad del alma, y por tanto, la 

eternidad de si mismo. 



CAPITULO TERCERO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO MEXICANO 

SUMARIO 

I. Introducci6n. - II. La poblaci6n o elemento humano del Ea 
tado, - III. El territorio o elemento natural del Estado. -
IV. El poder soberano o soberanía. - V. El orden jurídico 
fundamental o primario. - VI. El poder público o estatal. -

· VII. El gobierno. 

I. Introducci6n. 

Lato sensu, el Estado es la síntesis dial~ctica de la -

más avanzada y perfecta organizaci6n política, jurídica, ecQ 

n6mica y social que hasta hoy dia ha creado e instituido el 

hombre para su subsistencia y logro de sus más inmanentes y 

trascendentes fines en la vida social o de relaci6n. Por su-

puesto, no quiere esto decir que dicha entidad sea en absol~ 

to perfecta, pues es obvio que agotando el extremo de dicho 

epíteto ni el hombre mismo lo es, aunque si perfectibles tan 

to el uno como el otro, es decir, tanto creador como obra. 

En efecto, el Estado es un ente complejo que a priori y 

con regularidad notoria se aprehende por los más como ines-

cindi ble unidad, no obstante, el estudio científico del mis

mo amerita del pormenorizado análisis de ciertos elementos -

que le son ínsitos, lo cual inexorablemente conlleva al ínt~ 

gro conocimiento de los mismos por ser conditio sine qua non 
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rio 1 huelga apuntar que la intelecci6n racional y por ende -

veraz de la misma seria en exceso dificil. Por tanto, y dada 

la complejidad que entrafta el indisoluble binomio de conten! 

do y forma de dicha entidad, es recomendable e id6neo estu-

diar sus connaturales elementos por separado pero al unisono 

en intima relaci6n con el todo puesto que con sobrada raz6n 

la sind~resis doctrinaria así lo aconseja. 

A este respecto escribe Serra Rojas que "de acuerdo con 

la teoría tradicional el Estado se compone de tres elemen--

tos: a) El territorio del Estado; la poblaci6n del Estado; y 

el Poder del Estado" ( .50). 

Por coincidir casi por unanimidad los autores, puede d~ 

cirse que en general la doctrina acepta que el territorio y 

la poblaci6n constituyen respectivamente los ámbitos espa--

cial y personal de val.idez del Derecho u orden jurídico fun

damental, en tanto que el poder se manifiesta directamente y 

casi de manera total a trav~s del propio Derecho, ya que co

mo bien dice Duverger 1 "el derecho es uno de los instrumen-

tos esenciales del poder. No toda la actividad del poder se 

desarrolla dentro del marco del derecho, y un análisis pura

mente jurídico de las ~nstituciones políticas proporcionaría 

una visi6n parcial y falsa. Pero una gran parte de la acti q 

(.50) Serra Rojas, Andrés. Op. cit. 1 p. 239. 
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dad del poder se realiza a trav~s del derecho" ( 51). 

Por otra parte, es importante advertir que de una u o-

tra rorma el Derecho u orden jurídico primario encu~ntrase -

presente como factor concomitante en todos y cada uno de los 

elementos del Estado. 

La doctrina moderna, partícipe de la evoluci6n natural 

y por lo mismo consciente del intrincado desenvolvimiento -

que cotidianamente experimenta el Estado contemporáneo, alu

de a otros factores, .e incluso los divide en elementos torm4 

tivos d~ la persona juridica y elementos posteriores a su -

rormac16n. Asi, por ejemplo, el jurista mexicano Burgoa Ori

huela a prop6sito del tema escribe: 11En el Estado conYergen 

elementos formativos, o sea, anteriores a su creaci6n como -

persona moral o jurídica, y elementos posteriores a su torma 

ci6n, pero que son indispensables para que cumpla sus tinali 

dades esenciales. Dentro de loa primeros se encuentran la p~ 

blaci6n, el territorio, el poder soberano y el orden jur!di

co fundamental, manifestándose los segundos en el poder pú-

blico y en el gobierno" (52). 

Por razones de índole meramente didáctica se optará por 

abordar en el presente trabajo.el estudio de los elementos -

(51) Duverger, Maurice. Institu<áonee Políticas y Derecho -
Constitucional. 5a. Edici6n. Editorial Ediciones Ariel Barc~ 
lona. Espafta. 19?0. p. 45. 

(52) Burgos Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 93. 
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del Estado conforme a la austentac16n que de los miamos hace 

la actual doctrina, ya que es innegable que el orden juridi

co, el poder público y el gobierno son innatos al poder sob~ 

rano, es decir, que entre éste y aquéllos existe una especie 

de sinergia o simbiosis cualitativa por ser conaubstancia--

lea, pues no debe ni puede concebirse ninguno de dichos ele

mentos per se, soslayando al poder supremo o soberano que es 

el poder por antonomasia que lea genera y da vida real. 

Por lo demás, ea innegable que la teoría tradicional a

cerca de los elementos componentes del Estado es por demás -

eorrecta, no obstante la einteticidad que denota, es decir, 

la aprehensi6n global que muy especialmente hace del coneab1 

do elemento poder, aunque en.puridad cientitica la sinécdo-

que es válida; sin embargo, el análisis de loe elementos del 

Estado ae encauzará aqui acorde con la doctrina moderna por 

ser beta la que mejor y con mayor detalle y relevancia estu

dia el particular en cuesti6n. 

11. La poblaci6n o elemento humano del Estado. 

Prima facie, preebntaae la poblaci6n como un concepto -

cuantitativo, generalizador del total de seres humanos que -

viven en un ámbito territorial especifico, es decir, geográ

ficamente determinado, y al cual acertadamente se denomina -

territorio del Estado. 

La poblaci6n, pues, es la entidad que entrafta el elemen 

to humano del Estado y está constituida sin excepci6n por el 
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todo de seres racionales destinatarios directos e inmediatos 

del poder estatal o gobernados, indistintamente tengan su a

siento o radicaci6n, ya definitiva, cual es el caso de los -

más, ora relativamente transitoria, por exclusi6n los menos, 

en un delimitado o circunscripto espacio territorial del co~ 

moa, mismo que generalmente es reconocido como tal por la c~ 

munidad internacional. 

En atingencia a lo expuesto, "el concepto de poblaci6n 

es un concepto cuantitativo, aritmbtico, estadístico con el 

cual expresamos el total de loe seres humanos que viven en -

el territorio de un Estado" (53), independientemente de las 

discrepancias econ6micas, jurídicas, 6tnicas, lingÜisticas, 

religiosa~, culturales, etc., que en menor o mayor grado pu~ 

dan existir entre los mismos. Mas no obstante las profusas y 

axiomáticas diferencias que de muy diversa índole o signo e

xisten entre los miembros del elemento humano del Estado, es 

secular y sensiblemente notoria la presencia de dos import~ 

tes y entre si bien definidos grupos homog6neoe constituti-

vos de la poblaci6n, a saber: el nacional o predominante y -

el extranjero o extranacional minoritario. 

Por lo demás, ambos grupos jurídicamente homoghneos son 

a la vez recíprocamente excluyentes toda vez que quien no es 

nacional por 16gica y conforme a Derecho ea extranjero y vi-

(53) Sorra Rojab, Andrhs. Op. cit., p. 274. 
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ceversa; en otras palabras, la idea de nacionalidad es con-

trapuesta a la de extranjería. 

Ahora bien, siendo general regla que el grupo nacional 

de la poblaci6n sea numbricamente superior al extranjero co

mo ha quedado con antelaci6n !ormulado, es obvio del todo -

que para el correcto an~isis del mismo, dada la importancia 

que en particular reviste, debe invocarse necesariamente la 

idea de nacionalidad. 

Grosso modo, la nacionalidad (54) es el vinculo políti

co-jurídico que entrelaza o relaciona al individuo con el EJl 

tado. 

Como es de suponer, cada Estado en si tiene su propia -

legislae16n poblacional mediante la cual regula de manera -

sui g6neris la susodicha materia. En tratándose de M6xico, -

el Derecho opta por demarcar la nacionalidad al trads de -

tres principales criterios, a saber: el jus sanguinis, el -

jue soli y el jus domicilii. Mediante los dos primeros se S.S 

quiere la nacionalidad denominada por nacimiento o de ori--

gen, no asi en trattwdose del restante, pues en tal caso se 

{54) Debe apuntarse que autores hay participes de substituir 
al concepto de nacionalidad por el de estatalidad, argumen-
tando que el primero denota una idea sociol6g1ca en tanto -
que el segundo tiene una connotac16n política. Tal es el ca
so del jurista mexicano Francisco Venegas Trajo, segdn anota 
Burgoa Orihuela al referirse a la obra de aqu61 intitulada -
Nacionalidad, Estatalidad y Ciudadanía. (Burgoa Orihuela, I& 
nacio. Op. cit., p. 100). 
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obtiene la llamada por naturalizaci6n. 

Tal como puede inferirse, seg(in el derecho de la sangre 

la nacionalidad se imputa o confiere jurídicamente al indiV!, 

duo en atingencia a la nacionalidad paterno-materna o de --

cualquiera de ambos ascendientes, sin importar en modo algdn 

el lugar de su nacimiento; conforme al derecho del suelo, es 

6ste propiamente dicho el que determina la atr1buci.6n de la 

nacionalidad sin incumbir la de los progenitores; y, en cusa 

to al derecho del domicilio, la adquisic16n de la nacionali

dad, mls comunmente conocida como naturalizac16n, depende -

del tiempo de residencia de.l sujeto en el territorio del Es

tado o bien de la contracci6n nupcial oiTil del mismo con un 

nacional, aunado al establecimiento domiciliario, si es que 

de antemano no existe, dentro del espacio nacional. 

A tal respecto, el numeral 30 de la Conetituc16n Polit1 

ca de los Estados Unidos Mexicanos reza ad littera11: 

La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o -

por naturalizaci6n. 

A. Son mexicanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en territorio de la Rep6bl1ca, sea -

cual tuera la nacionalidad de sus padres; 

II. Los que nazcan en el extranjero de padres mexica--

nos; de padre mexicano o de madre mexicana; 

III. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aerona-

Yes mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B. Son mexicanos por naturalizaci6n: 
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I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaria de Re

laciones carta de naturalizaci6n, y 

II. La mujer o el var6n extranjeros que contraigan ma-

trimonio con var6n o con mujer mexicanos y tengan o estable& 

can su domicilio dentro del territorio nacional. 

En lo que al grupo extranjero de la poblaci6n concier-

ne, puede decirse que a más de ser el minoritario, en gene-

ral tambibn posee deberes y derechos más restringidos raspe~ 

to al nacional. 

Por otra parte, conforme a la Ley General de Poblaci6n, 

los extranjeros pueden tener diferentes calidades jurídicas, 

tales como: la de inmigrados, que son aqubllos que han adqU!, 

rido derechos de residencia definitiva en Mllxico; la de inmi, 

grantes, mismos que penetran o internan al país condicional

mente con marcado prop6sito de radicarse en (il¡ y, t:Lnalmen

te, la de no inmigrantes, esto es, los que ingresan a terri

torio patrio con carácter temporal, ya sea como turistas, 

transmigrantes, asilados políticos, estudiantes, etc. 

Por ~ltimo, seria incorrecto finiquitar el examen rela

tivo al elemento humano del Estado, sin previamente aludir a 

las diferencias tanto semántica como real o de contenido que 

entre los vocablos poblaci6n, naci6n y pueblo existen, ya -

que con regular frecuencia se lee e!4plea como 1:1in6nimos. 

Conforme a lo ya expuesto, es fácil advertir que el con 

cepto poblaci6n denota mayor amplitud o extensi6n que los de 

naci6n y pueblo, ya que estos óltimoe encullntranse por dem&s 
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implícitos o subsumidos en aqu61. 

En lo que a la naci6n respecta, puede afirmarse que, l~ 

to sensu, siempre es posterior o extemporánea al pueblo, ya 

que 6ste ea invariable premisa de aqu6lla. 

En erecto, la naci6n es, en sentido figurado hablando, 

la culminaci6n del proceso de. autoconciencia o politizaci6n 

del pueblo. 

Desde otro punto de vista, la esencia o substancia de -

la nación radica en la unidad de ser, resultado de la conjua 

ci6n de lo que en comdn guardan pasado, presente y !Uturo en 

conex16n c.onsiderados,. asto es, am6n de la pluralidad en el 

tiempo. 

Hls explícitamente a6n, puede abundarse qua·la naci6n -

as una sociedad humana específ:ica cuyos individuos componen

tes de la misma presentan como predominante característica -

comdn una clara unidad cultural, f:iel u objetivo reflejo de 

la idiosincracia del todo y, por ende, producto del ear 1 d! 

earrollo hist6ricos de la comunidad. Dicha unidad cultural -

estl integrada por diversos y muy disimiles elementos o con

causas, tales como el idioma, las costumbres, la religj.6n, -

los valores, la raza o factor psicosomático, etc. 

Por otra parte, y en diferente orden de ideas, el pue-

blo comprende de manera exclusiva a todos aqu6llos indivi--

duos que a trav6s del vínculo jurídico da la ciudadanía han 

estado, están o estarán sujetos a la potestad del Estado¡ -

sin importar espacio y tiempo, el simple vinculo sefialado --
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basta para hacer acreedor a un sujeto como parte del pueblo, 

El pueblo propiamente dicho, puede ser considerado en -

dos diferentes niveles en lo que a su integraci6n atañe: co

mo formación natural y como formaci6n cultural. 

El pueblo como formación natural es aqubl cuyo cuerpo -

físico humano consbrvase mediante la reproducción biol6gica, 

integrando paulatinamente una conexión de generaciones o co

munidad afin de sangre. 

Ahora bion, s6lo es posible hablar de nación, cuando el 

pueblo cultural posee conciencia de pertenecer al conjunto y 

constantemente se empefia o esfuerza por existir y evolucio-

nar como tal mediante una voluntad política relativamente u

nitaria, lo cual no se da en loa llamados pueblos naturales. 

"Cuanto m's intensamente desarrolle un pueblo la con--

ciencia de su peculiaridad, y en consecuencia de su diferen

cia respecto a otros pueblos, en un sentimiento y conciencia 

comunes del "nosotros", en grado tanto mayor puede llegar a 

ser una "comunidad del pueblo" y en el terreno político, una 

nación 11 ( 55) • 

Sintetizando lo expuesto, puede asentirse que la naci6n 

es el pueblo politizado, consciente de su autónoma esencia y 

existencia, en una palabra, de su propio estilo de vida co--

(.55) Heller, Hermann. Teoría del Estado. 6a. Reimpresi6n en 
Eepafiol. Editorial Fondo de Cultura Económica. M~xico, D.F.-
197?. p. 178. 
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lectiva respecto de sus hom6logos. 

Como es de observ.arse, las diferencias entre los tres -

conceptos mencionados son obvias, siendo más relevantes adn 

en tratándose de dilucidar las existentes entre naci6n y pu~ 

blo, precisamente por la posici6n que en forma expresa o am

bigua adoptan las constituciones políticas de los diferentes 

Estados del mundo acerca de la soberanía. En efecto, mien--

tras para unos ordenamientos jurídicos fundamentales o primA 

rios la soberanía reside en la naci6n -soberanía nacional-, 

para otros radica en el pueblo -soberania popular-, sin fal

tar aquéllos "que contienen una declaraci6n ambigua y aluden 

tanto a la idea de soberan!a popular como a la de la nacio-

nal, ya que declaran que la soberanía de la nac16n o de la -

república reside en el pueblo" (56). 

De las tesis· antes mencionadas, el caso de M6xico se -

circunscribe a la última, toda vez que conforme a la Carta -

Magna vigente "la soberanía nacional reside esencial y origl 

nariamente en el pueblo". 

Para concluir, no debe omitirse que, semánticamente ha

blando, las voces poblaci6n, naci6n y pueblo derivan o pro-

vienen respectivamente del latín populatio, onis; nascere, -

natus, nation, nationis; y populus. 

(56) Pantoja Mor&n, David. La Idea de Soberanía en el Conat1 
tucionalismo Latinoamericano. la. Edici6n. Editorial ------
U.N.A.M. México, D.F. 1973. p. 106. 
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III. El territorio o elemento natural del Estado, 

La dicc16n territorio dimana del latin territorium, sin 

embargo, para algunos autores dicha voz procede de terra pa

trum, la tierra de loa antepasados y, para otros más, de te

rreo territo, que aignirica espanto, atemorizaci6n. 

El espacio geo!isico o territorial es imprescindible s~ 

puesto para la vida social o de relac16n del elemento humano 

del Estado. 

Por tanto, el conjunto total de entes !Ísico-juridicos 

para ser considerado sujeto a la potestad de un Estado, ame

r~ ta del derecho a compartir el territorio del mismo, de lo 

contrario, difícilmente puede concebirse la existencia real 

de tal supeditaci6n. 

'l'i'nese, pues, que el territorio, a más de ser el área 

geográfica asiento de la poblaci6n, constituye el runbito es

pacial de v.alidez del orden jul'idico del Estado, es decir, -

donde plenamente se ejerce el poder p~blico estatal o impe-

rium a través de las funciones ejecutiva, legislativa y jud! 

cial. 

"La peculiaridad espacial de la unidad estatal nace del 

hecho de que cada Estado tiene, como escenario de sus actos, 

una parte individual y ·concreta de la ecumene" (57). 

Como puede colegirse de lo anterior, el territorio es -

(57) Heller, Hermann. Op, cit., p. 161. 
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parte consubstancial y, por consiguiente, vital elemento del 

ser estatal, dado que sin aqu61 no existe 6ste, o dicho en Q 

tros términos, no hay Estado sin territorio, 

Por lo demás, debe entenderse sin reservas que la ánica 

acepción cabal de territorio del Estado es aqu6lla que impl! 

ca la convergencia en un todo del espacio terrestre, maríti

mo y a~reo, es decir, la que al sefialado concepto adjudica -

un carácter tridimensional, pues es innegable que el poder -

omnímodo del Estado se :extiende por igual tanto en long:!. tud 

y latitud como en al tura y prof'undidad. 

Por otra parte, es necesario advertir que el Estado no 

s6lo ejerce poder de imperium, sino tambi6n de dominium, en 

tanto cuanto propietario de bienes de índole diversa cuya ti, 

tularidad le es exclusiva conrorme a la Carta Magna. 

Aludiendo en particular al Estado mexicano, el articulo 

2? de la Constitución General de la Rep6blica determina de -

manera expresa que bienes constituyen el acervo patrimonial 

o pecuniario exceptivo del Estado, esto es, aqu~l del que e~ 

lo 61, y por exclusión nadie más, directamente puede dispo-

ner conforme a la ley, en sentido general considerada. 

A prop6si to de lo expuesto, es menester apuntar que el 

numeral con antelación citado, lejos está de ser en absoluto 

explicito, ya que si bien es posible inferir del espíritu -

del mismo la calidad de sujeto de dominio que en concreto a

signa u otorga al Estado, la terminología básica que imple-

menta en su redacción tendiente a definir objetivo tal, ea -
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imprecisa en astric.to sentido doctrinario. 

A tal efecto, ti6nese que, por una parte, en diversos -

párrafos del consabido texto se habla indistintamente de Na

ci6n y Estado, no obstante la disímil oonnotaci6n que ambos 

Urminos implican; y, por otra, en f.orma casi semejante, se 

alude a propiedad originaria, dominio directo, propiedad y -

dominio, ya que aunque la conceptuaci6n primera no es equivi 

lente respecto a las otras, si pre.a&ntase digna de confusi6n 

como de hecho no pocas v.ecee sucede. 

Haciendo un interpretativo an&lieia de lo anterior, es 

factible llegar a las conclusionee siguientes: 

a) Indubitable ea, que cuando el mencionado articulo í!'/ 

cita a la Naci6n, concomi tantemente refi~reee al Estado; 

b) La f'rase "propiedad originaria" no debe traducirse -

como un derecho real público sino como dominio supremo, po-

testad soberana institucional o dominio eminente, pues más -

que usar, gozar y disponer del territorio conf'orme a la mat! 

ria civil (58), la instituci6n Estado ejerce el poder hegem2 

(.58) En doctrina civil de!inese a la propiedad, segdn la te
sis clásica, como el derecho real de usar, gozar y disponer 
de bienes en rorma absoluta, exclusiva y perpetua¡ sin embar, 
go, tal definici6n adolece de exactitud, dado que es por de
m&s inclusiva de obvia exageraci6n 1 1 por ende, incongruente 
con la realidad social, ya que el concepto prevaleciente de 
la misma, consecuencia de la evoluc16n aonetante, es muy o-
tro hoy i:l.:f.a, Interpretaci6n m¡s aceptable es la que expresa 
que: "Propiedad es el derecho real más amplio, para usar, gQ. 
zar y disponer de las cosas, dentro del sistema jurídico po
sitivo de limitaciones y modalidades impuestas por el legis
lador de cada ~poca". (GUtibrrez y González, Ernesto. El Pa
trimonio Pe~uniario y Moral o Derechos de la Personalidad. -
la. Edici6n. Editorial Jbs& M. Cajica Jr., S.A. Puebla, ---
Pue., M6xico. 1971. p. 202). 
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nico o de imperio sobre el mismo¡ y 

c) Las ideas dominio directo, propiedad y dominio, en-

traflan una y la misma cosa, que no es sino la propiedad pro

piall\ente dicha del Estado con las consiguientes caracterist1 

cas de inalienabilidad e imprescriptibilidad que por v1a o -

conducto del transcrito numeral le contiere la L~ Suprema. 

Por otra parte, el territorio nacional mexicano se cir

cunscribe, se~n el articulo 42 de la Conatituci6n Politica 

de los Estados Unidos. Mexlcanos, a: 

I. Kl de las partes integrantes de la F.ederaci6n (ma-

lias que son, conforme al ~meral 43 de la mencionada C'arta -

Magna, loa 31 Estados Libres 1 Soberanos de Aguascalientee, 

Baja Cal.1.fornia, Baja California S1&r, Campeche, Coahuila, C'2 

liaa, Chiapas, Chihuahua, Dllrango, <lbanajuato, Guerrero, m.
dalgo, Jalisco, M6zico, Michoac!n, Morelos, N111arit, Huevo -

Le6n, Oaxaca, Puebla, Quer6taro, Qui.ntana Roo, San LUis Pot2 

si, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tuaul.ipaa, Tlaxcala, Vera---

cruz, Yucatln, Zacatecas y el Distrito Federal)¡ 

II. El de las islas, incl~endo loe arrecifes .y CaYOS -

en los aares ad7acentes; 

III. El de las islas de Guadalupe 1 las de ReVillagige

do, situadas en el Oc6ano Pacitico; 

IV. La plataforma continental y los z6cal.os submarinos 

de las islas, CaYOS y arrecifes; 

v. Las aguas de loa mares territorial.es en la extenei6n 
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y tlirminos que t.l..je el Derecho Internacional y las mari timas 

interiores¡ 

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional 9 -

con la extensi6n y modalidades que establezca el propio Der.t . 

cho Intarnaci.onal. 

Prosiguiendo con lo relativo al territorio en su acap-

ci6n gen6rica y a prop6eito del lliBllo, no debe pasar desape¡ 

cibido u. omitirse que, es precisamente la parte terrestre de 

aqu&l 9 la constitutiva, sin discus16n, d~l habitat del hom-

bre. 

Por 6ltimo, es pertinente mencionar que 9 en buena medi

da, ha sido pr&ctica rei.terada el concebir al territorio co

mo algo pasiv.o, lo cual es relativamente falso, ya que dicho 

elemento estatal ea 1rretutable factor de influencia paicos~ 

m&tica en el hombre, aunque no determinante en aodo absoluto 

como equívocamente sostiene y proclaDI• con 6ntasis la Escue

la del Determiniaao Geogr&tico. Para 6sta, loe inn6meroe ac

tos humanos obedecen a motivos independientes y ajenos a la 

voluntad, pues, segdn asevera, los hombres pertenecen al or

den de la tenomenologia natural. Huelga decir que ser parti

cipes de absurdo tal 9 seria tanto como subestimar al hombre 

&n superlativo grado considerándolo incapaz de transformar -

en modo alguno a la naturaleza, y, por ende, reduc16ndolo a 

simple esclav.o de la misma. 

Lo cierto es que, si bien el medio ae.táa sobre el hom-

bre, 6ste tambi&n lo hace sobre aq116lla, es decir, entre am-
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bos ex:iste una reciproca o mutua in!lnencia. 

IV. El poder. soberano o soberania. 

La palabra eoberania proviene de las vocee latinas su-

per y omnia que sign:itican·eobre todo. En erecto, soberanía 

es la cualidad suprema, absoluta y uni v~rsal, esto ea, no S!! 

bordinada a n:1nguna otra. · 

Durante el decurso o itinerario h1at6rico del pana8lliea 

to f1los6f1co, polit:Lco y jurídico, la idea de lo que en e-

sancia la soberanía entralia, ha sido susceptible da rormula

ciones 11161.tiples, lo que ha traido consigo gran d1.t:1cultad -

en precisarle. 

Ar1at6te1es hablaba de autarquía si.gni.ticando la autos!! 

f:l.ciencia o capacidad propia da un. pueblo para bastarse a si 

mismo en todo, Ollitiendo el auxilio ajeno; en Roma se utili

zaron las expresiones maieetas, potestas o i11per11111 que 111-

plieaban la tuerza de doll1nac16n y mando an poder del pue--

blo; durante la Edad Media, la soberanía ara equiYalente a -

supremacía, hegemonia o prevalencia que, en contraposic16n, 

respectivaJ11ente atrihuiase a los poderes espiritual -Igla--

sia- y temporal -monarquía-; Rousseau conc:1bi6 a la sobera-

nia como el ejercicio de la voluntad general del pueblo, --

mientras que S1.ey6s ref1ri6se a ella como la instancia m!x:L

.. que exclusivamente reside en la naci6n, puesto que e6lo a 

dicha uni.dad orglnica, considerada como un todo, pertenece; 
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Kelsen, por su parte, afirma categ6rico que exclusivamente -

en la unidad del orden jurídico o normativo puede tener ca~ 

da la soberanía, puesto que, en el Ea.tado moderno, dicha cu.1 

lidad preeminente es del Derecho y no del Estado en cuanto -

que 6ste s6lo es Estado d& Derecho; etc. 

Coao puede colegirse de lo expuesto, el t6rlllino sobera

nía es demasiado aabiguo, raz6n. por la cual se. hace explica

ble que dentro de 8U bbito c.omprenda las •'8 dieimilea .,. ea 

aontradaa significaciones. 

No obetaD.te. la 11ult1v.alenoia atrlbuida al concepto en .1 

Úlisis desda el punto da Vista doctrinario, casi la genera

lidad de loa autores da una u otra !Drma convergen en un pu¡ 

to comdn cual es el identiticar a la soberanía 1:an. el poder 

por excelencia; por ende, e inquiri.endo sobra el particular, 

as dable deducir qua el proleg6meno toral estriba no en ind.1 

gar ':I a.aber qu6 es la sobarania sino m!s b18ll en deterllinar 

con aatemlltica eza~itud d6nde radica y por 16g:ica consecuen 

cia qui6n es su titular nato. A este raspecto, prolijas teo

rías han formuládosa mas sin haber resuelto del todo el de&i 

derable interrogante. En afecto, d1siabolaD1ente ae lla expre

sado por doquier que el sujeto titular de la eoberania es al 

Estado, el pueblo• la naci6n, la Constituci6n, etc., e incl~ 

so, no ha faltado quien niegue de aodo term.inarrte su eXiaten 

c1.a lli6111a. 

Baste la sucinta &'1'.0caci6n da las ideas con antelaci6n 
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transcritas para abstraer la magna e incontestable divergen

cia que a prop6sito de la temática en cuesti6n existe. 

Has, es obvio que la discrepancia eid6tica acerca de la 

diversa rad1caci6n o distinta titularidad de la soberanía o

bedece meramente a la plural imputaci6n que de la misma los 

doctrinarios hacen. Sin embargo, adn cuando no se está en -

presencia d• un denominador com6n referente al multicitado A 

sunto,. lo cierto ea que se ha dado un lugar· nolli.Dal conside

rable a las· tesis de la soberanía popular 1 nacional, sobre 

todo en la acittialidad, puea no aa posible negar de 11a11era -

contundente que dichos prillc:i.pios han sido adoptados por la 

mayor!a de las constituciones del aundo. 

En atingenc.ia a esto dl tiao, debe acotarse que no pocos ........ 

ordenamiento& jurídicos ttmdMeAtales o ,i>rimarioa regulan al 

unísono ambos postulados, lo que es digno de increpac.i6n, da 

do el carácter anti Utico que en el tondo iaplica tal eclec

ticimao. 

En concomitancia con lo aducido, es illlpreacindible su-

mar a efecto de •8'10r explicitaci6n respecto a la noc16n de 

soberan!a, que 6sta, a lláa de ser como reiteradamenta sa ha 

insistido en ocasiones varias, .el poder supra o mlxiao de -

cuantos existen, ea dnica, por la razón lllisma de su inalie114 

hilidad, indivisibilidad e iaprescriptibilidad, ineluctables 

cara~ter!sticas que le adscriben los más por estar implici-

tas o ser consubstanciales a la susodicha cualidad. 
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Haciendo un epitome respecto al desiderátum de la aobe

ran!a, la tesis más aceptable de cuantas hasta hoy doctrina

riamente se han manejad~, sin duda, ea la de la soberanía pQ 

pular, no s6lo por aprehender al n!uaero mayor de llliembros -

del elemento humano del Estado, sino tambi6n por ser la que 

m&a se apaga e identi!ica con el principio de justicia ao--

cial. El jurista Ram6n Rodríguez, antatis mutandia coincide 

con el precedente criterio al escribir categ6rico que 1110 -

justo y lo natural es, que el ejerc~cio de la soberanía co-

rreaponda a todos aquellos cuyas facultades o intereses ate~ 

ta este ejercicio. Estos son los hombres todos; luego todos 

ellos deben ser los depositarios de la soberanía, que si---
guiendo la frase adoptada por los publicistas, reside esen-

cialmente en el pueblo" (59). 

Retoaando las discrepancias sustantivo-adjetivas, es d~ 

c:ir, de esencia y accidente que entre los. vocablos naci6n y 

pueblo existe~, la posic16n soateni.da puede parecer contra-

dictoria a priori, causa por la cual es menester aclarar lo 

conducente. 

Si bien se ha admitido que la nac16n es secuela del·pu~ 

blo como formao16n cultural en contraposic16n al natural, a& 

to no signitica en modo alguno que aqu&lla no sea popul.us 

(59) Rodríguez, Raa6n. Derecho Constitucional. la. Re111pre-
si6n. Editorial U.N.A.M. M&xico, D.F. 19?.8. P• 176. 
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propiamente dicho; desde este puato de vista el concepto na

ci6n está implicito en el lato de pueblo. Para quienes de u

na u otra torma proscriben el. controYertido jacobinismo dem2 

crático~ la consciente o incouciente o~ei6n de tal sutile

za ha sido el principal argumento que sirva de base a sus ºR 
jeciones; pues, se~ aduoen, la palabra pueblo ea nugatoria 

en cuoto qu• encierra la idea trico~ll:lc:a • indistinta de -

comunidad social eQ conjunto. de 8Ulla de iDdividuoa con cap.a 

ciclad juridioa para ejerc.er loa derechos politiooa 1 de masa 

amorta, ba1a, ne6fita. Loe. proe611.tos de ••ta hip6teC.. adq 

ran que "para la vida poli~ca, para la in.fluencia q lo• -

destinos de un paia, el puebl.o as la parte de la sociedad -

qu tiene coaciencia de. la v:lda nacional" ((iO). 

Sin eabargo, qui.enea eetigaatizaa que el pueblo todo -

sea ti tul.ar 6Dico da. la soberanía, no deben. preterir que la 

historia confirma in ~tanao qua u preciaamente. 61 eo110 uiq 

dad quien rn.oluc1ona y por tato noluciona a la sociedad -

tantas veces como se. llaca necesario, as! tue, ea y ser' m.ea 

pre para au desgracia o auy a su pesar. 

El aubterfUgio persneraat.ea&llte eegimido por l.oa doc

tos de que el pueblo, dada la secular 1 contundente. ignoran

cia de la 11a1oria de: quienes l• i~egran. o o.onstit1Q"•D• ao -

( EiO) Raba.ea, Elli.lio. La Cona ti. tud:6n 1 la Dic:tadllra. 6a. El!! 
c16n. Editorial Porrda, S • .&. Mbico, D.F. 198:2. PP• l+ 1 5.. 
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puede tener la inteligencia debida y por ende la aptitud ne

cesaria para administrar de manera perfecta el poder no es -

válido del todo, pues debe aclararse a manera de complemento 

que quienes gobiernan de facto o de jure lo hacen precisame~ 

te con anuencia o por voluntad general de aquél que es quien 

en realidad manda, ya que el poder senalado, por con.vicci6n, 

s6lo lo delega. 

En efecto, aquéllos que de modo persistente hacen gala 

y alarde de pertenecer a la elit o selecto grupo de los cul

tos y acomodados, de los predestinados, elegidos o privile-

giados exclusivos para ejercitar el poder en toda su imagina 

ble dimensi6n, los que a si mismos considéranse homos plus -

ultra respecto a las masas pobres y, por lo mismo, sus lide

res natos, ea preciso qua entiendan de una vez por todas que 

en. el fondo no son sino simples ract6tums de aquéllas, pues, 

en honor a la verdad, el poder, de alguna manera, es copro-

piedad comdn a todos y, por tanto, no les pertenece a quie-

nes se lo autoadjudican como algo privativo sino en la misma 

proporc16n que a cada uno de los miembros del pacto social, 

ya que dicho supuesto hipoUtico "establece entre los ciuda

danos una igualdad. tal, que todos se obligan bajo las mismas $ 

condiciones y todos gozan de idénticos derechos" (61). 

(61) Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social o Principios 
de Derecho Político. 2a. Edici6n. Editorial Porrda, S.A. M6-
x1co, ·D.F. 1971. p. 17. 



92 

Metat6ricamente hablando, puede decirse que loe ilumina 

dos iluminan y/o loe visionarios ven, etc., valiendo la re-

dundancia y expree16n, hasta que por mayor!a el pueblo quie

re y lo permite, en caso contrario, reepectivaaente obscure

cen y cegan, sus dones cesan o al menos la incondicional a-

ceptaci6n hacia loe miemos, -que dicho sea, casi por regla -

general no se da esto 6ltimo en semejantes t6rminoe~; mas no 

como corolario del por siempre antagonismo que entre clases 

existe, sino porque el pueblo, qui6rase o no, es al.ta y ome

ga en sentido tl.gurado, el cuerpo 1 alma, la esencia llliBlla -

de la sociedad¡ en ainteeis, quien tiene la 6lti•a palabra, 

dado que 6ete, d:l.tl.cilmente se equivoca y corroape aunque si 

con frecuencia de manera transitoria se le engafia. 

Equiv6canse a e! llismoa, pues, quienes creen que el PU.! 

blo no cuenta para nada en lo que al asunto del gobierno coJl 

cierne, aqu6llos que qu.izl por tnndado temor a perder su stA 

tus o simplemente por ilusos aseveran que el destino invariA 

ble de aqu61 es trabajar en menesteres propios de su estrato 

y obedecer tan s6lo, cuando menos mientras dichos "sabios de 

la administrac16n pdblica" no encuentren la t6rmula exacta -

que de alguna manera lo reivindique o manumita de su natural 

condici6n. 

El poder soberano reside esencial y originariamente en 

el pueblo, mismo que a la pertecci6n sabe por que, como, 

cuando, donde y para que lo ejerce. 

Por lo dem,e, debe aclararse que a6n cuando se atirma -
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con justificado bn!aais que la soherania da.manera exclusiva 

pertenece al pueblo, dicha expresi6n, sin embargo, no signi

ti.ca en.modo alguno que a fortiori todos 1 cada uno de sus -

lliembros sin excepc16n, esto es, por absoluta unanimidad, -

coincidan en todo a lo que su ejercicio concierne, Esto se -

explica, obviamente, porque la soberanía popular tiene como 

apriorístico y básico sustento la demoaracia misma y confor

me al espiri tu de Asta ea pei¡rla:LbJ.a dentro de cánones pr&e.§ 

tablecidos el pluralismo ideol6gico 1 por axiomltica exten-

s:J.6n la praxis respectiva, conditio aine qua non. del mencio

nado aiatema. 

Pero, no obstante las discrepancias de 1ndole diversa o 

signo diferente que siempre eXisten inherentes a toda co•un!, 

dad humana tanto en el consabido aspecto natural como cul tu

r.al por aayoria de raz6n, prevalece ante y por encima de to

do un inter6s ~mdn que prog~es1Tall8nte cohesiona la particg 

lar -e:oluntad de sus componentes imprilliendo un general cará~ 

ter al sentir de todos, e.a decir, a la unidad psíquica cont! 

:a.en.te de la anexi6n vol:Ltiva de cada cual considerado en su 

individualidad propia; en euaa, dicho 1ntar6a afin conforma 

al·aui generis yo e.electivo que material u objetiva11ente tra 

d6ceae en el cuerpo normal denominado pueblo. 

Por ende, la existencia de la ~oluntad general, repre-

sentante' dnica del 1nter6s coén o pdblico en c:oatrapoaic16n 

.al privado, m&s que coetánea, ea precedente a la sociedad o! 

"11 ld.saa, pues 6sta s6lo surge merced.al asenso de quienes 
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tienden a darle vida y organizaci6n como tal. Huelga apuntar 

que, por definici6n. s6lo es v&lido el aludido supuesto hipQ 

t&tico en tratlindose de la sociedad cuya cimentaci6n y es--

tructura es por demb patente desde el punto de vista poli t! 

co-juridico, es decir, 6nicamente contemplada en esta aspee! 

rica modalidad, pues es inconcuso que toda comunidad psicofi 

sica -humana- considerada en su faceta natu.ral más que regi.t 

se con ánimo o por voluntad institucional lo hace por simple 

instinto gregario que, in extenso y sin af!n peyorativo al8l!. 

no, es caracteriatica com6n a toda sociedad animal. 

Luego entonces, soberanía -popular- y voluntad general 

encu~ntranse inextricablemente unidas, dado que aqu&lla no -

es sino el ejercicio de 6sta. 

Fi.Jlalaente, toda vez que la soberania reddcese a la pl! 

na propiedad del poder y el ejercicio de 6ste por fuerza im

plica la dualidad gobernantes-gobernados (quienes mandan ':I Q 

bedecen); es obl:igado analizar la imprescindible relac16n -

que por igual·mantiene tanto con.la legalidad como con la l! 

gitinddad. 

Prima tad.e, legalidad y legitimidad son una y la miSllla 

cosa, sin embargo, la realidad ea muy otra, pues ambos con-

ceptoe entra!ian cuestiones diferentes a pesar de la v1ncula

ci6n reciproca que entre si guardan. 

Stricto sen.su, la legalidad del poder radica en la con

formidad que respecto al Derecho positivo ex:l.stento observa, 

la legitimidad del mismo, por su parte, no es sino la adecu~ 
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ci6n a las teorías del poder y de la soberanía dominantes, -

esto es, la avenencia de quien en sentido amplio constituye 

la autoridad o representa el poder a la doctrina de la sobe

ranía que en una determinada 6poca prevalece como resulta -

del asentimiento mayoritario del pueblo. 

En síntesis, legalidad y legitimidad !dndanse por aso-

ciaci6n de ideas en la identi!1caci6n que respectivamente OR 
servan con el sistema u orden jurídico existente y con la -

concepción que sobre soberanía tiene el pueblo en un momento 

histórico dado. 

Empero, con todo y las diferencias aefialadas, la verdad 

innegable es que hoy por hoy alllbas nociones coinciden, a gr4 

do tal que, por definic16n propia, todo gobierno legal se r2 

puta legitimo. 

"La forma de legitimidad hoy más corriente es la creen

cia en la legalidad: la obediencia a preceptos jurídicos po

sitivos estatuidos segdn el procedimiento usual y formalmen

te correctos" (62). 

Por lo anterior, es indubitable que s6lo en tratándose 

de gobiernos de facto puede hablarse con precis16n de legit! 

midad o ilegitimidad segdn determinadas circunstancias, pues 

los de jure, per se, Edempre serán legitimas. 

(62) Weber, Max. Economía y Sociedad. 4a. Reimpresión. Edit2 
rial Fondo de Cultura Económica. M6Jd.co, D.F. 1980. p. 30. 
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En correlaci6n con lo expuesto, puede afirmarse que to

do poder (63) político -autoridad, gobierno, etc.- legal al 

unísono es legítimo y todo poder político ilegal por idénti

ca raz6n es ilegítimo, de donde se infiere o deduce la obvia 

supeditaci6n del principio de legitimidad al de legalidad¡ -

mas tal asevaraci6n es t6cnico~cientificamente veraz s6lo en 

tanto cuanto el orden jurídico positivo-vigente -escrito o -

collBuetudinario- refleje en esencia la voluntad soberana del 

pueblo, o sea, mientras la legalidad coincida con la legiti

midad¡ a contrario sellBu, el !en6&eno se invierte por causas 

obvias y la supuesta legalidad queda por demás subordinada a 

la legitimidad. Esto es, el pueblo como titular exclusivo y 

perp6tU111 de la soberania y por ende en quien de origen· resi

de la uiologia general como bien común, crea ad Úbitum me

diante el ejercicio de aqdlla el sistema jur!dico estatal -

que le rige a través de sus representantes directos al Con-

graso o Asamblea Constituyente, cuerpo u 6rgano constitutivo 

que como su nombre lo indica da vida como persona moral o jy 

rídica al ente institucional Estado y, por consecuencia 16g! 

ca, a sus respectivos 6rganos (cuyo carácter es el de consti 

tui.dos). Por tanto, mientras dicho orden jurídico normativo 

(63) Para Le6n Duguit todo poder ea político, sin embargo, -
tal posici6n es equivoca, pues más que implicar certeza absQ 
luta entrafia tan s6lo veracidad relativa, dado que toda re-
gla general conlleva a excepciones. 
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corresponda a la voluntad general del pueblo, legalidad y l~ 

gitimidad no se contraponen, empero, si aqu~l se desdice o -

divorcia de ~ata, en la misma proporci6n se torna ilegitimo 

y el pueblo queda en libertad plena de imponerse desconocien 

do y substituyendo tanto a quienes en las instancias varias 

de poder lo aplican como al. orden mismo, bien por m6todos -

institucionales o pacitlcos ya.por revolucionarios o violen

tos. Luego entonces, desde este punto de vista la legitimi-

dad prevalece ante la legalidad conforme a la hermen6utica -

doctrinaria. De 110 ser as!, inconcebible serla la praxl.s de 

la democracia en su expresi6n 111áxima y por tanto la existen

cia misma de la soberan!a del pueblo; simple y sencillamante 

carecería de sentido referirse a ellas como algo real y prag 

mático. 

En efecto, el pueblo como dnefio del poder, ya que se~n 

Haurice Bauriou la soberanía ea eso (la propiedad del po---

der), incluso posee dentro de los extremos el derecho a la -

revoluci6n propiamente dicha para irrumpir y transformar ra

dicalmente el .status quo imperante. 

El proloquio "vox populi, vox Dei" confirma a prop6sito 

de lo anterior que el pueblo motu proprio tiene la facultad 

soberana para romper con lo antipopular en la medida que lo 

juzgue o considere pertinente, os decir, conforme su volun-

tad lo dicte. 

Como puede observarse, legalidad y legitimidad son cua-
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litativamente diferentes aunque en sustancia correspectivas 

a soberanía (64). 

V. El orden juridico tundamental o primario. 

Con prolepsis se ha argwaentado que la soberanía es el 

supremo poder inalienable, indivisible e imprescriptible que 

esencial y originariamente reside en el pueblo o grupo mQYo

ritario de la poblac16n, mi.amo que como titular 6nico de a-

qu6lla y en ejercicio· de tal poder -legítimo derecho- opta -

por auto-organizarse y estructurarse juridico-politicamente 

al trav6s de un Congreso o Asamblea Popular Constituyente, -

6rgano sui ·generis representante de la volont6 g6n6rale de A 

qu61 y creador directo e inaediato del orden juridico prima

rio o fUndaJ11ent81, el cual, a su vez, es g6nesia exclusiva -

del Estado como persona moral; de ahi que dicha entidad por 

imperativo ineluctable deba actuar conforme a legem, esto 

es, no en contravenci6n con las directrices aprioristicas o 

principios normativos previos en que descansa. Más explicito 

a6n, la 1nst1tuc16n Estado s6lo debe de obrar secundua le--

gem, jamás a la inversa. 

Por supuesto que el conducirse de acuerdo a los linea--

(64) Debe apuntarse a manera de comentario que la soberanía 
es susceptible de estudio desde diversos ángulos o puntos de 
vista, tales como filos6fico, político, jur1dico y sociol6g! 
co. 
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mientos prescritos ea· propio e irrebatible principio de todo 

Estado de Derecho, no aigni!icando en modo alguno que sin e~ 

cepci6n lo hagan y por ende que en su totalidad lo sean, co

mo es bien sabido. 

Así, dicho orden preceptivo básico, más comumaente conQ 

cido como Constituci6n Política (65), constituye el superior 

!Undamento regulador de todos -entes fisico-jur:ldicos- o pa

tr6n normativo general por antonomasia. 

Retoaando lo aducido a prop6s:l.to de la prevalencia en-

tre legltimidad y legalidad pres&ntase el aoaento ad hoc pa

ra reiterar y probar ~on aaydscula solidez que la primera g~ 

nera a la segunda a6n cuando a poeteriori ambas se conjuguen 

coao capital subetratum de la soberanía. En erecto, la con-

vJ.cci6n cuantitativamente mayoritaria del pueblo,. aunque no 

absoluta o unánime por juati!icaciones obvias, para que en -

su nombre y reprasentaci6n se integre el indicado aonstitu-

yente y d6 origen al orden jurídico primo o básico, sumado a 

lo anterior, la adhesi6n tambi6n consciente y deliberada de 

reconocerle y respetarle como tal, toda vez que tradúcese en 

obra producto da. su propia ~oluntad,. ea lo que en su conjun

to explica que la legitimidad anteceda a la legalidad, pues

to que aqu6lla es innegable premisa de la existencia del or-

(65) Conforme a la doctrina clásica, la Constituci6n Políti
ca se divide en dos grandes partes: la dogmática o relativa 
a las garantías constitucionales de loa gobernados y la orgí 
nica o concerniente a la estructura del Estado. 



100 

den jur!dico tundamentai y 6ste no es sino el máximo expone,!! 

te de la legalidad proptamanta dicha -considerando que la -

lex secundaria asimismo ea parte de ella¡ sin embargo, sobra 

decir que aqu61 es asaz aprehensivo do Asta dado que si se -

está ante lo más por mayoria de raz6n se está ante lo me---

nos-, a partir de la ou_al, como ya se adujo, de nueva cuenta 

resurge lo legitimo o ilegitimo segd~ se actde o no en compa 

t1b111dad con lo legal establecido. 

Luego pues, la sobarania ea dnica e independien,ta y ex

clusivamenta.pertenece al pueblo• cual si tuera monopolio r~ 

serv.ado al mimo, en sentido figurado hablando. mtrnard. Sc:b

•artz al re!erirae a ella en el sistema político de loa Esta 

doa Unidos da .Am6rica escribe. qua "a:i. exista soberan!a en el 

sentido de supremo poder politico en el sistema norteamerioA 

no. existe. s6lo en el pueblo como un todo, del cual emana t.Q 

da legitima autoridad" (66). 

En consecuencfa, el Estado como forma suprema de organ!. 

zac16n del pueblo no es soberano, pues s6lo recibe de 6ete -

la potestad, a trav6s de la cual se reviste de un poder po11 

tico y jurídico especiales que por _igual le perllllite at.l.rmar

se tanto en el ámbito interno de su jurisdicci6n como tuera 

de 61. A este respecto, y ~olT.iendo a lo mismo, es pertinen-

(66) Schwartz, Bernard. Los Poderes del Gobierno. T. l. la. 
Ed1ci6n. Facultad de Derecho, U.JI.A.fil. M6xico, D.F. 1966. p. 
50. 
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te aclarar que no debe confundirse la autonomía del Estado -

frente a sus hom6logos en base a su potestad con la sobera-

nia del pueblo, pues mientras aqu~lla es un poder delegado y 

constituido bata es una facultad originaria y constituyente. 

"El soberano lo es por su propio dorecho. El Estado por 

derecho otorgado en los limites de las atribuciones conferi

das, que va a constituir la vida y organizaci6n inatitucio-

nal. 

El Estado con su potestad ea independiente frente a o-

tro Estado. BaJ quienes a esta independencia la denominan s2 

beran!a. Contundir la soberanía del pueblo con la potestad -

del Estado es un gran error, que no afecta tan s6lo a la ter 

llinolog;ia política, sino al contenido sustantivo de esta --

ciencia" (67). 

Acwrda con el enunciado que denota el contexto de los -

párrafos tranecritos, repetitivo en cierta medida puesto que 

ya algo sobre el particular se extern6, no es correcto ha--

blar de soberanía estatal dado que 6sta simplemente no exis

te; pues la soberanía, aegdn se dijo, ea 6nica e independie,B 

te :¡ s6lo al pueblo incumbe. 

Ahora bien, lo importante estriba en dilucidar que el -

concepto de pueblo no obstante llevar implícita en principio 

o generales t6rminos la nota sustantiva de unidad homogbnea, 

(67) Arnaiz Amigo, Aurora. Op. cit., pp. 108 y s. 
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dicha calidad más que absoluta es relativa, ya que en el ae

no mismo del conglomerado social ex:l.sten desemejanzas de di

verso cufto, diferencias cuantitativo-cualitativas en signo -

(naturales-culturales) y grado (insignificantes-preponderan

tes) que en 6.1 tima instancia no son sino caracteristicas in

separables de toda sociedad hWllana. En efecto, el pueblo co

mo pluralidad de hombres que es, definitivamente no debe con 

cebirse desde un punto de. vista estric.to o riguroso sino co

mo algo desigual per se, toda vez que lo opuesto iría contra 

natura, es decir, en franco antagonismo con l.a propia esen-

cia del homo sapiens en general, primordial elemento del pu~ 

blo. 

Sin embargo, lo v&lido de la similitud del pueblo en r~ 

laci6n con la soberanía por excelencia radica en. el campo e! 

d&tico o ideol6g:l.co {politica, gnoseologia, justicia, axiolQ 

gia, teleología para algunos, etc.), en lo que el concurso -

mayoritario de sus miembros considera vital para si como yo 

colectivo, en el inter6s común de la voluntad general. Las -

minorías desiguales, en el sentido expresado, aunque consid~ 

radas por igual en la ejercitac16n de la libertad globalmen

te concebida (exprea16n, asociaci6n o reun16n, etc.), son in 

trascendentes ante las mayorías y por tanto encu6ntranse su

peditadas a ~etas. 

En erecto, lo at.1n del pueblo es la connuencia de la -

voluntad mayoritaria de sus miembros respecto a algo y no -

precisamente la de todos, o dicho en otras palabras, "la vo-
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luntad común, según lo entiende el propio Rousseau, no es ln 

de todos sino la de la mayoría. El autor aclara que la volun 

tad general no presupone la conformidad de todos los ciudad~ 

nos con respecto a una decisi6n adoptada, Distingue entre la 

voluntad general <.la volonU g(méra.le) y la de todos (la vo

lont~ de tous). La general es aquélla en la que coinciden tQ 

das· las manifestaciones de la voluntad particular, de la de 

cada individuo por separado, Es lo verdaderamente comdn a e

llos. La de todos es el conjunto de manifestaciones de volu~ 

tad de diversas personas, cada una de las cuales persigue -

sus propios intereses especiales, El que en la votaci6n se -

haya quedado en la minad.a, habrá participado de igual modo 

que los demás en la rormaci6n de la voluntad general, pero, 

•implemento sin acertar" (68). 

Esto es, la voluntad general s6lo atiende al interés CQ 

mún mientras que la voluntad de todos al interés privado, 

"siendo en resumen una suma de las voluntades particulares; 

pero suprimid de estas mismas voluntades las más y las menos 

que se destruyen entre si, y quedará por suma de las difereg 

cias la ~oluntad general" (69), 

O sea que, "el acuerdo de todos los intereses se reali

za por oposici6n al 1nter6s de cada uno. Si no hubiera inte-

(68) Pokrovsk1 1 v.s. y otros. Historia de las Ideas Politi-
cas. la, Edicion, Editorial Grijalvo, S.A. México, D.F. ----
1966. p. 219. 

(69) Rouseeau, Juan Jacobo. Op. cit., p. 16. 
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reses diferentes, apenas si se comprendería el inter~s co--

m6n, que no encontraría jamás obstáculos; y la política ces~ 

ria de ser un arte" (70). 

Por lo demás, es de advertirse que el carácter general 

do la voluntad no se debe sino a la coexistencia de dos ine~ 

cindibles e inextricables factores o concausas: la superior! 

dad numérica de los miembros del pueblo conformando un todo 

y el interés comdn que les une. En opini6n propia, tal su--

puesto es lo que generaliza la voluntad, 

Respecto a lo antedicho o previo, puede llegarse enton

ces a la innegable conclusi6n de que, efectivamente, dentro 

del pueblo existe una ~-orci6n mindscula y exigua de hombres, 

una minoría cuyo peso especifico ea intrascendente, pe1•0 que 

no obstante diferir de la mayoría en máltiples aspectos, po

see por igual idénticos derechos y deberes -obligaciones-, -

lo cual no exonera en modo alguno que los menos deban soma-

terse -por convicc16n o contra su voluntad- a los más. "La ~ 

nidad de sentido en la actuaci6n y prop6sito de las comunid§. 

des políticas, no significa que todos los miembros de la co

munidad, unánimemente, dirijan sus esfuerzos al logro de las 

mismas finalidades. La unidad de sentido de las comunidades 

políticas se manifiesta adn en contra de las voluntades par

ticulares que se opongan a la integraci6n de la comum.dad, o 

(?O) Rousseau, Juan Jacobo. Op. cit., p. 16. 



al logro de los objetivos hacia los que la actividad de la -

comunidad se dirige¡ para la unidad de sentido de las comuIQ.. 

dadea, tales voluntades aisladas, disidentes, son inoperan-

tes" (71). 

Es concluyente pues, que la voluntad mayoritaria del -

pueblo inexorablemente se conduce y actúa dentro del marco -

de la legitimidad y la legalidad, dado que en dltima instan

cia por s! misma encarna a una y otra¡ a aquélla, en forma -

directa, a ésta, indirectamente. Desde esta 6ptica concreta, 

no puede confutarse que la mencionada mayoría popular sea -

siempre imbatible, toda vez que entraña la raz6n y la ruerza 

propiamente dichas. 

Empero, no siendo la temática central del presente est~ 

dio el análisis de tan significativas cuestiones cuanto el -

pormenorizado examen del orden jurídico fundamental o primi

genio, baste lo antedicho respecto a la indispensable disgr2 

a16n sefialada a efecto de proseguir con lo relativo al multi 

citado sistema básico de Derecho. 

Con antelac16n se adujo que ~l orden jurídico primario 

es producto de la voluntad general del pueblo, misma que le 

da origen al través de su genuina representaci6n: el Congre

so o Asamblea Popular Constituyente. De ahí que, retrospecti 

(71) Flores Olea, Victor. Ensayo sobre la Soberanía del Est~ 
do. 2a. Edici6n. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
U.N.A.M. México, D.F. 1975. pp • .50 y s. 
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vamente hablando, se haya argumentado que el pueblo determi

na de modo indirecto la legalidad en toda su expresi6n o ge

neral contexto. 

"La supremacía de las leyes significa que la ley primo~ 

dial, como es la Constituci6n del Estado, impone derechos y 

deberes tanto a los gobernantes como a los gobernados, y que 

ella no puede ser modificada, alterada o abrogada sin el coa 

sentimiento expreso de la voluntad popular" (?2). 

Ahora bien, el Congreso o Asamblea Popular Constituyen

te cuya exproresa creac16n responde al indicado fin, tan lu~ 

go como concluye el proceso que a ~l conlleva deviene innec~ 

sario y, por ende, como tal desaparece. Debe hacerse hinca-

pi6 que s6lo cuando de nuevo se imponga decisiva la necesi-

dad de abolir o substituir la Constituc16n Politica en vigor 

para dar origen a otra que fidedignam.ente responda al sentir 

del pueblo y, por tanto, que le interprete con la máxima ve

racidad posible en un determinado momento hist6rico, enton-

ces, volverá a instituirse y asi ad in!initum, es decir, tag 

tas veces como las circunstancias objetivas lo ameriten. 

Mas, cuando tan e6lo sea preciso modificar restrictiva 

o acumulativamente -adicionando, derogando o abrogando- a la 

Carta Magna (FUndamental) sin calar en la substancia de la -

(72) Camargo, Pedro Pablo. Reelecci6n Presidencial y Reelec
c16n Parlamentaria en América y México. la. Edición. Instit~ 
to de Derecho Comparado, U.N.A.M. M~x:lco, D.F. 1965. p. 19. 
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misma, será el Congreso de la Uni6n (Poder Legislativo Fede

ral), cuyo poder es de carácter derivado o constituido, esto 

es, rroducto directo e inmediato del Constituyente, el enco

mendado a ejecutar tal acci6n reformadora. Dicho trabajo, -

pues, se realizará mediante el derecho secundario u ordina-

rio que dimana del primario o fundamental. 

VI. El poder público o. estatal. 

La persona jud.dica Estado nace como ineluctable necea;! 

dad social y su finalidad inmanente-trascendente manifiésta

se en múltiples objetivos sujetos a realidades tempo-espaciA 

les, aunque, claro está, siempre relativos. Por ello, para -

indefectible y cabalmente cumplir su cometido, dicha instity 

ci6n debe por fuerza detentar un s61ido poder que sin corta

pisas garantice su existencia, coexistencia e infinita evoly 

ci6n y, por mayoría de raz6n, sea auxiliar neutralizante de 

toda posible obstrucci6n retr6grada que de una u otra forma 

se inmiscuya en el itinerario de su prístina funci6n hist6r! 

ca. Este poder de que se encuentra investido el Estado no es 

otro que el denominado poder público o estatal, mismo que se 

ejerce a través de las tres funciones clásicas adoptadas por 

todas las constituciones democráticas moderno-contemporáneas 

y que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cada ~ 

na de estas funciones es un poder en si, pero a la vez, in-

substituible parte del todo, compuesto por el denotado poder 

público del Estado; dicho en otras palabras, éste es la sin-
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tesis dialéctica de aquéllos. Partiendo de esta premisa es -

incorrecto concebir a cada uno de los aludidos poderes como 

absolutamente aut6nomos entre si, y, menos aún, atribuir su

perioridad o inferioridad a uno respecto de los otros, toda 

vez que lo que entre ellos debe existir es interdependencia 

y armenia recíprocas pero jaJnb hegemonía ni subordinaci6n, 

no obstante su intrínseca diferencia. 

En síntesis, dichos poderes "se neutralizan produciendo 

la inacci6n. Pero impulsados por el movimiento necesario de 

las cosas, han de verse forzados a ir de concierto" {?3). 

Ahora bien, cada cual de los tres poderes mencionados -

tiene asignada o conferida una especifica y singular fUnci6n 

que por lo general es incompatible con las restantes salvo -

muy raras excepciones. A este prop6sito el articulo 49 de la 

Constituci6n Pol.itica de los Estados Unidos MeXicanos dispo-

ne que: 

"El Supremo Poder de la Federaci6n se divide, para su -º. 

jercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una SQ 

la persona o corporaci6n, ni depositarse el Legislativo en -

un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 

Ejecutívo de la Uni6n conforme a lo dispuesto en el articulo 

(73) Montesquieu. Del Espíritu de las Leyes. la. Edici6n. E
ditorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1971. p. 109. 
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29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo Pi 

rrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordina

rias para legislar". 

Huelga apuntar que, lac6nicamente hablando, de la con-

ceptuaci6n misma de los susodichos poderes se infiere su re~ 

pectiva fUnci6n o encomienda; en efecto, el Legislativo le-

gisla, el Ejecutivo ejecuta y el Judicial juzga. "Todo se h§. 

bría perdido si el mismo hombre, la misma corporaci6n de prQ 

cerea, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres pode

res: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones 

públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre par

ticulares" (?.4). 

Es fácil colegir o discurrir de lo precedente que, dada 

la correspondencia dial6ctica que entre los tres consabidos 

poderes existe, finalmente no son en conjunto sino inextric~ 

ble factor de equilibrio del poder público que integran, es

to es, del poder estatal que por igual coadyuvan a formar. -

Por tanto, puede afirmarse que entrambas categorías -poder -

público y divisi6n de poderes- subsiste inescindible vincul2 

ci6n, toda vez que en sustancia son una y la misma cosa. 

Hácese menester ponderar entre otro modo que a partir -

de la Revoluci6n Francesa de 1789 la separaci6n de poderes -

como sistema de frenos y contrapesos es pr,ctica generaliza-

(?4) Montesquieu. Op. cit., p. 104. 
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da en los Estados constitucionales, ya que, sin excepci6n, -

todo aqu61 que en una u otra forma le inobserva, automática

mente se niega como tal. A este respecto el artículo 16 de -

la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano -

proclamada en Francia al triunfo de la revoluci6n aludida, -

determina que: 

"Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía 

de los derechos ni determinada la separaci6n de poderes, ca

rece de Constituci6n11 • 

Sin embargo, es inconcuso que la idea de la divis16n de 

poderes como forma mixta de gobierno no fue producto intele~ 

tual del siglo XVlll, pues ya para entonces constituía de SQ 

yo una de las más antiguas de la teoría política. En efecto, 

11era tan vieja como Las leyes de Plat6n y babia sido utiliz.51. 

da por Polibio para explicar la supuesta estabilidad del go

bierno romano. La monarquía templada o mixta fue una concep

ci6n familiar en toda la Edad Media y, a diferencia de la m.Q 

narquía moderna que había pretendido un poder soberano, el -

constitucionalismo medieval se había basado en realidad en Q 

na divisi6n de poderes. En Inglaterra las controversias en-

tre la corona y los tribunales del common law y entre la co

rona y el parlamento habían dado importancia concreta a la -

separaci6n de poderes. Harrington había considerado 6sta co

mo esencial en un gobierno libre y Locke le había dado un lQ 

gar secundario en su teoría de la primacía parlamentaria. P~ 

ro en verdad, la idea do la forma mixta de gobierno no había 
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tenido nunca un significado muy definido. Había connotado en 

parte una participaci6n en el poder y un equilibrio de inte

reses y clases sociales y econ6micos, en parte una interven

ci6n en el poder de· corporaciones tales como los municipios 

o concejos y s6lo en grado muy pequeño una organizaci6n con~ 

titucional de poderes jurídicos. Acaso su mayor uso había si 

do como contrapeso de la centralizaci6n extremada y como re

cuerdo de que ninguna organizaci6n política puede funcionar 

a menos que pueda dar por supuesta la colaboraci6n y el jue

go limpio de sus diversas partes. 

En la medida en que Monteequieu modific6 la antigua doQ 

trina, lo que hizo fue convertir la separaci6n de poderes en 

un sistema de frenos y contrapesos jurídicos entre las diva~ 

sas partes de una constituci6n11 (75). 

Por otra parte, debe quedar claro que el poder póblico 

como tal de ninguna manera es aut6nomo respecto de la sober~ 

nia, ya que en 6ltima instancia ésta constituye el poder má

ximo de cuantos existen y, por ende, cualquier otro de ella 

proviene. Efectivamente, el poder estatal como ha quedado a

sentado dimana del Congreso Constituyente, mismo que a su 

vez es producto de la voluntad general, o dicho en otros t6~ 

minos, de un acto de soberanía ejercido por el pueblo, ónice 

(75) Sabina, George H. Historia de la Teoría Política. 6a. -
Reimprosi6n. Edi tori.al Fondo de Cultura Econ6mica. Mhico, -
D.F. 1975. PP• 411 Y s. 
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y exclusivo titular de aqu~lla. 

Ti~nese, pues, que el Congreso o Asamblea Popular Cons

tituyente, cuerpo colegiado cuya composici6n está dada por -

los representantes popularmente elegidos para ese efecto, o~ 

ten ta per se el sufÚiente poder sumo y hegem6nico (?6), es

to es, la fuerza capaz de imponerse a todas las existentes, 

que le permite cumplir con prestancia su misi6n 6nica que no 

es sino la creaci6n del orden jurídico fUndamental o básico 

-Constituci6n Política-, del cual emana y deviene el propio 

poder público de que se haya investido el Estado. 

Así, una vez finiquitado el expreso en.cargo o cometido 

del susodicho Congreso, desaparece de inmediato como tal y, 

a la par, por extenei6n, su implícito poder constituyente, -

toda vez que como bien se memorará, la subsistencia de aqubl 

responde a una temporalidad finita, misma que está sujeta a 

la consumaci6n del especificado fin u objetivo. La sobera-·-

n!a, por el contrario, jamás se extingue, dado que una de -

sus principales características es la imprescriptibilidad. 

Por lo que al orden jurídico primario concierne, debe -

señalarse que su irrupci6n cuando es derivada del sentir ge

neral o mayoritario del soberano -pueblo-, único protagonis

ta legitimo -aunque en principio no siempre legal, estricta-

(?6) Evidentemente el poder aludido no es otro que el const~ 
tuyente, es decir, el principio motor de todo lo legal esta
tuido en el funbi to estatal. 
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mente hablando- en todo lo que ello entraña, puede darse de 

facto o de jure, de hecho mediante la revoluci6n, de derecho 

al través de la integraci6n de otro Congreso Constituyente -

(77) o por conducto del ya clásico recurso cual es el refe-

rbndum plebiscitario (manifestaci6n de la voluntad plural y 

mayoritaria del pueblo en votaci6n extraordinaria). 

Debe enfatizarse, sin embargo, que lo precedente s6lo -

tiene cabida en tratándose del orden jurídico fundamental, -

pues por lo que al secundario u ordinario toca, será el Po-

der Legislativo Federal o Congreso de la Uni6n (cámaras de -

senadores y diputados o alta y .baja respectivamente) el en-

cargado de alterarlo en cualquier sentido, es decir, restan

do o adicionando lo ya existente. 

(77) La Asamblea Constituyente no obstante cesar en sus fun
ciones y, por lo mismo, extinguirse al elaborar y establecer 
el orden jurídico su~remo (mediante la instauración de prin
cipios ideo~6gicos basicos de tenor diverso, tales como poli 
ticos, economicos, sociales, etc., determinantes de la sus-
tentación y estructura constitucional), fin primero y último 
de su ·ser y deber ser, se erigirá de nuevo con similar cará.s;, 
ter a la inmediata anterior tan pronto como sea menester --
reemplazar o substituir a la Carta Magna vigente-positiva -
del Estado -obra directa de su hom6loga pr6xima pasada-¡ ob
viamente cuando lo esencial de la misma no responda con objg 
tividad a los requerimientos que en un determinado momento -
reclame la realidad social. 

Mas ea importante advertir que las consideraciones con 
antelacibn formuladas refi~ense a los sistemas o regímenes 
de constituci6n escrita y, por ende, no consuetudinaria, --
"pues en este último caso el derecho derivado directamente -
de la costumbre social, como el 11common law" de Inglaterra 
y el derecho escrito o estatutario, cuya formaci6n se conf!a 
a determinados órganos legislativos, como el parlamento, se 
confunden en un nivel de validez formal, es decir, que entre 
uno y otro tipo no hay una gradaci6n jerárquica normativa".-
(Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 244). 



114 

Luego entonces, retrocediendo a la tesis sustentada, el 

poder público lejos está de ser independiente de la sobera-

nia, ya que muy por el contrario tradúcese en la vía natural 

y de origen por la cual cotidianamente se ejerce. A este re2 

pecto, el primer párrafo del articulo 41 de la Constituci6n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la le-

tra que: 

"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 

de la Uni6n, en los casos de la competencia de éstos, y por 

los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interio--

res, en los términos respectivamente establecidos por la pr~ 

sente Constituci6n Federal y las particulares de los Estado~ 

las que en ningdn caso podrán contravenir las estipulaciones 

del Pacto Federal". 

Como podrá observarse, la soberanía es el primo fUnda-

mento de toda autoridad. En efecto, la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asam--

blea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas el 10 

de diciembre de 1948 consagra en su articulo 21 entre otros 

derechos democráticos o poli ticos fUndamentales el sj.guien-

te: 

''La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 

poder público¡ esta voluntad se expresará mediante eleccio-

nea auténticas que habrán de celebrarse peri6dicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedi 

miento equivalente que garantice la libertad de voto". 
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VII. El gobierno. 

La instituci6n p~blica suprema Estado es una persona jy 

ridica o moral que por su propia naturaleza de origen carece 

en absoluto de sustantividad psico-fisica, toda vez que su ~ 

xiatencia, objetivamente hablando, no pertenece al ámbito 6n 

tico sino al universo del Derecho que, tal como se adujo con 

anterioridad, ea de donde proviene por ser la fuente que le 

crea. Partiendo de este supuesto, ea obvio que el Estado más 

que ánimo aicol6gico posee voluntad jurídica, misma que le Q 

torga o confiere la propia Constit11ci6n Federal mediante la 

interpretaci6n de su espíritu, en el cual subyace como algo 

imbibito, ya que, como ea 16gico de suponer, sin dicha voli

ci6n dificilmente podría concebirse al Estado como ente de -

decisi6n y acci6n. Esta presunta voluntad legal, por lo de-

más, expréaase por los 6rganos que componen la estructura -

del Estado y que exi>rofesamente fija ya la legialaci6n prim~ 

ria ora la ordinaria. En efecto, cualesquier instituci6n de 

que se trate amerita en principio de una organizaci6n así 

sea mínima, esto ea, de un conjunto o agregado de órganos j~ 

rárquicamente diferentes que dentro de ella desempeñen rela

ciones de aupraordinaci6n tendientes a realizar los objeti-

vos institucionales. Ahora bien, de esta guisa no puede sino 

deducirse que los sefialados 6rganos estatales son entes im-

personalizadoa que representan al Estado por conducto de un 

sujeto titular o varios de ellos, dado que aquéllos pueden -
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ser, por lo que a su composici6n respecta, individualizados 

o colegiados. 

Por otra parte, loa aludidos 6rganos tienen adscrita u

na específica funci6n de las tres en que se desenvuelve el -

poder público y, por tanto, una demarcada competencia que es 

determinada por la legislaci6n·primaria o secundaria; de ahí 

que puedan ser, en cuanto a la causa normativa de su crea--

ci6n, originarios o derivados. 

Como podrá obser_varse, la existencia de tales 6rganos -

actuando en concierto es imprescindible para llevar a cabo -

la práctica de la voluntad jurídica del Estado y, por ende, 

la general del pueblo. Sobre el particular, Flores Olea es-

cribe: 

11Toda forma de acci6n colectiva con sentido, es decir, 

toda acci6n comunitaria que se proponga la realizaci6n de -

ciertos fines, requiere imprescindiblemente de 6rganos, esto 

es, de instancias que cuiden de planificar y de asegurar el 

logro de esos fines, y de unificar los prop6sitos más o me-

nos conscientemente fijados en la comunidad. S6lo a condi--

ci6n de la existencia de esos 6rganos unificadores, el fin -

propuesto de la comunidad es capaz de llegar a ser forma e-

xi s tencial de vida de esa comunidad" (78). 

En síntesis, "toda organizaci6n precisa, pues, para 11~ 

(78) Florea Olea, Victor. Op. cit., p. 51. 
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vara cabo la cooperaci6n, por lo menos de un 6rgano y, con 

mayor o menor amplitud, de una ordenaci6n establecida racio

nalmente" (79). 

Tiénese entonces, finiquitando el tema en análisis, que 

el conjunto de todos los 6rganos del Estado por intermedio -

de los cuales se ejercita el poder público, conjugados, vie

nen a integrar el gobierno del mismo. 

(79) Heller, Hermann. Op. cit., p. 104. 



CAPITULO CUARTO 
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SUMARIO 

I. Introducci6n.- II. La ~onstituci6n Politica como ley su-
prema del Estado.- III. El contenido de la Constituci6n Fed~ 
ral.- IV. La forma de la Carta Magna.- V. El concepto de --
Consti tuci6n.- VI. Los principios de rigidez y flexibilidad 
constitucionales.- VII., La alteraci6n constitucional.- VIII. 

La interpretaci6n constitucional. , 

I. Introducci6n. 

El vocablo teoría deriva del griego theoria¡ de theo--

rein que significa contemplar. 

La teoría es la configuraci6n en el pensamiento del re

flejo generalizado de la realidad. 

Ahora bien, lato senau, teorizar sobre algo es eapecu-

lar y ahondar en el conocimiento o saber de ello desde un -

punto de vista puramente racional con miras a descubrir las 

leyes que le rigen, explicar sus propiedades y vincular todo 

en un sistema único e integral; por supuesto, coh independen 

cia absoluta de cualesquiera aplicaci6n o praxis. 

De ah! entonces que la teoría de la Conatituci6n tienda 

a la específica investigaci6n y examen de su contextura to--

da, a efecto de desentrañar su esencia. 

"El tirmino 11constituci6n11 (del verbo latino consti tu--
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tio) adoptado por la ciencia y la práctica del Derecho esta

tal moderno es un término de la jurisprudencia romana" (80). 

En efecto, mucho es lo que intelectual y tecnicamente -

hablando debe el mundo sobre todo a Roma en el campo del De

recho; por supuesto, sin soslayar a algunos otros paises ta

les como Francia, España, Alemania, etc. cuya influencia en 

las legislaciones de diversos Estados también ha sido de una 

u otra forma por demás decisiva. 

II. La Constituci6n Política como ley suprema del Estado. 

Con antelaci6n se ha sustentado que el pueblo en ejerci 

cio de su original y esencial derecho soberano se autodeter

mina y autolimita jurídico-politicaJ'llente a través de una Ca.!: 

ta Magna creada por el poder constituyente del Congreso o A

samblea de idéntico adjetivo y que ea quien presupone la ge

nuina representaci6n de la voluntad general, dada la imposi

bilidad obvia de participaci6n directa de todos y cada uno -

de los titulares, individualmente considerados. 

Por tanto, es irrefutable que dicha Lex Fundamentalis -

deviene preeminente y suprema con respecto a cualesquiera o

tra de carácter secundario u ordinario engendrada casi siem

pre por el Poder Legislativo, ya que éste, al igual que el ~ 

(80) Grigorián, Lev6n y Dolgop61ov 1 Yuri. Fundamentos del D! 
racho Estatal Soviético. la. Edicion en Espafiol. Editorial -
Progreso. México, D.F. 1979. p. 23. 
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jecutivo y Judicial, no deben, al ejercer sus funciones den

tro de la delimitaci6n competencia! preestablecida, contravQ 

nir o contraponerse en forma alguna a la fuente de la cual -

dimanan, pues "ninguna clase de poder delegado puede cambiar 

nada en las condiciones de la delegaci6n 11 (81). 

Empero, no debe preterirse que dicha posici6n respecto 

a la jerarquía hegem6nica de la Constituci6n Federal en el -

ámbito normativo del Estado encierra un criterio válido s61o 

en tanto cuanto que aqu611a es !ruto o resultado del espe--

cial y extraordinario 6rgano constituyente, de lo contrario 

se estaría ante una Constituci6n ilegitima por no cohonestar 

su espíritu con el sentir general del pueblo, o de la naci6n 

como dijera Siey6s, ya que "ella existe ante todo 1 es el o

rigen de todo. Su voluntad es siempre legal; ea la ley mis-

ma" (82). 

No obstante, debe advertirse que independientemente de 

la adverei6n manifiesta que por principio provoca siempre en 

los gobernados de todo Estado la promulgaci6n de una Carta -

FundaJDental ilegitima, no pocas veces con el simple tranacur 

so o correr del tiempo y debido a la desfavorable concatena

c16n de m6ltiples y complejos factores (apoliticiamo, desor

ganizaci6n, apatía, incultura, adaptaci6n, sometimiento del 

(81) Siey6a, Emmanuel J. ¿Qu6 es el Tercer Estado? la. Edi-
ci6n. Editorial U.N.A.M. M6xico, D.F. 1973. p. 109. 

(82) !bid., p. 108. 
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soberano al establishment imperante, etc.) se actúa en nom-

bre de ella olvidando su espuria y antipopular procedencia -

antaño con ímpetu proscrita. Por ende, tal proceder no reve

la grosso modo sino una tácita aceptaci6n hacia el supuesto 

ordenamiento constitucional y, lo que es peor todavía, un in 

consciente paralogismo al acreditar por igual a este espéci

men de "constituciones" corruptivas con verdaderos sistemas 

jurídicos básico-vitales cuyo origen es la voluntad mayorit~ 

ria del pueblo de donde emerge directa o indirectamente toda 

autoridad¡ pues debe hacerse hincapi~ que, desde una 6ptica 

pragmática pura, ambos prototipos de estatutos cumplen con ~ 

xactitud id~nticas funciones de hegemonía juridico-politica 

con anuencia en menor o mayor grado por parte de los gobern~ 

dos respectivos. 

Este inveterado fen6meno de concebir como hom61ogas a g 

nas y otras leyes fundamentales sin reparar con énfasis en -

su abismal diferencia cualitativa o de esencia constituye 

sin duda un grosero dicterio a la democracia y un triunfo si 

bien s61o temporal del fascismo¡ pues tarde o temprano siem

pre la verdad se impone y prevalece imbatible. 

En síntesis, pues, la Constituci6n Política es la base 

de la pirámide normativa, la fundamentalidad de todo el ar-

den jurídico lo que entre otro modo trae asociada la suprem~ 

cía propiamente dicha, pues ambas calidades son por demás -

concurrentes. 

A colaci6n de lo antedicho, el numeral 133 de la Carta 
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Magna Mexicana expresa: 

11Esta Consti tuci6n, las leyes del Congreso de la Uni6n 

que emanen de ella y todos los tratados que est~n de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobaci6n del Senado, serán la Ley Su

prema de toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado se arregl2 · 

rán a dicha Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las -

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitu-

ciones o leyes de los Estados". 

Huelga apuntar que la indicaci6n hecha por el precepto 

transcrito acerca de la sujeci6n obligada que el poder judi

cial de cada Estado debe observar hacia lo que la Ley Supre

ma constituye, refi~rese al Pacto Federal de que trata el a~ 

ticulo 40 de la consabida Ley, mismo que textualmente dice: 

11Ea voluntad del pueblo mexicano constituirse en una r.!! 

pública representativa, democrática, federal, compuesta de -

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r~g! 

men interior¡ pero unidos en una federaci6n establecida se-

g(m los principios de esta ley fundamental". 

En correlaci6n con lo expuesto es menester añadir que -

desde el punto de vista del ámbito espacial de validez las -

normas juridicas pueden ser consideradas según Kelsen en cuª 

tro aspectos principales que son el espacial propiamente di

cho (porci6n del espacio en que un precepto es aplicable), -

el temporal (lapso durante el cual una norma conserva su vi

gencia sea ~ata determinada o indeterminada), el material --
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(especifica materia que el precepto regula y que conforme a 

la divisi6n del derecho objetivo puede ser de índole p6blica 

o privada seg6n la rama a que pertenezca) y el personal (su

jetos genéricos o individualizados a quienes la ley obliga a 

su estricto cumplimiento so pena de la sanci6n correspondieu 

te). Ahora bien, aplicando el primer criterio al Derecho Me

xicano se tendrá por resultante que existen tres categorías 

de leyes, a saber: federales, locales y municipales. 

Las normas federales, como su nombre lo indica, se aplt 

can en toda la Rep~blica; las de carácter local s61o en las 

partes integrantes de la Federaci6n y del territorio nacio-

nal; las municipales, por su parte, en la circunscripci6n -

del municipio libre, base de la organización político-admi-

nistrativa de los Estados o entidades federativas segfin est! 

pulaci6n eicpresa del numeral 115 constitucional en su párra

fo primero. 

Así, pues, colígese de J.o precedente que la Consti tu--

ci6n Federal es la ley de leyes, la norma máxima y por anto

nomasia de todas cuanto existen; de ahí su inimpugnable su-

premacia. 

111. El contenido de la Constituci6n Federal. 

Prima facie, toda constitución verdadera, esto es, demQ 

crática, debe inexcusablemente contener de modo absoluto loa 

condicionantes end6geno-ex6genos que influyen en la conform~ 
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ci6n de las leyes e instituciones de jure; o dicho en otros 

t~rminos, los factores reales de poder a que referiase Lass.D, 

lle (83), mismos que por cierto son generalmente considera-

dos de alguna manera, metaf6ricamente hablando, como parte ~ 

nat6mico-fisiol6gica de la Constituci6n, toda vez que, sin -

excepci6n, se les acoge por los mlis de los ordenamientos ju

rídicos primarios en una u otra de las dos grandes partes -

substanciales que configuran su texto y que son: la dogmáti

ca que regla las garantías de todos los gobernados -mal de-

signadas individuales- y la orgánica, continente de la regu

laci6n organizativa del Estado como persona jurídica por ex-

(83) En abril de 1862 en la ciudad de Berlín, Laesalle pro-
nuncia con desmedido inter~s su inmortal conferencia que in
ti tul6 tQu6 es una Constituci6n? en la que por vez primera -
versa sobre lo relativo a los factores reales de poder que -
rigen en el seno de cada sociedad, exponiendo entender por -
tales la "fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes 
e instituciones jurídicas de la sociedad", por lo que dicha 
fuerza viva, segdn 61, constituye el agente que determina -
"no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son". (La-
ssalle, Ferdinand. ¿QU6· es una Constituci6n? la. Edici6n. E
ditorial Siglo Veinte. Buenos Aires, Argentina. 1975. p. ---
41). 

A propósito del mencionado autor, G.D.H. Cole escribe: 
"El verdadero nombre de Lasealle no era realmente Laesalle, 
sino Lassal. El mismo afiadi6 las dos Últimas letras a fin de 
afrancesar su nombre, o ~orque as! sonaba más aristocrático, 
o quizás porque sonaba mas revolucionario, porque Francia e
ra todavía entonces sin disputa el centro del pensamiento BQ 
cialieta europeo. Cualquiera de los dos motivos está de a--
cuerdo con la curiosa personalidad de Lassalle, porque era a 
la vez un aspirante a amistades y formas de conducta aristo
crática y un jefe revolucionario completamente genuino". ( CQ 
le, G.D.H. Historia del Pensamiento Socialista. T. 11. 5a. -
Reimpresi6n. Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. M~xico, -
D.F. 1980. p. 79). 
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celencia, es decir, como preeminente instituci6n pública do

tada de personalidad. 

La conjugaci6n dialéctica de ambas partes, como es fá-

cil juzgar, acusa el contenido teleológico de la Constitu--

ci6n, o lo que es igual, la finalidad del Estado. 

En correlaci6n con el indicado discernimiento, mutatis 

mutandis puede afirmarse que todo pais constantemente ha te

nido y en presente tiene aut6nticos factores de poder; por -

tal motivo, es factible estimar que una Constituci6n es bue

na y vaticinar que será duradera s6lo cuando comprende a los 

mentados factores objetivos de poder, puesto que "donde la -

Constitución escrita no corresponde a la real, estalla inev~ 

tablemente un conflicto que no hay manera de eludir y en el 

que a la larga, tarde o temprano, la Constituci6n escrita, -

la hoja de papel, tiene necesariamente que sucumbir ante el 

empuje de la Constitución real, de las verdaderas fuentes v1 

gentes en el pais" (84). 

En atingencia al cri terium próximo pret6ri to llligase en 

tonces a la reiterada y evidente conclusi6n de que entre la 

Constitución concreta -real- y la documental -escrita- debe 

existir una completa inervación -discursando en sentido fig~ 

rado- o inescindible vinculo¡ de lo contrario, entre otros, 

su signum específicum dual será el cuestionamiento y la ine§ 

(84) Lassalle, Ferdinand. Op. cit., p. 62. 
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tabilidad (binomio que, de origen, traduce cr6nica impoten-

cia y, por ende, axiomática debilidad que veda u obstruye al 

supremo ordenamiento imponerse como tal), ya que el antedi-

cho divorcio entre una y o~ra constituciones no se reduce a 

simple peccata minuta sino a algo mucho más grave. 

En otro orden de ideas, y· antes_ de finiquitar el examen 

del presente subtema, conviene, así sea lac6nica o sucinta-

mente, explicar el por qu& del vocablo federal atribuido a -

la Carta Magna. 

La palabra Eederal proviene del latín foedus, aria; que 

significa pacto, alianza, liga, uni6n, etc. Por tanto, puede 

deducirse y sostenerse que en cualquiera de las connotacio-

nea etimol6gicas transcritas subyace como presupuesto 16gico 

la mínima concurrencia de dos entidades aut6nomas, o más, -

por mayoría de raz6n, en la ejecuci6n de un acto que aegfin -

el caso predicho puede ser bilateral o multilateral. Ahora -

bien, si se traslada y aplica esta tesis a la instituci6n p~ 

blica Estado, de antemano aprehendida como singular y positi 

vo elemento copartícipe en la realizaci6n del consabido ac-

to, ti~nese entonces que el lllismo se torna eminentemente po

li tico-jurídico. 

Sin embargo, dicha confluencia estatal, es decir, de -

los hom6logos federados, no va en detrimento del carácter ill 

divisible de la soberanía puesto que la coexistencia de las 

partes configurativas del todo resultante no dan nacimiento 

a una cosoberanía o soberanía fraccionada con más de un tit~ 
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lar (85), simple y llanamente por ser imposible conforme a -

la hermenéutica doctrinaria. 

De ahi que, a prop6sito del interrogante planteado, de

venga por principio obvio que una Constitución exclusivamen

te pueda y deba denominarse Federal cuando signifique la Ley 

Suprema de un Estado con idéntico carácter, esto ea, fede--

ral, por contraposici6n a unitar:l.o o central; formas únicas 

de existencia de los mismos, stricto sensu (86). 

Hablar del origen del Estado federal, temática que aquí. 

incumbe, no ea empresa nada fácil. En efecto, 11el problema -

de la génesis del Estado federal e~ uno do los que han suaci 

(85) De acuerdo con la teoría de la cosoberania los Estados 
que se unen hállanse yuxtapuestos y no superpuestos toda vez 
que en tal caso la soberanía no se restringe sino s6lo se -
comparte. 

(86) Para el celebérrimo y controvertido jurisperito vienés 
Hans Kelsen, todas las llamadas •uniones de Estados' pueden 
reducirse a dos tipos capitales que son: el Estado federal y 
la confederaci6n -concepto éste que a más de las uniones prQ. 
piamente dichas subsume las relaciones de protectorado y va
sallaje-¡ distinguiéndose uno de otro sólo "por el grado de 
centralizaci6n o descentralizaci6n 11 • (Kelsen, Hans. Teoría -
General del Estado. 15a. Edici6n. Editora Nacional. México, 
D.F. 19?9. P• 255). 

La confederaci6n, a su vez, es comprensiva de Eotados -
federales y/o unitarios, si bien no forma de Estado. Efecti
vamente, los Estados componentes de aquélla no dan origen a 
un Estado distinto del que ya eran y siguen siendo, pues en 
sustancia conservan su soberanía tal cual es, 

Por lo demás, la divergencia entre ambas formas de EstA 
do unitario y federal, radica también en que la centraliza-
ci6n es con mucho más acentuada en aquél mientras que la do§ 
centralizaci6n en éste; tal es la 6nica diferencia que lea -
separa ya que en esencia son análogos. 

En síntesis, las ~nicas formas puras de Estado son el -
federal y el unitario o central. 
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tado más discusiones. En la actualidad misma no se ha llega

do a un acuerdo" (87). 

Prima facie, el Estado federal surge de la uni6n de Es

tados que previo a la fusi6n preexistían casi siempre con in 

dependencia absoluta, aunque no invariablemente (88). 

Por otra parte, debe apuntarse que el Estado federal es 

un Estado diferente a todos los que lo forman; entre otras -

cosas, porque tiene su propia Constituci6n, la cual, como es 

de suponer9 sirve de fundamento legal primero y 6ltimo a to

da la uni6n que es bl mismo (89). 

Luego entonces, si el Estado federal posee su propia -

Carta Hagna, por extensi6n 16gica tambibn tiene sus particu

lares 6rganos de autoridad o estructura de gobierno, en con

secuencia, jurídicamente es capaz de voluntad y acci6n. 

De ahi, pues, que la Constituci6n sea Federal porque CQ 

(87) Mouskheli1 M. Teoría Jurídica del Estado Federal. Sin -
fecha de edicion. Editora Nacional. Mbxico, D.F. 1981• p. --
132. 

(88) 11Hay dos maneras de establecer las denominadas formas -
compuestas de los Estados: o se originan simultáneamente con 
la aparici6n del propio Estado, o surgen con posterioridad.
Un Estado para serlo ha de ser independiente y soberano". -
(Arnaiz Amigo, Aurora. Instituciones Constitucionales Mexic~ 
nas. la. Edici6n. Editorial U.N.A.M. Mbxico, D.F. 19?5. p. -
123). 

(89) Haciendo explicita referencia al Estado mexicano tibne
se que "el primado de la Consti tuci6n Federal sobre la de -
los Estados aparece en el articulo 133, fundamentalmente, a
sí como en el 128, en el ?6 fracci6n primera, y en ol 89, -
fracci6n X11 • (Idem., p. 125). 
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rresponde al Estado d~ similar condici6n y epíteto (90). 

Es de aclarar, empero, que no necesariamente debe exis

tir correspectividad entre determinada forma de Estado y es

pecifico sistema de gobierno {91), aún cuando éste, por gen~ 

ral regla concuerda con aquélla; verbi gratia: un Estado mo

nárquico de indistinto modo puede ser federal o unitario 

-cualesquiera de ambas formas, cuando es constitucional; s6-

lo la ~ltima, en tratándose del absoluto-, mas no por fuerza 

autocrático, toda vez que, sin duda, con no poca regularidad 

adviene a ser democrático (o de otra índole) cual es el caso 

de la monarquía limitada donde la soberanía reside en el pu~ 

blo~ Pero seria absurdo suponer que en un Estado monárquico 

absoluto (92) campee la democracia o no la autocracia, y vi-

(90) La Constituci6n de 1824 fue la primera en establecer el 
régimen federal mexicano, en su artículo 4o.: 11La naci6n me
xicana adopta para su gobierno la forma de república repre-
sentati va, popular, federal". (Arnaiz Amigo, Aurora. Op. --
cit., p. 123). 

(91) En el decurso hist6rico de la teoría política, parte de 
la pléyade de autores de diversas épocas ha expuesto magis-
tralmente con indubitable profusi6n muy disimiles sistemas -
de gobierno. Así, por ejemplo, Arist6teles consigna como fo~ 
mas rectas de constituci6n o gobierno -puesto que para él am. 
boa conceptos tienen idéntica signi!icancia- la monarquía, -
la aristocracia y la república¡ las que respectivamente se -
desvían o degeneran en las formas impuras tiranía, oligar--
quía y democracia. (Arist6teles. Política. Libro Tercero. -
Cap. V. la. Edici6n. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. ---
1972). 

(92) Caracterízace la monarquía absoluta porque en ella el -
monarca -rey o emperador- detenta vi~alicia, omnímoda e ind! 
visamente todo el poder, mismo que solo por muerte o abdica
ci6n del titular es transmitido al través de suceei6n dinás
tica conforme a la lex o la costumne vigentes. 
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ceversa, que en uno constitucional prevalezca o predomine CQ 

mo insalvable signo la autocracia y no la democracia; etc. -

Por la expresada raz6n, es incontestable que un gobierno X -

corresponde sin atisbos a un Estado X y no a uno Z u otro. 

De tal guisa, es por demás manifiesto y concluyente que 

entre las formas de Estado y gobierno existe incuestionable 

compatibilidad por ser consubstanciales. 

IV. La forma de la Carta Magna. 

D1al6cticamente hablando, no es posible aludir al cont~ 

nido sin hacer referencia a la forma, ya que mientras aqu61 

es "la co11poeici6n de todos los elementos del objeto, la un! 

dad de sus propiedades, procesos internos, nexos, contradic

ciones y tendencias del desarrollo" (93); 6.sta se traduce en 

"la organizaci6n interna, la estructura del contenido que h~ 

ce posible su existencia" (94); en síntesis, 11existe (mica-

mente contenido con una forma determinada" (95). 

En correlaci6n con lo precedente, y analizado ya lo re-

(93) Konstantinov, F. y Otros. Fundamentos de Filosofía Mar
xista-Leninista. Parte I. Materialismo D1a16ctico. Sin núme
ro de edici6n •. Editorial Progreso·. Moscú, U.R.S.S. 1975. p.-
190. 

(94) Yajot, O. Qu6 es el Materialismo Dia16ctico. Sin fecha 
ni número de edici6n. Editorial Progreso. Moscú, U.R.S.S. p. 
192. 

(95) Konstantinov, F. y Otros. Op. cit., p. 190. 
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lativo al contenido de la Constitución, resta ahora examinar 

lo que a la forma de la misma atañe a fin de agotar ambas c~ 

tegorías dentro de lo aquí factible. 

Desde el punto de vista formal, hay dos tipos o modelos 

de constituciones -relativamente antípodas en su conforma--

ci6n- que bien pueden calificarse clásicas, .a saber: las es

critas y las consuetudinarias. 

En base a lo cuantitativo comprendidas o estimadas, las 

primeras descuellan sobre las segundas, toda vez que es notQ 

rio el mayor número de pueblos que han inclinádose u optado 

por la auto-organizaci6n in extenso a trav~s de un r~gimen -

jurídico fUndamental escrito {96) ¡ lo cual, dicho sea, .no -

significa en modo alguno que la importancia o calidad de las 

constituciones redactadas sea suprema con respecto a las co~ 

suetudinarias (9?), pues tal acerto depende por entero de la 

justa consonancia que entre los factores reales de poder ecQ 

(96) "En efecto, en casi todos los Estados modernos vemos a
puntar en un determinado momento de su historia, la tenden-
cia a darse una Constituci6n escrita, cuya misi6n es resumir 
y estatuir en un documento, en una hoja de papel, todas las 
instituciones y principios de gobierno vigentes en el país". 
(Lassalle, F'erdinand. Op. cit., p. 55 y s.). 

(97) Adverar sin cortapisas que una Constituci6n es mejor, -
esto es, en absoluto superior que otra tan s6lo por la espe
cífica for!!a en que manifiesta su contenido es procedimiento 
que en mucho deturpa la sindéresis y finalmente conduce a im. 
precisa resulta. Luego entonces, el positivo o negativo corQ 
lario que de lo comparable en las constituciones se despren
de, lejos está de ceñirse u obedecer a la exclusiva configu
ración de las mismas. 
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nómico-político-social -sectores y grupos diversos de la po

blación- sobremanera determinantes, decisivos o influyentes 

en cada Estado concreto:y el contenido de su particular Car

ta Magna medie¡ es decir, de la exacta aprehensión de aqu~-

llos en ésta. 

En efecto, la excelencia de una Suprema Ley radica sin 

atisbos en la reglaci6n fiel del ser social am~n de la rigu

rosa observancia por todos los a ella sujetos, pues no debe 

preterirse que entre teoría y praxis existe biunívoca corre§ 

pondencia. A tal se reduce la idoneidad de una Constitución 

y no a que sea escrita o consuetudinaria. 

Por lo demás, una y otra constituciones, independiente

mente de la forma, por igual y antonomasia son la base del -

actuar de gobernantes-gobernados (98). 

Aunado a lo anterior, es imprescindible anotar que la -

susodicha división de los ordenamientos consabidos tampoco -

se traduce en completo, total o entero divorcio de sus pecu

liaridades, debido a que "no se presentan con absoluta inde

pendencia y aislamiento en los regímenes en los cuales res-

pecti vamente existen, pues en éstos suelen combinarse las nQ 

tas características de ambos sistemas constitucionales, sieu 

do la preeminencia de unas u otras lo que engendra la califi 

cación constitucional de un rl!gimen determinado de derecho" 

(99). 

(98) Teóricamente, nadie en absoluto debe substraerse a la -
Constitución en forma alguna, incluso ni el Estado mismo. 

(99) Burrroa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 310. 
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Ahora bien, las constituciones escritas, como su nombre 

lo indica, son aquéllas cuyas disposiciones normativas gene

rales denominadas artículos encuéntranse objetivamente ins-

cri tas con cierta precisión (100) en un texto más o menos u

nitario (101), carácter que, sin duda, en forma notoria auxi 

lia a los constreñidos tanto en la concientizaci6n de sus d~ 

rechos y deberes -obligaciones- como en la respectiva san--

ci6n a que se hacen acreedores por una conducta activo-pasi

va violatoria o transgresora del orden legal' establecido. 

(100) Del estudio global de la Constituci6n entre otras co-
sas resulta que parte de su articulado es ambiguo por no co
honestar con el espíritu de aquélla o deseo original de sus 
creadores. Efectivamente, algunos numerales que integran la 
Carta Magna no siempre son tan explícitos cual fue la inten
ci6n al redactarles; de ahí que al hacer referencia a ellos 
en tal sentido sólo se hable de presumible o supuesta clari
dad y, por tanto, no absoluta. Lo con antelación argüido ex
plica y justifica de sobra la existencia de diversos métodos 
exegéticos de la Lex Fundamentalis o procedimientos de inte~ 
pretaci6n constitucional y, sobre todo, que el gramatical o 
literal no sea el más id6neo en tal empresa. 

(101) No obstante ser la Constitución el cuerpo legal primi
genio y por lo mismo la base de todo el sistema jurídico del 
Estado, sólo es relativamente totalizador o continente de -
las leyes en su completa dimensión consideradas, pues si --

.bien dicho Estatuto Supremo denota en lo general la cristali 
zación de la voluntad popular y por ende soberana, no puede
ser texto único de normación dado lo enciclopédico y antipe
dag6gico que result~ría. Luego entonces, la Carta Máxima com 
pleméntase en la practica con determinados códigos (Civil -
Penal, de Comercio, etc,), leyes que regulan materias de Ín
dole diversa (Agraria, Laboral o del Trabajo, de Imprenta, -
Federal de Amparo, etc.) u organizan tal o cual instancia -
del poder público (Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 
Ley Orgánica de la Administración ~ública Federal, etc,), r~ 
glamentos (de Policía, del Servicio Militar Nacional, etc,), 
etcétera. 
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Es de advertir, finalmente, que la mayor parte de las -

referidas constituciones han sido influenciadas en buena me

dida por los modelos francés y norteamericano. Así, por ejem 

plo, tHmese que "el texto constitucional de M~xico -como el 

de los demás países latinoamericanos- se inspira en las i--

deas de la Ilustraci6n Francesa y de los constituyentes de -

.Filadelfia. Las ideas de Rousseau sobre "la soberanía popu-

lar11, las de Montesquieu sobre la divisi6n y equilibrio de -

los 11 tros poderes" y las de los "contrapesos y balanzas" del 

poder estatal, a que se refiere Madison en El Federalista, -

son el fundamento te6rico-jurídico de nuestras constitucio-

nes políticas" {102). 

Las constituciones de tipo consuetudinario, por su par

te, son las que implican 11un conjunto de normas basadas en -

prácticas jurídicas y sociales de constante realizaci6n, cu

yo escenario y protagonista es el pueblo o la comunidad mis

ma" (103). La regulaci6n normativa estatuida en estas const;i 

tuciones fincase en la conciencia del pueblo formada por la 

tradici6n -costumbre- del derecho común hist6rico y en el e2 

píritu jurídico de los titulares del poder judicial. 

El prototipo de Estado que ha implementado este sistema 

constitucional con gran acierto es Inglaterra. 

(102) González Casanova, Pablo. La Democracia en México. 6a. 
Edici6n. Ediciones Era, S.A. México, D.F. 1974. p. 23. 

(103) Rurgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 310. 



135 

Puede concluirse reiterando que la grandeza de una Con~ 

tituci6n, escrita o consuetudinaria, estriba en que siempre 

traduzca puntualmente el sentir general -mayoritario- del -

pueblo que le dio origen; s6lo aquélla que por encima de --

cualquier otra cosa reconozca en forma expresa o cuando me-

nos tácita y por consiguiente en toda la magnitud del térmi

no garantice que la soberanía reside en el titular nato a Cli 

ya voluntad su existencia debe es legitima de modo patente -

y, por mayoría de razón, legal. 

Evidentemente que, sin excepción, todo Estado poseedor 

de una Carta Magna del señalado corte es por demás progresig 

ta. En relación a lo dicho, huelga acotar que semejante posi 
. ·. ·., 

bilidad tan sólo ea concebible y dable en un sistema democr~ 

tico (104) donde "el pueblo tiene a la vez el derecho y los 

métodos de controlar a aquellos que lo gobiernan" (105). 

Leitmotiv de toda nación es pugnar regirse por una Con~ 

(104) La democracia es un avanzado paradigma de organizaci6n 
global, pero principalmente política, de las naciones; decan 
tado sistema por todo revolucionario que bien puede definir
se como •gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pue--
blo'. 11SÓlo en la democracia reside el derecho, en toda su -
plenitud, y en ella residirá también pronto, en toda su int~ 
gridad 1 el poder". (Lassalle, Ferdinand. Derecho y Poder. -
Carta abierta fechada el 7 de febrero de 1863 y publicada en 
Berlin 6 di as después. Reproducida en lQul! es una Consti tu-
ción?; obra citada con antelaci6n, p. 125). 

(105) Caldwell, Gf\Ylon L. y Lawrence, Robert M. Teoría .Y --
Práctica del Gobierno actual de los Estados Unidos. Sin núme 
ro de Edición. Editorial Diana, S. A. México, D.F. 1972. p. = 
23. 
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ti tuci6n ideal, no en el sentido subjetivo del término, sino 

realista, del ser. 

v. El concepto de Constitución. 

Desde el punto de vista doctrinario, definir el vocablo 

constitución resulta en demasía complicado, polémico, contrQ 

vertido, dada la diversidad de acepciones que existen en to~ 

no al mismo. Asi, por ejemplo, se habla de constitución so-

cial, política, institu.cional, jurídica, substancial, estru.Q. 

tural, real, instrumenti:i·, etc. (106). Como a primera vista 

puede observarse, la adjeÜ ~aci6n plural del concepto preci

tado es excesivamente anárquica en todos sentidos; no obsta~ 

te, todos y cada uno de dichos criterios de algunn manera d~ 

notan veracidad, si bien unos más que otros. 

Pero, considerando que la palabra constitutio estúdiase 

aquí stricto sensu en relación intima con el todo organizati 

vo del Estado, es decir, en sus aspectos de supra-, sub- y -

co-ordinaci6n, a priori se colige que, sin reparos, lo más -

correcto o acertado es hablar de 1 Constituci6n Estatal', úni 

(106) Amén de las ideas descritas respecto a las prolijas y 
diferentes especies de constituci6n concebidas por los estu
diosos del tema y obviamente muchas omitidas por manifiestas 
razones, es ya clásica la distinci6n entre constituci6n en -
sentido absoluto, relativo, positivo e ideal a que se refie
re Carl Schmitt en su connotada obra 'Teoría de la Constitu
ci6n'. 
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ca inclusiva de la casi. absoluta gama de significaciones po

sibles. Efectivamente, en el Estado (107), ente prístino y -
.. 

totalizador de lo constituido, convergen de cierta forma, 

aunque no de indistinto modo, lo político, institucional, j~ 

rídico, social, estructural, etc.; luego entonces, un deta-

llado examen acerca de la precedida sustentaci6n deviene ju2 

tificable de suyo dada la consistencia que denota. 

Huelga advertir, por otra parte, que la Constituci6n E2 

tatal es a la vez pre y meta-jurídica en tanto cuanto entra

fia su esencia lo coqducente al ser (ontología) y al deber -

ser (deontología, aunado a lo teleo16gico o relativo a los -

fines -causas filtimas-, de los que ninguna Uonstituci6n y, -

por mayoría de raz6n, ningún Estado avanzados deben prescin

dir ni renunciar). 

Vl. Los principios de rigidez y flexibilidad constituciona-

les. 

Con antelaci6n se ha determinado, entre otras cosas, --

que la Constituci6n es la ley fundamental y por tanto supre

ma del Estado, lo básico y superior de todo el orden juridi-

(107) "El Estado es la manifestaci6n histórica, especifica, 
de la organizaci6n política aut6noma de una comunidad nacio
nal". (Kaplan, Marcos. La Ciencia en la Sociedad y en la Po
lítica. la. Edici6n. Editorial Sep-Setentas. M6xico, D.F. --
1975, p. 157). Cfr. Cap. Primero del presente trabajo a pro
pósito de las profusas y disimiles nociones de Estado. 



138 

co en un momento dado establecido, esto.es, vigente. Ahora -

bien, la garantía de su: eficacia no s6lo depende de las enun 

ciadas calidades, sino que, en aras de tal mira u objetivo, 

menester es invocar el complementario principio de rigidez, 

concurrente a aqubllas. 

Connotativamente, rigidez y flexibilidad son oponentes; 

de ahí que, en con~xi6n con el orden constitucional aducido, 

mientras esto 6.1 timo. evidencia que la Conetituci6n General -

es susceptible de ser reformada por el legislador común con

forme a la misma fórmula que adopta respecto de la ley ordi

naria en su conjunto¡ aqubllo, por el contrario, implica se

guir un procedimiento especial más complicado, en el que, a

demás de ser copartícipes Congreso de la Unión y legislatu-

ras estatales, se requiere tanto del acuerdo o consenso de -

las dos terceras partes de los presentes del primero como de 

la aprobac16n mayoritaria de las segundas (t~cnicamente denQ 

minada mayoría absoluta, la mitad más uno). 

Como puede percibirse de lo esgrimido, el principio de 

rigidez, sin hip~rbole, indica un coto a la reformabilidad -

constitucional -con todo lo que ello implica- por vía ordina 

ria; precave de modo expreso que la al teraci6n al Estatuto -

Máximo sea efectivamente resulta del singular procedimiento 

seguido por el constituyente sui géneris (orroneamente desig 

nado 'permanente• por buen número de autores) y, por ende, -

no análogo al destinado y empleado para la normaci6n común.

Debe abundarse, entre otro modo, que el señalado principio a 



139 

segura la activa participaci6n del pueblo a través de sus r~ 

presentantes federales y locales, en una palabra, de la fed~ 

raci6n toda, cual es el caso de México (108). 

Como se ve y deduce sin mayor problema, el principio de 

rigidez constitucional -inmerso en el numeral 135 de la Lex 

Fundamentalis mexicana- lejos está de acusar inanidad en gr~ 

do alguno, ya que muy por el contrario es notoriamente rele

vante, custodio de la Carta Magna en lo que a su reformabil! 

dad atañe. 

VII. La alteraci6n constitucional. 

La Constituci6n como cuerpo preceptivo general del Est2 

do que es, encuéntrase sujeta a experimentar mutaciones tan

to de carácter restrictivo como acumulativo, a lo que sumatQ 

riamente denominase 1 reformabilidad 1 • 

En efecto, considerando que el Estado lato sensu conce

bido es un ente dinámico en toda la extensi6n del término, -

16gico es de suponer que no pueda subsistir y desarrollarse 

como tal en base a leyes estáticas e· inamovibles, hechas pa

ra siempre¡ de ahí que la Carta Fundamental normadora del tQ 

do constituido sin el más nimio mentís deba evolucionar a p~ 

ri con aquél, actualizarse y adecuarse de modo constante y -

(108) Cfr. Art, 40 de la Constituci6n Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 
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presto a la realidad imperante o prevaleciente. Por tal mot~ 

vo, deviene explicable ~ue casi todas las constituciones prQ 

pendan a auto-prever su reformabilidad y marcar las pautas -

precisas a seguir para llevarla a cabo¡ toda vez que la mis

ma, dicho sea, generalmente no queda al irrestricto arbitrio 

del órgano, poder o autoridad investido y autorizado para e

llo; ya que, si actuara ad libitum, quebrantaría sin duda el 

principio de rigidez sefialado de antemano. 

Asi, la modificabilidad al Estatuto Máximo tiene front~ 

ras infranqueables, limites facultativos implicito-explíci-

tos que resultan del propio y bien entendido concepto de 'r~ 

forma constitucional•. Definitivamente, partiendo del hecho 

mismo que el órgano ad hoc ea un poder revisor constituido y 

no constituyente -unitario e indivisible al unísono que omn! 

aprehensivo, definitorio y delimitante de todos loa demás-, 

infi~rese que su actuación no es absoluta cual la de este ú! 

timo. Por tanto, las supresiones totales (abrogación) y/o 

parciales (derogación) asi como las adiciones sólo tienen CA 

bida, lug~r o admisión en el contenido y la forma accidenta

les del articulado constitucional, pues la transformación rA 

dical de los principios torales, básicos, esenciales que pr~ 

coniza aquél, sólo pertenece de modo exclusivo al pueblo se

gún se desprende del numeral 39 de la Constitución General -

de la República Mexicana. 

"Las decisiones fundamentales, en principio, no pueden 

ser reformadas por el poder revisor, sino únicamente por el 
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pueblo. 

Las decisiones fundamentales son la esencia, son loa -

principios rectores del orden jurídico, son ideas que conro~ 

man y marcan todas las demás normas de ese determinado orden 

jurídico. 

Esa idea necesita ser plasmada en norma, y por tanto se 

le da una forma. Lo que no puede, en principio, cambiar el -

poder revisor es la idea, pero la forma s:! 11 (109). 

En concomitancia a lo que antecede, entre otros, pueden 

considerarse principios básicos: la titularidad, residencia 

o radicaci6n de la soberanía¡ las formas de Estado y de go-

bierno¡ la diviai6n de poderes; la garantía de defensa que -

poseen los gobernados ante el poder p6blico erigido (en t·ra

tándose de presuntos o patentes actos de carácter ilegal) y 

la salvaguarda absoluta de la Constituci6n al trav&s del ya 

clásico e institucional Juicio de Amparo o Write of' Habeas -

Corpus¡ la base de la divisi6n territorial del Estado cual -

de su organizaci6n politico~administrativa; etc. 

Respecto a la nota central del presente subtema y sobre 

· la misma abundando, ea dable concluir que el concepto de re

forma constitucional existe taxativo a la general connota--

ci6n supradicha, por ende, no entrafia en si ya, tal como re! 

(109) Carpizo, Jorge. La Constituci6n Mexicana de 1917. 3a. 
Edici6n. Editorial U.H.A.M. M6x1co, D.F. 1979. p. 280. 
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teradamente ha sido aclarado, un hacer y deshacer de la ~on~ 

tituc16n 1Illlot1vado, caprichoso, irretl.exivo, sin apego a -

justa causa !:l.nal¡ en otras palabras, la potestad delegada -

por el pueblo mediante el supremo ordenamiento al 6rgano re

formador sui g6nerie, en verdad mucho dista de ser ilimita-

da, ad intinitWll. ''Una retorma·normal o legal de la constit~ 

ci6n -asevera Recaséne Sichee- no puede llegar al punto de -

cambiar la esencia de la constituci6n, no puede aodit.1.car el 

eupreao poder del Estado¡ por ejemplo, no puede transformar 

un. r6g1Jllen de~~ático en un r6gimen de monarquía absoluta -

de derecho diVino, ni viceversa, pues cualquiera de esos dos 

cambios representaría un.a soluc16n de continuidad, represen

taría el surgimiento de un nuevo r6gimen, no apoyado on el -

anterior, sino basado prec1eS11ente sobre la negac16n de lo -

que era esencial en el anterior" (ll.O). 

Por su parte y en el mismo sentido, Carl Schmitt escri

be en su ya clásica obra inv~cada: "que la Conetituc16n pue

de ser reformada, no quiere decir qu.e las decisiones poli ti

cas fUndamentales que integran la substancia de la Constitu

ci6n pueden ser auprimidaB·Y substituidas por otras cuales-

quiera mediante el Parlamento" (111). 

Haciendo referencia a M6x:lco, la Constituc16n General -

, 
(110) Siches Recasens, Luis. Op. cit., p. 304. 

(111) Citado por Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 287. 
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de la República en el Titulo Octavo cuyo epígrafe o rubro d~ 

nominase 'De las reformas de la Constituci6n 1 , contiene la -

propiamente dicha regulación reformativa cuando ad litteram 

su correspondiente artículo 135 expresa: 

"La presente Consti tuci6n puede ser adicionada o refor

mada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte 

de la misma, se requiere que el Congreso de la Uni6n, por el 

voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 

acuerde las reformas o ad:i.ciones, y que éstas sean aprobadas 

por la mayor.ta de las legislaturas de loa Estados. El Congr~ 

so de la Un16n o la Comisi6n Permanente en su caso, harfin el 

c6mputo de los votos de las legislaturas y la declaraci6n de 

haber sido aprobadas las adiciones o reformas". 

Se~n Luis Muftoz, y muchos otros destacados autores por 

igual, el anterior precepto transcrito "instituya el llamado 

Constituyente Permanente" (112); opini6n refutada a la vez -

por buen n<unero de tratadistas 1 proporcionalmente quizfi los 

más, dado que la consideran equívoca o desacertada. 

En síntesis 1 la Carta Magna es un todo íntegro mas no -

inmutable¡ se puede adicionar, sustraer o modificar por el -

6rgano especial ad hoc pero s6lo parcialmente y sin penetrar 

ni tocar siquiera su esencia, ya que esto de modo exclusivo 

(112) Hufioz, Luis. Comentarios a las Constituciones Politi-
cas da Iberoam6rica. Sin ndmero de edici6n. Ediciones Jurid! 
cae Herrero. México, D.F. 1954. T. 11. p. 1222. 
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y absoluto compete al pueblo, nato titular de la soborania. 

Por lo demás, no tal ta qui.en erroneamente recuse u obj~ 

te el contenido declarado que encierra la redacción del cit~ 

do numeral 135 sosteniendo que el órgano o poder sui. g&neris 

conformado por el Congreso de la Uni6n y las legislaturas de 

los Estados no es el más indicado e id6neo para en sus moda

lidades diversas reformar la Constituci6n y, en consecuen--

cia, preservar el cumpl1.miento riguroso y cabal del consabi

do principio de rigidez constitucional esbozado con antela-

ci6n, toda vez que, entre otras cosas, se aduce ·10 sigui.en-

te: 

lo.- La señalada primera y dltima especial instancia r§. 

.tormativa en general opera sin ameritar la unanimidad de nin_ 

guno de ambos componentes para tal !in conjugados, bastando 

el acuerdo de las dos terceras partes del qu6rum formado por 

los diputados y senadores al y/o del Congreso de la Un16n y 

la aprobación del antedicho dictamen por simple mayoría de -

las legislaturas estatales; 

2o.- Quienes integran a uno y otras fungen transitoria

mente en sus respectivos encargos aunado al, salvo limitadas 

excepciones, inveterado pauperismo cultural en todos los 6r

denes, pero sobre todo en el jurídico; 

30.- La dudosa des1gnaci6n democrático-popular real de 

tales supuestos representantes; etc., etc. 

"Por ello, -escribe Burgoa Orihuela- creemos que uno de 

los medios para hacer efectivo el principio de rigidez cona-
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titucional estribaria en dar ingerencia a la Suprema Corte -

de Justicia en toda labor de reforma o adici6n constitucio-

nal cuya causaci6n estuviere implicada en cuestiones o pro-

blemas de indole eminentemente juridica, pues siendo dicho -

alto organismo jurisdiccional el supremo intérprete de la -

Ley fundamental, seg6.n se le ha reputado por la tradici6n y 

doctrina constitucionales, es evidente que seria el mejor ha 

bilitadQ y el más apto para juzgar de la conveniencia, aciet 

to y eficacia de toda enmienda aditiva o reformativa que se 

proponga a la Constituci6n11 (113). 

Empero, no obstante los argumentos esgrimidos con que -

se cuestiona y pone en entredicho el indicado numeral 135 de 

la Carta Magna, en concepto propio, son inconsistentes por -

las razones que a continuaci6n se exponen: 

a) En todo Eatado democrático el pluralismo ideol6gico 

es conditio sine qua non, de ah! que el discrepar o disentir 

sea natural ab origine en Sistemas de tal indole. Por conse

cuencia, los representantes del pueblo tanto federales como 

locales no están obligados en modo alguno a coincidir por u

nanimidad en tal o cual sentido respecto a cualquiera refor

ma constitucional cuanto a someterse al parecer de los más, 

asi la minoría discrepante sea leal intérprete de fUertea e~ 

rrientes de opin16n p~blica¡ 

(113) Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 364. 
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b) La temporalidad relatiVBJ11ente efimera que en el eje~ 

cicio de sus correspondientes funciones guardan senadores y 

diputados de ambas instancias federal y local no redunda ne

gativamente en la alteraci6n del orden básico establecido y 

por ende en la evoluci6n continua del Estado, sino que a la 

inversa o muy por el contrario, ya que en buena parte garan

tiza la revitalizaci6n constante del elemento humano de las 

mismas, sumado a que sobremanera innuye en. aminorar y obs-

truir la creaci6n y fortalecimiento de intereses personales 

y/o de grupo, en general, !en6meno sup6rsti.te, colateral y -

suplementario a la durac16n del cargo; 

c) La precaria cultura general, principalmente jurídi-

ca, que en torma semejante a un~s y otros -legisladores de -

la Uni6n y de las legislaturas estatales- ee 111.puta o adjudl, 

ca ea comparativamente más infundada que no, ya que los hay 

tan eruditos como los ministros miS111os da la Suprema Corte -

de Justicia de la Naci6n, e incluso que les superan a 6stos, 

y, aunque si bien no siempre en el ámbito de lo juridico, sí 

en otros campos o estadios del saber, pues debe recordarse a 

este prop6sito que no toda alteraci6n constitucional implica 

cuestiones de ese tenor stricto sensu (no obstante su inva-

riable relac16n directa o indirecta con el Derecho), sino -

tambi6n poli!ac6ticae, es decir, de muy indistinto signo, a 

saber: políticas, econ6micas, educativas, etc.; 

ch) Respecto a si ambos tipos de representantes son el.!! 

gidos o no por la voluntad general, s6lo baste decir que de 
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cualquier modo el pueblo tiene a fin de cuentas mayor injo-

rencia y coparticipaci6n en ello que en la propia designa--

ci6n de los supradichos ministros, dado que batos, si son -

nombrados nada menos que por el Presidente de l.a República, 

aunque sometidos a la aprobaci6n del Senado según expresa e~ 

tipulaci6n del articulo 96 de la Lex Fundamentalis mexicana, 

lo cual tradúcese en una bien marcada intervenci6n de lo más 

ostensible de la 6lite del poder político nacional, por no -

decir unilateral del principal representante del Poder Ejec,Y. 

tivo Federal (ll4); 

(114) Puede asegurarse sin objeci6n que la obra escrita en -
torno del o al sistema político mexicano es de alcances enci 
clop6dicos; sin embargo, en el tratamiento del controvertido 
tema han incursionado tanto incontestables apologistas como 
acendrados detractores, sin faltar, por supuesto, quienes -
desde una posici6n menos extrema oscilan entre unos y otr.os. 
Obviamente que los susodichos representantes de tan disimi-
les corrientes de opin16n son secundados o apoyados hasta la 
saciedad por sus respectivos adláteres que en ni~n cas'o -
son pocos. Asi, entre otro modo, han h6chose comunes ciertos 
slogans, o dicho en otros t6rminos, el pueblo mexicano se ha 
!amiliarizado con expresiones tales como las siguientes: 'el 
sistema político institucional es producto inmediato y fiel 
de la voluntad popular, manifestada al trav6s de la Revolu-
ci6n Mexicana•; •en Mbico se vive una monarquía sexenal he
reditaria y, por ende, no una democracia, dado que aqu6llo -
es nugatorio de esto'; 'el otrora en potencia bondadoso sis• 
tema politice ha degenerado con mucho, empero. hasta ahora, 
es la mejor alternativa u opci6n que existe para el pais por 
lo que no debe desplazarse o substituirse por ningún otro'; 
y a81 sucesivamente podrian repetirse sinnúmero de manifest.I.\ 
ciones hechas f6rmulas en aras de una determinada juet1fica
ci6n ideol6gica. 

Es de apuntar, no obstante, que 'asimile' casi todo lo 
positivo y/o negativo del sistema político sufre a priori u
na inexplicable traslaci6n que siempre culmina y gira en de
rredor a la figura de ese 'Dios terrestre local del globo' -
denominado Presidente de la Rep~blica, funcionario federal -
por antonomasia al que finalmente se adjudican todas las vi¡: 
tudas y/o todos los desaciertos de la 'res p~blica', la res
ponsabilidad unívoca del ser del sistema. Precisamente refi
ri~ndose a ~l escribe Cosio Villegas que 11bien podría llama!. 
se 1 Emperador Sexenal' 11 • (Cosio Villegas, Daniel. La Suce--
si6n Presidencial. la. Edici6n. Editorial Joaquín Mortiz, s. 
A. M6xico, D.F. 1975. p. 7.). 
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d) Mas, si lo asentado pareciese insuficiente con mucho 

para probar que la Corte Suprema no es en el mejor de los CA 

sos el organismo indicado u oportuno para disminuir, aumen-

tar o mudar loa 8.lcances del articulado constitucional, a -

más de otras cosas, agrllguese que, cuantitativamente hablan

do, loa ministros de justicia encubntranae muy por abajo de 

la sumatoria resultante de 'las dos terceras· partes de los -

congrea:Lstas federales y los miembros de la mayoría de las -

legislaturas estatales' a que se refiere como requisito mini 

mo legal el seftalado precepto 135 de la Lex básica -esto es, 

quienes respectiv8Jl1ente acuerdan y aprueban las reformas o a 

diciones-, lo que significaría entre otro modo quedar al pa

recer de unos cuantos la.labor reformativa. En efecto, el s~ 

gundo párrafo del numeral 94 textualmente dice: 

"La Suprema Corte de Justicia de la Kac16n se compondrá 

de veintiún ministros numerarios y cinco supernumerarios, y 

funcionará en Pleno o en Salas. Loe llinistros supernumera--

rios formarán parte del Pleno cuando suplan a los numera---

rios". 

Por otra parte, algo más que podría adjuntarse al glo-

bal punto de vista anterior, es que tal equívoco de visuali

zar a la Suprema Corte de Justicia de la República como el -

6rgano ideal para alterar la Constituci6n, proviene de divo~ 

ciar la honda ra1.gambre, o sea, de confrontar ingenua, sutil 

o demag6gicaJ11ente el origen m16111o del constitucionalismo me

xicano basado en la soberanía popular con tesis contraprodu-
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cantes a tal principio. En realidad, sólo el Congreso de la 

Unión y las legislaturas de los Estados representan al pue-

blo todo y por tanto garantizan la indirecta participaci6n -

de éste en la rerormabilidad de au cuerpo normativo máximo, 

superior o supremo denominado Constitución. 

· Por dltimo, y en conexión con lo previo mencionado, de

be acotarse a manera de observación que la propia Carta Mag

na positivo-vigente (promulgada por el Congreso Constituyen

te en la ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917 y entr~ 

da en goce general o vigor el día lo, de mayo del mismo afio) 

siguiendo el modelo norteaJ11ericano, en el primer párrafo de 

su articulo 49, único correspondiente al Titulo Tercero, Ca

pitulo I, cuyo rubro o encabezado trata 'De la división de -

Poderes• expresa: 

"El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ~ 

jercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial". 

Como se ve, en orden de aparición primero se alude al -

poder Legislativo, luego al Ejecutivo y, después, por últi-

mo, al Judicial, mismos que respectivaJ11ente son regulados de 

modo especifico por los capítulos 11, 111 y lV. 

Retrospectivamente, la penúltima Constitución, oato ea, 

la inmediato anterior de 'Jll del siglo pasado -por no ahondar 

aún más en el asunto-, procede de igual forma al regular lo 

concerniente a la separación del poder público. Aai, en el -

Titulo 111 que habla 'De la división de poderes•, en suco-

rreapondiente numeral 50 estipula que: 



150 

"El Supremo poder de la federaci6n se di vide para su e

jercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca podrán 

reunirse dos 6 mas de estos poderes en una persona 6 corpor~ 

ci6n, ni depositarse el legislativo en un individuo". 

Y son las secciones l, 11 y 111 del mencionado Titulo -

las que de modo concreto y respectivo refi6renee al legisla

tivo, ejecutivo y judicial. 

Empero, a querer o no, el aparente indistinto orden de 

progresi6n en que aparece cada uno de los citados poderes no 

ea tal, toda vez que tiene una significativa causaci6n de o

rigen, cuando menos en lo que a la Carta Magna de los Esta-

dos Unidos de Norteamérica concierne. Sobre este particular 

y aludiendo a ella, Gerald l. Johnson apunta categ6rico: "El 

articulo I de la Constituci6n instituye el Congreso; basta -

el articulo segundo no trata de la Presidencia, y solo en el 

articulo tercero habla de.la Suprema Corte. Esto significa -

más de lo que podría pensarse. Quienes redactaron la Consti

tuci6n esperaban que el Congreso fuese la rama dirigente del 

gobierno" (115). 

Y es que aún cuando teóricamente las tres ramas que in

tegran y conforman el poder p~blico del Estado tienen id6nti 

ca jerarquia se~n la doctrina, en la práctica nada extr~a 

encontrar a una como sobresaliente, siendo casi siempre la -

(115) Johnson, Gerald W. La Presidencia. Sin nómero de odi-
ci6n. Editorial Indice. Buenos /lires, Argentina. 1962. p. 70. 
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relativa al poder ejecutivo, encarnado bste en primordial l.!! 

gar, según sea el caso, por el Presidente de la República o 

bien por el Primer Ministro de Gobierno del Estado. 

Luego entonces, en armenia con lo predicho y detallado 

acerca del tema en examen, deviene indubitable que el órgano 

legitimado-legalizado para desempeñar el trascendente cometi 

do de multivariar la Constitución, es a todas luces el más ~ 

propiado y calificado; por ende, el artículo 135 que particg 

larmente versa sobre el mismo, resulta correcto. 

Sin embargo, es entendible que todo jurista apasionado 

con su profesión u o!icio propenda a conferir mayor importan 

cia y válía al organismo judicial por excelencia (Suprema -

Corte de Justicia de la 'Ración) antes y más. que a ning(m o-

tro de signo diferente. 

Vlll. La interpretación constitucional. 

El verbo transitivo interpretar dimana de la dicción l~ 

tina interpretare que entre otras acepciones indica explicar 

el sentido de una cosa así como atribuir una acción a un fin 

o causa particular. Aplicado al campo del Derecho, dicho vo

cablo denota la acción consistente en precisar el sentido, -

alcance o significado de toda norma legal, osto es, de. cua-

lesquier precepto jurídico con prescindencia absoluta del 

rango formal en que se encuadre dentro del subscrito lato 

contexto de la ley. "Por consiguiente, es la naturaleza do -
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la norma lo que determina las diferentes especies de inter-

pretaciones, sin que esta variedad altere la esencia de la -

labor interpretativa" (116). 

Ahora bien, a priori se infiere que la interpretaci6n -

jurídica es conditio sine qua non. del Derecho, de su propio 

ser, y, por tanto, conforme al método deductivo (ll?), de su 

sinergia por mayoría de raz6n, metaf6ricamente hablando, --

pues es inconcuso ~ue para la operatividad íntegra del mis-

mo, aquélla·resulta de insente significancia, más a6n en tr~ 

tándose de la máxima especie cual es la constitucional, sien 

do la que sobre todo aquí incumbe, ya que atendiendo al ca-

rácter prevalente de que se encuentra investida la Carta Mag 

na, lo declarado o determinado acerca de sus respectivas diª 

posiciones, en absoluto subsume a las de menor jerarquía. A

sí, puede en general adverarse que a la aplicacj.ón de cual-

quier precepto o mandato legal, con independencia oabal de -

la correlativa fuente generatriz y/o continente, existe como 

requisito previo y axiomático la fijación del sentido, alean 

ce o extensi6n de aqu~l del cual se trate. 

En síntesis, el Derecho amerita de la interpretaci6n j~ 

r1dica, dado que ésta adviene a ser más que simple adm.inicu-

(116) BUrgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 378. 

(117) En filosofía, el método deductivo es aquél por el cual 
se procede lógicamente de lo universal a lo particular en -
contraposición al inductivo cuya definici6n es a la inversa. 
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nextricable del mismo. 

Por lo demás, diversos cuantitativa y cualitativamente 

son los métodos exegéticos o interpretativos que se conocen, 

siendo los más prominentes y comunes el gramatical, el lógi

co, el sistemático y el hist6rico. 

El método gramatical, como su nombre lo indica, consis

te en estimar como determinante y valedero el signi1'1cado l! 

teral o semántico de las palabras adoptadas en la redacci6n 

del mandato procedente. 

En comparación con los. otros, este método es con mucho 

el menos id6neo para la hermenéutica jurídica, toda vez que 

in génere no conduce a la ratio legis del precepto en cues-

ti6n, sobre todo cuando éste atalie a normas intrincadas mani 

tiestas de algún principio básico de indistinta índole o --

aubstratum, 

El método 16gico, como despréndase de su propio adjeti

vo, es el que básicamente atiende ya no tanto al léxico del 

precepto materia de la interpretaci6n como al espíritu con-

ceptual o eidético en él implícito; dicho en otras palabras, 

da prioridad al origen etimológico de los términos y no a su 

semántica plural. 

El método sistemático estriba en inter o correlacionar 

distintas disposiciones de x ordenamiento partiendo del su-

puesto que en conjunto constituyen un todo preceptivo arm6n1 

co. 
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El método hist6rico radica en inquirir sobre el motivo 

inicial y el fin filtimo, acerca del por qu6 y para qué de -

cualquier nor~a legal ubicándola en el justo momento hist6ri 

co u observando el universal contexto de su creaci6n. 

Entre sus hom61ogps, este método pres~ntase como el me

jor dentro de la t6cnica j_nterpretati va (serie de procedi--

mientoa tendientes a deaentrafiar el sentido exacto de algo). 

Debe advertirse, no obstante, que los diversos m~todos 

bosquejados no necesariamente son excluyentes entre sí, ya -

que al implementárselas pueden coincidir parcial o totalmen

te en un instante dado. 

Por otra parte, es menester apuntar de igual modo que -

de la interpretaci6n jurídica, aprehendida en sentido lato, 

es posible inferir ciertas reglas de carácter general aplica 

bles a dicha tarea, v. gr.: si dos o más disposiciones se -

contraponen, debe aplicarse la de mayor jerarquía (lex supe

rior)¡ si dos normas se contradicen y una es ulterior a la Q 

tra, se optará por la primera (lex posterior)¡ etc. 

Ahora bien, todo hace suponer que la interpretaci6n prQ 

piamente dicha surgi6 como corolario del derecho gráfico. A 

este respecto, Floris Marg.adant s. asienta que "entre los -

problemas originados por el ius scriptum, encontramos tam--

bi6n el de la exacta determinación del alcance y significado 

de su texto: el gran problema de la interpretación" (118). 

(118) Floris Margadant s., Guillermo. Derecho Romano. 5a. E
dici6n. Editorial Esfin6e, S.A. M~xico, D.F. 1974. p. 107. 
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A propósito de la cita transcrita, análoga a la idea -

con anticipaci6n sustentada sobre lo que interpretar impli--

ca, viene al caso subraYar que ciertamente no para todos los 

autores (juristas, iusfil6sofos, etc.) la interpretaci6n de 

la ley se reduce al aspecto cognoscitivo de la misma, sino -

que los he.Y partidarios de definirle como la elecci6n decisQ 

ria dentro de un especifico ámbito axiol6eico, y no falta 

aún quien la entienda de modo muy diferente, así, 11Kelsen s~ 

ñala que, en última instancia, los problemas interpretativos 

no son problemas relativos a la ob~etividad del conocimiento 

ni tampoco a la determinaci6n de valores: el problema de la 

interpretaci6n judicial giraría alrededor de la cueati6n de 

racionalizar el ejercicio de un poder autocrático" (119). 

Empero, definitivamente el tratamiento temático concer

niente a la interpretaci6n o ex6gesia legal quedaria trunco 

si no se le interpolara el referente a la integraci6n. 

Ea obvio que la tarea interpretativa sólo resulta facti 

ble cuando objetivamente existe que significar, definir, pr~ 

cisar, etc.; pero aunque inusual, puede darse el caso que u

na cuestión sometida al conocimiento del ex6geta carezca por 

completo de previsión en z ordenamiento, ante este hipot6ti

co supuesto, el intérprete debe llenar la laguna, subsanar -

(119) Citado por Vernengo, R. J. La Interpretaci6n Jurídica. 
la. Edici6n, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M. 
M6xlco, D.F. 1977. p. 3, 
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la omisión o colmar el Vo?.CÍO de la ley mediante le. aplico--

ci6n de algún criterio integrante dispuesto ex profeso por -

la minrna. En conexi6n con o a lo predicho, nin~n problema -

de esa índole puede quedar justificadamente sin noluci6n. 

De entre los procedimientos a que se recurre para tal -

fin, descuellan la analogía, el derecho natural, los princi

pios generales del derecho y la equidad. 

Huelga acotar que el juicio tenido por los especial.is-

tas del ramo respecto a los aludidos tnedios de integraci6n, 

al{!jase mucho de la uniformidad; por ejemplo, según unos, hA 

blar de los dos <il.timos no es sino incidir en una redundan-

cia termino16gi.co-conceptual toda vez que son una y la misma 

cosa; para otros, el derecho natural como sistema u orden ig 

tr1naecamente justo (válido per se), apriorístico y superior 

al positivo no existe; etc. 

Puede colegirse, entonces, que resolver lo atingente a 

la interpretación, concluyentemente no es nada sencillo y, -

por lo que a la trascendencia exegbtica atañe (120), baste -

recalcar que se agiganta en tratándose del más elevado gbne

ro como lo es el constitucional, dada la inobjetable jerar--

(120) Seg~n ha puesto de realce la doctrina, toda disposi--
ci6n norraati va, no importa lo explicito que parezca a prio-
ri, debe ser interpretada como acto previo a su invoca-apl1-
caci6n. 

En efecto, s6lo entendiendo el preciso alcance de una -
norma es posi blo adecuarla o avenirla n un caso concreto por 
quien est(i obligado a ello, so pona de incurrir en closviaciQ 
nes nplicatiVélS de diforonte tonar. 



157 

qttia y'· singular naturalez del documento básico, prinario o -

fundamontal (121). 

11La interpretación constitucional tiene la especial im-

portancia de ayudar a adecuar el debor-ser al ser, el te~to 

constitucional a la realidad, para evitar brotes violentos -

que al final de cuentas traen consigo la ruptura del orden -

jurídico ante la fuerza de la realidad" (122). 

Por otra parte, aeg6n sea el autor que ejecute la inteK 

pretaci6n, ~ata puede ser clasificada en privada, administr~ 

tiva, doctrinal, legislativa, judicial, etc. 

Sin embargo, 11en el ordenamiento mexicano, la interpre

tación constitucional de 61timo grado se ha confiado a ls -

Corte Suprema de Justicia, calificada por ese motivo, como -

•auard!an de la Constitución• 11 (123). 

(121)· A propósito de la Carta Magna, es pertinente ratificar 
que sus preceptos están dotados de sobresaliente rigidez, a 
contrario sensu, las disposiciones ordinarias, reglamenta--
rio.a, etc. de mayor flexibilidad. 

(122) Carpizo, Jorge y Fix-Zamudio, Hóctor. La Interpreta--
ci6n ConGtitucional. (Volúmen continente de las ponenci3s -
presentadas por varios participantes ante el Primer Congreco 
Nacionel de Derecho Constitucional en la ciudaü de Guadalaj_a 
ra, Jal. del 5 al 10 da noviembre de 1973. la. Edici6n, InG
tituto de Investigaciones Juridicas, U.N.A.M. M~xico, D.F. -
1975. :p. 58. 

(123) Idem., p. 31. 



CAPITULO QUINTO 

LA VIOLENCIA POLITICO-REVOLUCIOHARIA CC»40 PRODUC'l'O DIRECTO E 
INMEDIATO DE LA INSTITUCIONJLIZADA 

SUMARIO 

I. Generalidad ... - II. Concepto da Yiolencia. - III. Anili
eia da la TJ.olenc.i.a. - n. Co11tuto de 1a Tiolenoia poli ti CA 

rnoluoioaaria. 

I. Cleneralidad ... 

La biatoria del hamo en abeolllto (l.21t), esto .. , deade 

la a111Pl• borda baata la C011pbja aociadacl contem:poránea, q 

cuintrase acoapaliada eatre otras co ... del COlñn deaomiaador 

rtolencia -in eztenao concepttaadá- 1, por deenntura, todo -

bac• iadicar que aai ••rl quizh 81 no ad 1.nft.nitua 81 por -

tieapo baeta ahora ale que ditioil, üpo81ble de praeiear. 

En efecto, un cientifico ex .. en da la rtolencia da C0110 

reaul ta que 6eta reepeeti aaete .1•ia ha dejado de estar 1 

(124) Ea bien a.b.t.do por todos que la b1.etoria ae diTJ.de en 
. prebiatorb (edad. de piedra -paleo-neolitiCO.:. ¡ edad de loe 
aetalea -cobre-bronc.e-bierro-, periodos aaboa, a sa ves, e1l)! 
d1 rtaiones de aqu61la) , pro'tobietoria • historia. 

Abora bien, la palabra historia no eetl toaada aqui con 
la acepc16n acad&.ica que etricto seneu corresponde, ea de-
cir, como ciencia que nace concollita.nte al t!l1lrglaiento de la 
eacri tura; sino en su gen6rica signif:l.~c16n que eatrafta per 
se el estudio del hombre 1 su entorno, desde· el origen de a
qu61 hasta el presente. 
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ear omnipresente y multiforme en ningdn teapus-spatium exis

tencial del ente hnaano. 

Por ende, siendo el Estado -1natituci6n p6blica dotada 

de paraonalidad jurídica (125)- postrer al. primitivo modo de 

vida humana, ea obYio, por mayoria de raz6n, que el aludido 

ten6aeno ha coexistido a la par con aqu61. 

Luego entonces, ho1 di.a la violencia ea un hecho incon

testable, una realidad; es:iste a pesar del alto grado de or

g8Dizaci6n alcanzado por el hoabre, ni siquiera el Estado -

lli~o con toda la tuerza legal que posee ha logrado erradi-

carla por coapleto, antes bien, en no pocos casos constituye 

(125) Por contrapoaic16n al concepto de 'peraona d.sica' 6q 
a. en •l •.ocabu.lario legal cotidiano el de 'persona juridica 
o moral• , mondo eeta exprea16n 61 tima la predoadnant•, habi, 
tual o oorrient• a peu.r de con aucho ser la aenoa adecuada 
conBid•raDdo au tlcil contua16n con la 6tica {parte de la tl 
loaotia que trata del bien, concebido c0110 algo intrínseco), 
diac1pl1na con la que en absoluto guarda r•laci6n. 

Ejeaplitt.cando lo antedicho, ti&nese que el Lit.ro Pn..t 
ro, Tital.o Segundo del C6d1go C1"11 ngente para el Distrito 
Federal eD. aateria coa6n 1 para toda la Rep6?>11ca en lo que 
a la tederal concierae, literalaente estipula en su numeral 
25 que: 

Son peraonas aoral••: 
I. La lac16n, loa Eatadoa 1 los Munici.pios¡ 
II. Laa deais corporacionee de carlcter p6blico reconocidas 
por la lty; ·· 
III. Las aoc1edadea ci'filea o aercantilea; 
IV. Los sindicatos, las asociaciones profeeionalea 1 laa de•l• a que se re!iere la tracc16n XVI del articulo 123 de la 
Conat1tuc16n federal; 
V. Las sociedades cooperatiYas 1 autualistas, 1 
11. Las asoc1ac:tone11 d1st1ntao de las er:u11eradae que se pro• 
pongan fines politicos, cientiticoa, artísticos, de recreo o 
cualquiera otro tin licito, siempre que no fUeren desconoo1-
daa por la ley. 
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su principal tuente generatriz, a<in e.u.ando aseverac16n tal, 

a pr.iori parer.ca pal'.ad6g1ca. 

II. Concepto de ~olencia. 

Et1ao16g1cuente hablando, la palabra Yiolenc1a proTie

na del latin 1Yi.olentia1 que ld.gnit.lca ttlerza extreaada eje

cutada sobre algliien o algo. lllpero, esta ·acepc16n connotati 

Ta illplica de a1110 una lata tipología de aqu61la, en la·que 

h'1laae ínsita desde la a'8 irracional o 1nat1át1Ta huta la 

justa en abaoluto. De ah{ 41ue actuar contra el natur.al · aodo 

de proceder en perjuicio de -.ajeto u objeto alguno no 111.ea-

pre pueda ser caliticado por igual, dada au did.Jiil oauaa-

ci6n. 

En atiqeacia a lo expresado, coligeee q••• priq ta--

cie, la Tiolencia ee caaurable, negatin, en una palabra, • 

tipoda a la ••oluci6n social; aaa, coao t8lllbi6n •• .. egur6·

preT1 .. ente, eato no aie11pre r~tleja la verdad abaoluta por 

aotiYaciones inn6meraa, pues, en ocasiones, aqu6lla de•iene 

ineubatitllible y concl111ente factor de ~ .. bio. 

Ad, Yerb1 gratia, cuando el s\ablishaent dollinante ea 

patenteaente retr6grado J todos loe recursos institucionales 

han sido agotados hasta la saciedad en aras de transformarlo 

sin conseguir u obtener tal prop6s::lto, la r!olencia trad6ce

se en el aedio ad boc para lulcer v'1.ido el sacro sentir popn 

lar aayori tario •. 

Por supuesto que lo antedicho ref:1.6rese de modo exclul!J! 
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TO a la Yiolencia política reYolucionaria, la e6lo ejercida 

por el pueblo coao arma ~ivindicatoria e i•batibl• y que m~ 

tat:la mutandis Karl Marx denollli.n6 partera o comadrona de la 

historia (126). 

Precisamente esta clase de Yiolencia es la que in ape-

cialis ae abordará aquí como t••a de estudio. 

III. AD'11sis de la violencia. 

Conriene iterar qu•, cle8d• ai•pr•. la Yiolenc1a ha •·

xiatido inel ta ea la 'fida de- relacH1n ( 127) • Su 1Ddiaputable 

preeencia a traT6a del decur80 b1at6rico ea por d .. ia axio•i 

tica u ob'fia no obatant• lo que en d. envuelY•. 

(126) Dada la inHterada práctica de pobre t·raducci6n de un 
idio•a a otJto por quien•• de ello laacen oficio, nada e:ictrafla 
el qu• atrib61aee a Marx )aaber eacrito 80bre el papel que -
juega la Tiolencia en la hiatoria id••• diterentea a6n caan
do no en contenido el en toraa, YWb1 gracia: "la tueru --
( aic) •• la partera de toda antipa aociedad pr•ftada de otra 
nuna" (Mar:ic, Carloa. n _Capitel • .Sin nbero de edici6n. Edi 
torial Cartago, S.R.L. Baenoa .Airee, Argentina. 1973. T. I. 
J• 732) f "l& w.olenc1a H la coaaclrona de toda aociedad 'de
ja que lliYa en aa·a entrda• otra nueYa" (Man:, Carlo• 1 En
gela, lederico. Obras lac.ogldaa cJ..ta., T. II. p. 139), 

(12?) Ba 1884 Marx~ Eng,la •acriben el 'Manifiesto del Par
tido COaunieta• -c6lebre docu••nto de iaportancia su•a para 
la Ciencia Politica- in1c1lndolo con lae aigllientH pala---
bras: "La biatoria de todas la• sociedades hasta nnastroa --
dias ea la hiatoria de las lucha• de claa••". · 

Por afladidura, debe adYertirae que dicha irreconc111a-
ble contienda claa1eta nace cuando el trabajo colectiYO •• -
desplazado por el lnd1Yid11al, la propiedad social por la pr1 
Tada 1· el r6gimen gentilicio por la sociedad de clases, 
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De tal guisa, puede certificarse que ei constante es--

fuerzo realizado hasta .iiora por el hoabre con Id.rae a des-

plazarla BUbatitQ16ndole por cualquier otro ••dio cualitati

Ya11ente difer.nte aunque conlleYador al mismo thelos preten

dido, en buen.a •edida ha fracasado. Ello obedece entre otra• 

indiscutibl&a razones a la clara 1 rotunda 1nunanim1dad cri~ 

ter1ol6g1c.a respecto al aeaz aTanzado objetiTo por parte de 

quieaee .oa eujetoa act1Toa 1 pald.Toa de la aiaaa, toda ••a 
que uno• 7 otros reciproc .. ente encarnan intereeee por deala 

anteg6Dicoa o encontradoe. 

Luego p•H, Id.entra• ao b:aJa T.olunt.acl poli tica real 1 s 
tectiTa de •• protqoaietaa directos -intelectual .. 1/0 •a

terial•a- por ruolnr de aodo pacitico laa natural.ta contr.Q 

nreiaa eaanadaa de la Tlda coa1lllitaria duipal 1a becha hi 

bito o prlctica co1116n pero inaceptable para la a91or1a de -

loa coapoaentea 1 c111a eaTergadllra trae 1aplic1to lo irreso

luble por conducto• ajeno• al rigaroeo reepeto mutuo que de 

acuerdo a la general auto-organiaec16n fin.cada en la Yolun-

tad soberana a• deben la• perfiladas contrapartea, la Tiolen 

oia aerl iaaeparable de la sociedad en au conjunto, algo aia 

b16tico a lo als eetigaatizante de 6ata. 

Por lo deala, aorfol6g1c .. ente cona:iderada, la .iolen-

cia •anit16etaae en la praxis oscilando entre doe polos o--

puestoa o incontundiblee axtrBlloa: el relativo a lo ~rutal y 

el concerDisnte a lo 'f.elado. Sin -bargo, a11bae formas de a

grea16n eon a fin de cuentas etect1Yas por igual en tanto 
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que una y otra surten el erecto anhelado por aus respectivos 

adeptos cual es el. domeftar, controlar o cuando menos neutra

lizar la tuerza rival, seg6.n constata la realidad con incon

mensurable .. plitud. 

En otecto, aunque aquAlla 7 6ata aparentan ser recipro

caaente antitlticas por traducir en principio lo b&rbaro --

·instintivo- y civilisado -racional- del ho•bre, no conY•r-

gen sino en un s6lo punto del que. en proporc16n id6ntica e-

qui.distan (lZS). 

Partiendo de tal supuesto 116gaH a la tendnante sint.t 

si• que la Yiobncia en si ee un ten6tteno de alto DiHl com

plejo puesto que desentratlar su eeencia no es ll&da fácil. 

(1Z8) Respecto al excluyente binollio Yiolencia politica opr,! 
e:l.n 1 revolucionaria ea pe~tinente aludir al notable alega
to qne en eu autodefensa R6s1a Debray bizo ante el Con .. jo -
de Guerra que lo jusg6 condenatoriaaente y en el que el !de~ 
logo tr&Dcis declar6 con 6ntaa1a: 

"Salvo a enteraos aentalea 1 a !ascistu, a nadie le 
gusta que loa. hoabree tengan que hacer la historia matando. 
Pero e1 ae quiere hablar de crimenea, ¿d6nde están loa ino-
cen tes? Todos aqui aoaoa c6aplices de crímenes: juecea 1 re
os. Ustedes no representan la paz 1 _la felicidad 1 noaotroe 
la violencia 1 el dolor. Entre la violencia militar 1 la Yi.,2 
lenc1a guerrillera, entre la Yi.olencia que repriae 7 la vio
lencia que libera, cada'uno escoge en lado. r.rtaenea contra 
criaenes, tda cu'1ea decidir .. os ser corresponsablea o e6•-
plicea o encubridoresT Usted•• eligieron a unos, 10 elegi a 
otros 1 punto" (O.bra:t, R6g1a. Expoaic16n al CoDeejo de Gue
rra. Bolivia bajo el Che. Labreveux, Philippe. Buenos Airee, 
.ll'gentina. 1968. Cit. por Barreiro, Julio en Violencia 1 Po
li tica en Aa6.rica Latina. la. Ed1c16n. Editorial Siglo XXl i 
ditores, S.A. H6xiao, D.!. 1971. p. 39), 
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De ah1 que se explique por qu6 para el observador com6n 

1 corriente casi in•ariableaente 'violentia' es s6lo la que 

rev6laee de aodo abierto u objetivo 1 no la disi.aulada o en

cubierta, pues esta 'dltima por general regla paea desaperci

bida, dado el llistealtico inter6s de quienes la aantienen '1 

gente por ocultarla lo m91or posible a la pública opini6n. -

1, es que en realidad, hoy dia la vJ.olencia puede practicar

se con di•iail sutileza que no de aodo tlcil pr6eta•e a ser 

detectada 1 calificada coao tal, ••to ea, en a11 exacta dimen 

e16n. Maa, tqu16n puede objetar asistido por la raz6n que no 

se halla imbuido de 'fi.olencia pura la pr6d1ca, eera6n u boai 

lia de ua preebitero que por con'C:1.cc16n •lena o no exhorta a 

loe lumpenproletarios-feligreeea-eacuchae a regirse con abs2 

luta buaildad 1 paciencia ante la• injaaticias aociales por 

tratarse de un designio d1.ino tendiente a corroborar eu 111 

aitada t!delidad ante las cosas terrenas, 1a que 81 acredi-

tan la prueba a que son sometidos como creaturae del ente ey 

preao gozarh en el •'• alll -ldespda de su 11Uertel- de la 

gloria eterna coao preaio a su presta obediencia?; o, tque ~ 

U aimple re1'ieta O programa tele1'isiTO de figuras anilladas 

sean violentas por el a6lo becbo de follentar el utilitariBlllo 

1 la tantaeia aediatizante-envileoedora en detrimento de la 

sana 1 por lo 111111110 noraal concianciaT, etc. 

Coao ee "ª• el t6rllino violencia no puede reducirse a -

la trunca 7 tendenciosa· t6rmula 11ut1lizac16n de la tuerza t1 

eica o la coacci6n moral -peiquica• para obligar a alguien a 
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proceder positiTa o negativamente contra au unilateral volun 

tad", ya que 81 bien tal detinici6n ea por principio nrosi

mil, incluso correcta dentro del marco jurídico, •otu pro--

prio deviene falsa estiaada en •l contexto global del cues-

Uonado vocablo. 

Eapero, a pesar de todo, es aanitieato 1 explicable que 

quienes detentan el poder institucional -delegado por el pu~ 

blo o autoapropiado contra au lniao- prevean conceptuar la -

ti.ciencia acorde a eua propio• intereaea toda vez que discu

rren no a61o uautruct•ar sino a titulo de duelos •tener el -

monopolio de la v.erdad abaoluta 1 daica•. 

En efecto, la 6lite econ6aico-po11t1ca tiene especial -

cllidado de pla .. ar eD el cerebro de lo• hoabrea lo que es -

ti.olencia legitima 1 lo que· Ro lo es adn cuando en realidad 

sea a la inversa. 

La gaaa de recureoa habidos 1 por haber para tal prop6-

s1. to ea aaplia o extensa por d .. áa. A eat• respecto, ~uelga 

asentar que el principal procedilliento ea la eullis16n obliga 

toria de toda la poblaci6n al siateaa legal, exprea16n abi

•a de la claae dOllinante. Otras iJlportantea Tia• eapleadaa -

en eate sentido por el ·aparato eatatal son 'la aagna carga -

publicitaria ejercida al trads de la poderosa arma pa1col6-

gica que significa la educaci6n acadhica o eistemática 1 la 

expontánea; ambas por igual conformadoras sutiles de la men

talidad del individuo', ~l control demag6gico del eleaento ~ 

humano'; etc. 
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En res6aen, la tendencia es clara, contund1.rle 1 asi P2 

der aan!pularlo de tol'llla plena. De ahi que cuando aqu6lloa -

consiguen la apolitiaaci6n parcial o total del pueblo esti-

•an haber resaelto o cuando ••noa pospuesto la a1tuac16n con 

flictiva actual • innata a su aeno, preauaen haber elillinado 

llinimo un eleaento aáa de la opoeic16n no obstante sea teap.Q 

ralaente. Ah, pero a1 laa aasae reaccionan al •atiaulo en -

pleno antagoniaao a lo Taticinado 1 eeperado por el r6gillen 

objetlndolo 1 entrent6ndoee a 61 con la tuerza racional, eon 

entonces calificada• de inaediato coao eneai¡aa de la pas pj 

blica 1 el 1nter6a general; coao reaccionariae, anarquiataa, 

oacurantiataa, retr6gradas o en el iltiao de loa ca110• de ia 

tluenciadaa por ideas ex6t1caa iaportadaa del exterior aje-

nas a las raices 1 prop6aitoa. del paia a que se deben. 

Es iDDegable, pues, que se han creado loa cinonee de 'f1 

da o patrones sociales a que debe aoaetera• el populua, eo -

pena de encuadrarse coao ennigo del BUpr..o 'f-1.or nacional 

cual ea la patria si en alguna toraa ee les transgrede, lo -

que red6ceee a la negaci6n de si ademo. 

IV. Contexto de. la 'fiolencia politic.o-rnolucionaria. 

lfo toda riolencia es poU tic a ni taapoco ltata siempre -

reYolucionaria. Aqu6lla, proaovida y practicada hasta sus -

consecuencias 6ltimae por las ad.noria• reaccionarias de toda 

l11a es la que tiene como primordial •6"11 la absoluta con--
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quista del poder por cualesquier medio existente; 6ata, eje~ 

cida por el soberano 6nico cual es el pueblo, aunque tendien 

te al llismo fin, parta de la de origen y vi.talicia raz6n le

gitimo-legal que le asiste (129). 

cuando la violencia ea aiapleaente "el resultado natu-

ral de una situaci6n de injusticia y de opres16n de unos se

res hu11anoe sobre otros, o del Estado sobre loe individuos, 

colectividades o grupos sociales, cuando act6a en el ejerci

cio ilegitimo o en el abuso del poder, que se axpraaa media~ 

te hechoe de earicter coapulaivo, que pueden llegar haata,di 

w.era .. aaniteetaciones de la tUerza bruta, o a trav6e de va

riadas toraas de coacoi6n paiquica, moral o t6cnica, ejerci

da• personal o colectiva11enten (130), ea incuestionable de -

pleno que se está ante una violencia política mas no revolu

cionaria; en contraste, cuando la iniciativa de actuar con -

iapetu decisivo la toaa el pueblo con miras a romper de raiz 

o modo detinitivo la estructura y esquemas ya en tranco e i-

(129) "El poder ea una f\lerza al servicio de una idea. Ea u
na f\lerza nacida de la conciencia social 1 destinada a condu
cir al grupo en la b6squeda del Bien coatul y capaz, dado el 
caso, de iaponer a los miembros la actitud que ella ordena" 
(Bardeau, Georgee. Tratado de Ciencia Política. T. I. Vol. -
III. la. Edioi6n en Espall.ol. Editorial U.N.A.M. M~xico, D.F. 
1984. P• 32). 

"Asociado a la idea, el Poder aparece como un medio; e1 
se ev.ac6a la idea, el Poder eo un fin en e1 11 (Id ... , p. 34). 

(130) Barreiro, Julio. Op. cit., p. 104. 
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rrevera1ble deterioro por corresponder a una realidad hist6-

rica pret6rita incapaz de ofrecer una alternativa efectiTa -

de conjunto a las necesidades del presente, la violencia a -

•'ª de política lo es revolucionaria. 

Ahora bien, la g6nesis de la Tiolencia politica re't'.Olu

cionaria encu6ntraee a fin de cuentas en el Estado llisao ~-

que, sin abajes, puede decirae •• quien la pro•oca, dado -

que surge a la par con la repres16n ala aalvaje ejecutada -

por 61 cuando opta por ezterainar del todo la concienoia pr~ 

greaiata del eoberano. In er.cto, aqu6lla ae hace ewident• u 

ostensible en cuanto l .. aaeaa politizadas vea COllo •rgente 

o inaplazable necesidad ll••ar.a cabo llD caabio integro, ea 

decir, tanto de la base ca.o de la eupraeatructurn del eiat~ 

aa iaperante eneaigo a aua intereeee J, c0110 conteetaci6n, -

encuentran la tot~ oposici6n por parte de 6ate. 

Sin eabargo, desde Wla perepecti•• veraz.- debe aclarar

se que la toaa de conciencia es un proceso harto paulatino -

dada la coaplejidad que entratla. Surge cuando se hacen pre-

sentes las condicione• objetiTaa '1 aubjetiv~• o, lo que ea -

lo mimao, la situaci6n re"tOlucionaria que i•prescindibleaen

te ea "1.olenta. De a.b1 que se entienda por que el marxismo -· 

retuta tajante que la revoluci6n sea viable mediante el im-

plemento de a6todoe pacificos, 1• que eegdn noticia, hist6t1, 

oa11ente han demostrado de aobra ser un rotundo fracaso. No -

obstante, ea menester destacar que dicha corriente de penaa

mien to no deaaarta la Yia incruenta como parte de la t•ctica 
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revolucionaria, Aai, por ejemplo, Lenin aconseja utilizar el 

parlamento como coptador de cuadros para aqu61la; aunque di

cho sea, al remitirse a la esencia o substancia del proleg6-

•eno ea categ6rico advirtiendo que "la auetituci6n del Esta

do burgu&a por el Estado proletario •• imposible sin una re

voluc16o Yi018Jlta" (131). 

Por lo deaia, uerita ponderarse que cuando la pol1tiz4 

c16n general del pueblo •s una realidad 1 la• aaaaa tienden 

al aniquilamento 1 subat1tuc16n del aist••a operante, h'cese 

•entster de ina•diato la correcta cl1recci6n de quienea hacen 

causa c011dn al trads de un partido politico revolucionario 

qut aea fiel 1nt6rprete de dicho sentir •ayoritario ya que -

"•tre loe incontonH realea e• introduun a¡itadoree prot,t 

aional.ea que en un llOl&8Dto oportuno en conoci•iento de la -

psicología de la• ••au extreman au participaci6n, provocan

do en esta toraa entre loa Meno• controlado• paiquicaaente, 

un parox:l.llllO comllnicativo que ocaciona gravea consecuencia•" 

(132). Es entoncee cuando objetiva11ante surgen loe lideres -

populares coao i•preecindible conciencia s1nt6tica del todo, 

deetapeftando un rol de primer orden·en el proceso de muta---

(131) Lenin, Y. I. Obraa Escogidas cite., T. II. p. 310. 

(132) Casillas B., Roberto. FUorzaa de Prea16n en la Estruc
tlll'a Politica del Estado. Sin n6mero de edici6n. Editorial .1 
n6Dima. M6x1co, D.F. 1975. p. 38, 
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c16~ radical o extr ... del atatu quo establecido 1 eapecina

de· ea 11a11teaerae a toda coata contra quienes intentan deee-

qu111brarlo de alguna tOna (i33). 

b atinpnoia a lo aateücho, debe. acotar .. que, por -

principio, el lider H 11a produc.to de laa c1rcunatanc1ae, •A 

. to ea, que ·cad ait•pr,e. 111&rge • se da concOlll. tan te a ella•, 

•••• no por ello puede ae¡arao ,11e t.allb16n ea oierto •odo in 

fl'tll• en n aHleraaieato dad• •l saber 1. clida1oa que a ee

taa peraonaa caracteriza. 

(13)) Qaando el liitaclo ooadclera que • aepridad peligra •.t 
rl-...nt• por presentir la 1Dlli~ente acc16n 4• loa goberaadoa 
contra au eatructura, ant•• que darse por •encielo reeonocien 
do laa aoU. Taoioua que a aqu6l.loa aai.ete, trata de. r•ecliar 
la or1a1• eapariaentando tocio lo. iaaginable, agota cuanto e
xiate; a aaber: 1111ela a la recapac1t~ci6n del aupueato pro-
terTo error •• qua •• hall.. loa euaodichoa agente• potencia 
lH¡ cede conceaionea por lo seneral ain traacendencia o 1112 
cuaa para ea. eatabilidad¡ r9Pria• con ferocidad¡ etc. 

ID otro orden de ideas, ea d• aabor .. que cuando el Ee
tado por si a6lo no ee baata en au defensa, dada la diaen--
a16D del pro'bl ... , recurre al auxilio de 8'111 bom6loSQ• coa-· 
qui•••• gaarda 1Dterrelaci6n, ai .. oa que por inTariable r•-
gla acudan al 11 .. ado por razone• pollticaa, econ6aieaa, --
etc. propiaa, ale que por eiaple aolidar1dad. 



CAPITULO SEXTO 

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL PUEBLO MEXICANO A LA REVOLUCION 

SUMARIO 

I. Rota preTia. - II. Condiciones objetivas y !actores eubj,! 
tiyoa o aituac16n prerrevolucionaria. - III. La conciencia -
progresista. - IV. Teoria 1 praE1.a reYolucionariae. - V. Es
trategia 1 táctica (a). - VI. La revoluci6n propioente di-
ella. - VII. Los arthuloa 39 1 136 de la Conat1tuc16n Polit! 

ca de loa Eatadoa Unidoa M.xicanoa. 

I. Nota previa • 

.&ntea. de entrar en aateria, procede iterar que el pue-

blo coao soberano 4nico y, por ende, exclusivo titular del -

aupreao poder real del Estado, ea o•nipotente, toda YeZ que, 

aetat6r1caaente hablando 1 en paráfrasis al adagio latino -

que reza •-.oz p6pul1, YOX Dei.1
1 .u voluntad ea la de Dios -

aieao, por consecuencia, le1 •&xiaa. 

In. raz6n de lo &xpreaado, ea posible aducir ain circun

loquJ,os que, desde el punto d• Vista filosófico, el derecho 

que aaiste al pueblo a transformar in extenso, esto es, de -

•odo absoluto, el aisteaa instituido y, coan corolario 16g1-

co, a eubstituirle por otro, ex1ate per so como algo metaju

ridico-consti tuc1onal, es decir, indistinta111ente de que la -

Carta Magna del Estado -Lex Fundaaentalis- lo regule o no C,2 

ao tal, ya que in fine de cuentaa aqu61 es creador de 6ate.-
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Respecto a la transici6n radical del stato quo vigente por -

el inmediato sucedáneo, huelga hacer h1.ncapi6 que, dada la i,, 

liaitada defensa que por conservar lo establecido invariabl~ 

aente hacen quienes detentan el poder delegado, in g6nere, -

se realiza al trav6s de la acci6n política violenta, único -

camino seguro en la consecuci6n plena de la pretensa finali

dad. De abi que, en correlac16n con lo precedente, hacer la 

revoluci6n ••a una especie de facultad legiti•o-natural que 

de origen y esencia incumbe con exclusividad a la voluntad -

aayoritaria d•l populus (134). 

lapero, cuando el aenalado der~:ilio ee un objetivo axi.o

ma por existir asentado indirecta o directamente en el orde

naaiento básico mia110, es decirt en tanto cuanto de manera -

respectiva e incuestionable se abatrae del eapiritu de algdn 

numeral de la Ley Mixima o Suprema 1, por mayoria de raz6n, 

6sta lo regla de terma 1• no tácita sino inclusive expresa, 

a aáa de legitimo es legal. 

Haciendo referencia concreta a M6xico, t16nese que la -

Conetituci6n Politica Federal consagra el seftalado derecho -

(134} Am6n de lo expresado con antelaci6n respecto al canee~ 
to t6cnico de pueblo, conviene abundar que en sentido lato -
-omitiendo incursionar en el áJnbito o estadio de las peculiA 
ridades doctrinario-acadeaicistas que al ault1c1tado vocablo 
se le atribuyen en aras de definirle con estricta precisi.6n
enti6ndese por tal •el com6n de los habitantes de un pais, -
esto es, la clase social general y máa numerosa•. 
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contorme a su correspondiente artículo 39 de manera precisa, 

aunque en tratándose de la idea de •super omnia1 adopta una 

poeici6n ambigua, pues el llliSllO citado .nUlleral estipula que 

la soberanía nacional (sic) reside en el pueblo • 

. Por lo dem!s, ea oportuno ponderar que la revoluc16n Jl! 

ceaariamente surge en base a intercondicionantes de auy di-

varea índole que revelan la irreconciliable lucha de contra

rios que yace en al eeno social, por lo que, en a!, aqu6lla 

significa un salto dial6ctico cualitativo de importancia por 

demás suma. 

En efecto, el ren6-eno revolucionario ae da a6lo cuando 

existen determinados factores objet1vo-aubjet1voa aparejados 

o de conauno con otros inaubatituiblee aspectoa, tales COllO 

organ1zac16n, acc16n, etc., 1 cu,o an'1iaia se abordarl en -

seguida. 

II. Condiciones objetivas y factores subjetivos o situac16n 

prerrevoluc1onaria. 

Para que la revoluci6n haga acto de presencia y, •áa -

adn, triunfa COll toda plenitud 1 grandeza, son necesarias -

ciertas premisas tund&J1tentales. 

Por principio, deben ex::Letir condiciones objetivas y -

!actores subjetivos, UDAs y otros, por igual, con evidente -

grado de aadurez¡ es decir, por una parte, que rija un pa--

tr6n de Tida asfixiante, viciado, en demaeia indigno para el 
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pueblo, esto es, donde realmente haya imposibilidad de sati¡ 

tacer necesidades cotidianas básicas e inaplazables para la 

'fida misma, tales como alimentaci6n, vestido, habitaoi6n, a4 

lud, educaoi6n, etc., no obstante ser la mayor parte de di-

cho un1Yereo el creador de la riqueza tanto material coao e§ 

piritual mediante el ejercicio del trabajo t1sico-inteleet1-

vo (135) que COllO sustantivo elemento de la poblaci6n econ6-

micamente activa lleva a cabo, aiste•&tico modus vivendi en 

el que sea 1rretutable un •111 elevado indice de corrupci6n -

pibliea en todos los niYeles del Úlbito estatal, donde 888 -

axiomltica la coacc16n al ejercici~ responsable de la liber

t"' 1, por extens16n. la carencia ilimitada de respeto a la 

integridad peicotis:l.ca, en aintesis, donde la injusticia so

c1.al llega al grado de indecible; y, por la otra, que exista 

clara y absoluta conciencia en laa masas de dicha s1tuac16n 

(135) Independientemente de la divis16n cllsica que hace la 
Sociologia respecto del trabajo en t1sico e intelectual basa 
da en la mayor o menor proporci6n que de uno u otro se apli
que en X acti'Yi.dad, debe despejarse que, en realidad, de al
gQDa forma existe siempre coabinaci6n entrambos¡ dicho en o
tra• palabra.a, ea cada cnal, jule deja de eetar omnipreeen
te la iapronta del otro. Luego entonces, la conclua16n es oh 
vi.a: referirse a cualesquiera de ellos en t~rllinos absolutos 
no procede por ser incorrecto. 

En el a1e110 orden da ideas, aeg6n al •arx-leninino la 
tuerza de trabajo constituye el patrimonio 6nico de la clase 
trabajadora (obreros, c .. peainoe, artesanos, etc.), llisaa -
que para subsistir vende irrendeibleaente como simple mercan 
Cía a cambio del inequiyaJ.ente o injusto salario que perci-
be, siendo tal ren6Meno la base creadora de la plusvalia o -
r~queza de quienes se rigen como dueftoe de loe •edioa a ine
trumentoa de prodacc16n -burguesia-. 
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inhumana a más de que e6lo mediante el cambio integro de la 

base social y sus superestructuras todas es posible remediai: 

le 1, con ello, reivindicar sus derechos, valorea, etc., pe~ 

di dos. 

Como se ve, dnica11ente encaja hablar con propiedad de -

aituac16n prerrevolucionaria en tanto que aunado a lo obvio 

negativo del r'gimen o a:leteaa positivo-vigente coexiste en

tera conciencia de ello en la psique del pueblo al unisono -

que voluntad o consenso del llismo para enfrentar decisiv8lllen 

te la realidad 1 mutarla, lo que de modo inexorable conlleva 

a la auto-organizaci6n y aisteaática acci6n revolucionaria. 

III. La conciencia progresista, 

Lato senau, la conciencia es el conocimiento de la rea

lidad objetiva derivado esencialaente de la tunc16n o actiV! 

dad cerebral hWBana en simb16tica relac16n con el inextrica

ble conjunto de los 6rganoe seneitivos (136), por ende, inm,!! 

diato reflejo del universo exterior; ea el grado supre•o que 

la psique alcanza en el itinerario h1st6rico de su evoluc16n 

natural 1 la particularidad por antonomasia que fundamental y 

subatantiva111ente diferencia al hombre de cualesquier otro --

(136) "El cerebro es s6lo el 6rgano de la actiTidad psiqui-
ca pero no su tnente. La tuente de esta a~tividad es el mun
do que act6a sobre el cerebro" (Rnbinatoin, s. L, El Ser y -
la Conciencia, 2a, Ed1ci6n. Editorial Grijalbo, S,A. M6x:Lco, 
D.F. 1963, P• 4,). 
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con exactitud absoluta de conciencia humana y por exclusi6n 

de ninguna otra más. 

Es la funci6n de pensar, entre otro modo, lo que da al 

hombre ilimitada capacidad de conocer y abstraer la propie-

dad de todo cuanto le circunda, de formarse juicios respecto 

a ello y, por extensi6n, una ideología determinada. 

Has, la !ormac16n prístina de la conciencia humana s6lo 

puede ser explicada con fidelidad o par focci6n "partiendo de 

su base material y en relaci6n con la hondnizac16n que con-

Tirti6 al hombre en un ser hist6rico11 (13?). 

Por lo antedicho, es aprehensible de suyo que cualquier 

hombre psicol6g1camente normal (138), am~n del acervo o gra

do cultural que posea en un momento dado, en generales t~rm;I., 

nos deslinda ipeo facto lo bueno y/o malo que con si tiene -

que ver de algdn modo no obstante que se intente e insista -

con marcada re1teraci6n en hacerle creer lo contrario ind1a

tintaJ11ente por parte de quien y como sea. 

Cuando en e1 lílllite de lo irracional, por ejemplo, se -

conduce o administra al Estado como patrimonio exclusivo de 

una minoría nacional y/o extranacional privilegiada por par-

(137) Rubinstein. s. L. Principios de Psicología General. -
la. Ed1c16n. Editorial Grijalbo, S.A. M~xico, D.F. 196?. p.-
155. 

(138) El concepto de normalidad aplicado al hombre e11please 
aquí de conformidad o acuerdo con la ciencia m6d1ca. 
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te de los titulares del poder pdblico -gobierno- sin compar

tirlo equitativamente con la base social, en sentido figura

do hablando (139), para el ser consciente, agudo y reflexivo 

conforme a un nivel lll!nimo aceptable, la implementaci6n de -

metodologías y pr&cticas adYersae a lo concertado por el pu~ 

blo al organizarse como tal con todo lo que ello implica es 

intrascendente; ~arece de signit.:l.cancia en aosoluto el que -

la leg1slaci6n institucionalizada contenga, reat.:l.rme y garaa 

tice de lleno los principios rectores que la voluntad gene-

ral ha !apuesto s1 s6lo se circunscribe a algo te61'1co y no 

prlctico-runcioDal. Por tanto, al no ser las maeaa copartic! 

pes de derechos y deberes en la proporci6n que eeg6n el m&s 

avanzado sistema de just1cia.corresp6ndeles; empiezan a to-

•ar conciencia pol!Uca, 111.sma·que se genera .. Y crece acorde 

con las particularidades existentes, es decir, con directo A 

pego a ellas, ya que entre conciencia y realidad ex:late au-

t6nt1co enlace como se apunt6 previamente; mas, si a dicha -

reacc16n plural no se le diagnostica con el acierto o tino -

que merece y exige, inevitablemente finiquita en incontrola

ble, toda vez que de las ideas se pasa a la acci6n o hechos 

concretos como 16gico desenlace, lo que, por otra parte, ca

si siempre ea violento. 

(139)' ,Por supuesto que lo que el pueblo exige no ee compar-
tii\:: er ·.Estado como tal, sino lo que correap6ndele de poder, 
dei:lechós, deberes, etc., conforme a. su Const1 tuci6n. 
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Ahora bien, adquirir conciencia de la realidad -verdad

(140) envuelve por sí un sistemático proceso que necesaria-

mente culmina en la sublime e invencible tuerza de la raz6n. 

En otro orden de id&as, no está de más puntualizar que 

cuando el pueblo resuelve categ6rico aniquilar por entero lo 

injusto del sistema u orden, e incluso substituir a 6ate, la 

conciencia implici ta a tal quehacer no ea cualquiera sino la 

progreaista o político-revolucionaria, misma que como antici, 

padamente se adujo, alller1ta de la preexistencia y conjuga--

c16n de ciertas condiciones objetivo-subjetivas. 

La conciencia politica revolucionaria, pues, ea parte -

vital del motor que impulsa el incontenible avance social, -

ya que como atinadamente sostiene el marx-leninismo, la so-

ciedad no debe considerarse como 11un todo ast!tico, iJ1111nta·

ble. dado de una vez para siempre, sino como un proceso, co

mo un desarrollo; como un todo que evoluciona" (141), que· e& 

perilllenta cambios conforme a las leyes que implacablemente -

le rigen. 

Por lo demás, puede decirse que la conciencia es presu

puesto de la ideologia. Ahora bien, esta 6ltima, asociada a 

(140) 11La verdad es la realidad de las cosas" (Balmes Jaillle 
L. El Criterio. 2a. Edici6n. Editorial Porr6a, S.A. Mlxico, 
D.F. 1970. P• l.). 

(141) Zaaora, Francisco. Tratado de Teol'ia Econ61d.ca. l2a. 1t 
d1ci6n. Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. Mbico, D.F. -
1973. p. 92. 
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la acci6n, constituya gran tuerza transformadora en tanto es 

com<in o atin entre los mlls que integran el pueblo. Empero, -

coincidir lo mayoritario coaponente del elemento humano del 

Estado -poblaci6n- en prop6sitos no basta 81 no es compleaea 

tado con la creac16n de un partido político propio quo co--

rrectamante le encauce. 

Ee de sen.ti do coa6n que para orientar con cien ti ficiB110 

a las masas y lograr loe prolijos fines iuanente-traacendea 

tes que anhelan por advenir consubstanciales a la vida cO.u

ni taria o de relac16n, dicho organ1&110 debe ajuatar~e, entre 

otras cosas, a: fomentar al mixlao la creaci6n de conciencia 

en quienes ae hallen privados o faltos de ella, ~ncre11entar 

ad 1nf1n1 tu la ya existente en mieabroa 1 s111pat1-zantea, -

lleyar la teoría a la pr,ctica, iapleaentar una estrategia y 

tácticas de lucha, etc. 

E!ectivaaente, el partido es el rector, guia o dirac--

triz de las masas en la hist6r1ca 111816n reYolocionaria, su 

principal e indiscutible ill8tru11ento de lucha, quien posee ~ 

na cosaovis16n de presellte y futuro 1 certera11ente dirige la 

revoluc16n a la etapa final de la victoria, quien con eas -

cuadros profesionales cond6cese como el te6rico reYoluc1ona

r1o por excelencia, como el dirigente científico que con co

nocimiento cabal de causa 1 efecto -circunstancias y perepe~ 

tivae- sabe respectivamente interpretar lo que las aaaao --

sienten 1 quieren; 6etaa, depositarias de su confianza y fe 

en aqu61, dada la ascendencia aoral de que le han inwestido, 
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quienes ejecutan la teoria o llévanla a la práctica (142). -

Por tanto, uno y otras deben actuar de concierto, incondiciQ 

nal.mente trabajar en mancomunidad, unidos más que nunca en -

la, más que dificil, ardua tarea o empresa revolucionaria CQ 

m6n, pues "sin esas masas, los partidos gritarán la revolu-

ci6n pero (aunque sean muy expertos) no la harán" (143), --

mas, sin su tutela, puede vaticinarse que tampoco aquéllas -

la efectuarán tal cual debe ser. 

En efecto, partido y masas deben runcionar univocamente 

en cada acto emprendido por intrascendente que parezca, a mJ 

1ori ratio, en tratándose de la to~~ del poder mediante la -

revoluci6n. 

Partido sin masas equivale a la nada, y viceversa, ma-

sas actuantes con prescindencia de aqu61 no es sino acéfalo 

conglomerado generador seguro del caos y la anarquia. 

IV. Teoria 1 praxis revolucionarias. 

Prima facie, puede adverarse que el binomio teoria-pra-

(142) La diferencia aparentemente tajante que entre partido 
y masas pueda percibirse o establecerse a priori en el desa
rrollo del presenta trabajo, más que real es relativa, ya -
que a decir verdad1 betas son quienes directa o indirectamen 
te conforman a aquel dándole vida. 

Sin embargo, por razones meramente didácticas se ha op
tado por abordar el análisis del partido en tal forma, pues 
e6lo así pueda entenderse como persona juridica -moral- sui 
g6ner1s y diferenciarse del grueso popular. 

(1~3) Wright Milla, c. Poder, Política, Pueblo. la. Reimpre
e16n. Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico, D.F. ·--
1973. p. 43. 



181 

x1s (144) constituye un todo o unidad inescindible (145) no 

obstante que sea posible la existencia relativamente aut6no

ma de una y otra. A priori, tal parece que lo antes sosteni

do entraña per se una contradicci6n notable, sin embargo no 

es asi sino en parte llinima por lo que acto seguido e:xp6nese 

de manera general y sucinta. 

Es inconcuso que la teoría por si misma puede ser una -

realidad inobjetable y no rebasar los linderos de tal,.ee d~ 

cir, no conYertir siquiera traccionarianente sus principios 

en nimia acc16n concret.a u objetiva; a contrario sensu, tam

bi6n es innegable que la prazis puede eXistir sin estar sus-

(144) Segb el Diccionario de la Real Acadellia de la Lengua 
Eepaflola las palabras teoria 1 praxis reepectiYamente deri-
van o provienen del griego theoria y praxis. Aqu6lla de thes 
rain, contemplar y 6sta de prassein, obrar, ejecutar. 

Entre otras connotaciones, •teoria• s:isDtfica: conoci-
miento eepeculat1Yo purll!llente racional, independiente de to
da aplicaci6n mientras que 'praxis' -substantivo femenino a¡\ 
tiguo, prlctica-: apl1caci6n de una idea o doctrina; experi
•entac16n de una teoria. 

Ahora bien, aunque en nexo a lo predicho y desde un PUR 
to de vista amplio pueda inferirse que la teoria revela aer 
preludio de la praxis, tal apreciaci6n s61o es veraz en pro
porci6n, mes no en exclusivi.dad, Ja que dial6ct1c811lente ha-
blando, una y otra se infiUJ'eJL o ret.roaliaentan de reciproca 
•anera. 

(145) ''La alternativa estudio o experiencia, trabajo te6rico 
6 compromiso prlctico, se afronta a menudo con la ndsaa pue
rilidad con que cierta gente se enfrenta con la contradic-~
ci6n "cuerpo-alma", 11materia-esp1ritu11 • Es evidente que exp~ 
riencia y estudio, pr,ctica y teoria s6lo son dos aspectos -
contradictorios de una llli811a realidad; cada uno de ellos to
mados aisladamente, simpleaente no existen" (Autores Varios. 
Teoria Marxista del Partido Politico. T. 3. N6a. 38. 4a. Eci! 
ci6n. Editorial •cuadernos de Pasado y Presente•. M6xico, D. 
F. 1981. P• 54.). 
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tentada o ser el reflejo fiel de teoria alguna, pero en di-

cha hip6tesis, alllbas por igual carecerán de su 16gico y pri

mordial complemento. "No hay teoría desligada de la pr.§.cti-

ca, pero tampoco hay pr6.ctica al margen de la teoria" (146). 

En efecto, toda teoria, éientificamente valorada, entrafta y 

conlleva por necesidad a un fin de índole diversa, de otra -

forma jamls justificaría 811 existencia o raz6n de ser, en o

tras palabras, lo concebido y s1.stemat1zado en una 1 theoria' 

tiende a la realizaci6n de un determinado objetivo ya que de 

lo contrario puede sin duda ser auy v6lida como tal, pero -

sin sentido alguno; a pari, toda praxis amerita ta11bi6n de -

un tunda11ento te6rico que le dA racional vslidez respecto a 

determinada aotivaci6n, 7a que la acci6n por si mi.Siiia, en g! 

neral, no garantiza un 6ptillo reS\lltado. 

Sintetizando lo anterior, es fli.cil colegir que tanto la 

teoria como la praxis son partee constitutivas de un todo in 

diviso puesto que ambas encu6ntranse concatenadas e imbibi-

tas en un acto volitivo que ciertamente es una unidad (147). 

Por dltimo, es obvio que tanto mayor relevancia intrín

seca represente la finalidad a lograr, en directa proporci6n 

será el apremio mutuo-suplementario que entre teoría y prác-

(146) Flores Olea, Victor. Política y Dial~ctica. 2a. Edi--
ci6n. Editorial U.N.A.M. MAxico, D.F. 19?5. p. 96. 

(147) De acuerdo a la Psicología el acto voluntario divídase 
en cuatro i'aaea, a saber: concepci6n, deliberac16n, decis16n 
y ejecuci6n. 
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tica deba guardarse, asi, verbi gratia: la revoluci6n no pu! 

de triunfar integramente prescindiendo de una teoría revolu

cionaria consecuente y, por sobre todo, de una praxis de coa 

sideraci6n sillil. "Lenin, calificado oficialmente como el m~ 

jor discípulo de Marx" (148) eecrib16 en su importante obra 

'¿Qu6 Hacer? 1 : 11sin teorla reYolucionaria, no puede haber --

taapoco movimiento revolucionario" (1~9). 

Teorla 1 praxis reYOluc1onar1as, pues, son correepecti

Tae, especies de un 111.aao g6nero (150), la revoluc16n. 

Det1Dit1v..aente, a11bas tienden a 1d6ntico tin u objeti

vo 1 la ausencia de cualesquiera de ellas en el proceso a e

llo encallinado trunca su cabal real~zac16n. 

(148) Salazar Mall6n Rub6n. Desarrollo Hiat6rico del Pensa
miento Pol1tico. T. iI. 3a. Edic16n. Editorial U.N.A.M. M&::r,i 
co, D.F. 1981. P• 62. 

(149) Lenin, V.I. Obras Escogidas cits. 1 T. I. P• 137. 
n •••• la teor1a es esencial a la practica, tanto a aque

lla de la cual.es la teoría como a la que pueda ayudar a na
cer, o crecer" {Althusser, Louis. La Revoluci6n Te6rica de -
Marx. 13a. Edici6n. Editorial Siglo Veintiuno Editores, S.A. 
M6xico, D.F. 1975. P• 136.). 

(150) Dentro del intrincado sistema !ilos6!ico que.utiliza A 
riat6teles para explicar la doctrina de las categorías, con
sidera indispensable por principio saber que son el gAnero, 
la diferencia. la especie• lo propio y el accidente. Acerca 
de la especie, en particular. asienta: 

"La especie se dice de la rorma de cada cosa, y en este 
sentido ha podido decirse: "la especie es la m!s digna de la 
supremac1a11 • 

Se llaJBa tambiAn especie a lo que está colocado bajo un 
gAnero dado; y as! se dice habitualmente, que el hombre es n 
na especie de animal, tomando el animal por gAnero. Lo blan
co es una especie del color. como el tri6.ngulo es una espe-
cie de la figura" (Arist6telee. Tratados de ·L6gica -El Orga
n6n-. la. Edici6n. Editorial Po~rda, S.A. M&Xico, D.F. 1969. 
p. 7.). 
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V. Estrategia y táctica(s). 

La empresa de toda acci6n trascendente, adn más cuando 

es de naturaleza politico-revolucionaria, conlleva por fuer

za a la implementaci6n de un método sui g6neris, esto es, de 

una estrategia propia y tácticas especificas que lleguen a -

ser el vehículo ad hoc respecto al logro, alcance o consecu

c16n del fin dltimo procurado. En otros t&rlllinos, previo al 

acometimiento de toda obra importante debe e%istir planea--

c16n de modo tal que pu6danee ordenar y dirigir sus pasos a 

la vez que coordinarlos entre si. 

Apreciadas dentro del contexto o marco de la revolu---

c16n, ta.nto la estrategia como la táctica tienen un car!cter 

relativamente univoco, puesto que ambas modalidades da lucha 

hállanse inmersas dentro del concepto praxis. La diferencia 

que entre una y otra media s6lo es de grado. En efecto, mien 

tras la primera es de indole general, la segunda posee una -

condici6n más particular, por ende, aqu&lla engloba a 6sta. 

Reiterando m!s explícitamente: la estrategia denota el 

summum -todo- integrado por la heterogeneidad de medios em-

pleados con aptitud en aras de conquistar un objetivo, la -

táctica, por su parta, traduce cada uno de dichos procedi--

mientos del sistema total para ello elegido de antemano. Co

mo puede observarte, pues, una y otra tienen id~ntico auba··

tratum. 

El signo totalizador de aqu6lla puede ilustrarse de la 
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siguiente manera: cuando el pueblo juzga impostergable rei-

vindicar el poder político todo -delegado- que corresp6ndele 

por ser el titular nato y 6nico de origen, puede optar por -

emprender uno de dos caminos: lanzarse a la revoluci6n -via 

violenta- o avenirse a los cánones institucionales -via paci 

fica-. Aabos estilos de contienda por si, o sea, separadamen 

te considerados, conforman lo que ha dado en llamarse estra

tegia; cada una de las cuales enniel ve inn~aero de singular!, 

dadas t&cticas, así, por ejemplo, en relaci6n a la primera -

hip6tesis, podr!an encuadrar coao tales· la guerrilla rural -

y/o urbana (151), el terror1S110 político, etc.; respecto a -

la segunda, el recurso electoral, la creaci6n y ditus16n de 

un 6rgano informativo, la absoluta paralizac16n p~oductiva -

al trav6s de la huelga general, etc., pero, en a11bos caeos o 

supuestos, siendo protagonista la porci6n del populos a ello 

(151) No pocas Yaces en la historia, antes que coao tlctica, 
la guerrilla ha sido manejada como estrategia habiendo resu¡ 
tado por dem!s exitosa. Sin embargo, ello ba debidose a la -
existencia e 111perancia de propicias circunstancias d.e momen 
to pret6rito, diriciles de repetirse hoy día. Actual.laente, -
ea inaceptable del todo estimarla funcional, entre otros 110-
ti vos, porque la guerrilla no es un movimiento de masas, an
tes bien, actúa en gran divorcio, al margen o desligada de 1 
llas; por el ilusionismo que crea en el pueblo de que se ha
ce la revoluci6n en su nombre sin ser participe directo, lo 
que prácticamente es imposible; por la cabida coyuntural que 
da al Estado para justificar ante la opini6n pública la re-
presi6n más atroz¡ etc. 

Algunos pueblos que han conseguido el poder haciendo la 
revoluci6n mediante la guerrilla, tigurando como sus princi
pales y respectivos lideres son: el chino con Mao Tee-tung, 
el jugoslavo con Josip Broz 'Tito•, ol vietnamita con Ho-Chi 
-minh, el cubano con Fidel Castro, etc. 
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encomendada y, el reato, coadyuvando con su decidido apoyo a 

cada acc16n emprendida y su resulta. 

Refir16ndose a la guerra (152), Von Clausewitz apunta -

ad li tteram: 11Se~n nuestra clasificaci6n, la t6.ct1ca es, -

puee, la teoria relativa a la utilizac16n de las fuerzas ar

madas en la acc16n b6lica. La estrategia es la teoría relat~ 

va a la utilizaci6n de las acciones b6licas al servicio de -

la guerra" (153). 

VI. La revoluc16n propi8lllente dich11, 

La soberanía es, aeg6n se adujo al analizar dicho con-

cepto, el absoluto y supremo poder inalienable, indivisible 

e iaprescriptible que substancial y pr1.m1geni8JlleDte radica -

tacto-jure en el pueblo. La titularidad exclusiva que a 6ete 

asiste respecto de ella "no ea categoría relativa, sino eae.s 

cia absoluta constitutiva del Estado y sus instituciones" -

(154). Es el populus quien en legitimo ejercicio de aqu6lla 

(152) Revoluci6n y guerra diter6ncianse tanto cualitativa CQ 
mo cuantitativamente, no obstante constituir ambas un acto -
político violento. Cierta111ente, aqu6lla tiende a la mutac16n 
radical de un sistema por otro en un Estado determinado, 6s
ta, no necesariamente, a más de que por general regla se da 
entre dos paises mínimo. 

(153) Von Clausewitz, Claua. Arte y Ciencia de la Guerra. --
2a. Edici6n. Editorial Grijalbo, S.A. Colecei6n 70. M6xico, 
D.F. 1972. P• 93 • . 

(154) Arnaiz Amigo, Aurora. Op. cit., p. 225. 
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y al trav6s de su voluntad propia se auto-organiza-limita m~ 

diante la creac16n de un especifico orden jurídico tunda.men

tal o básico (Constituc16n Política), mismo que a su vez --

constituye la g6nesis del Estado como persona jurídica o •o

ral dotada de potestad -delegada- y, por ende, de total aut~ 

nomia ante sus hom6logos del áabito·universal. 

Siendo el Estado, pues, producto directo e i1111ed1ato de 

la volont6 populaire-generále ea obvio o axiomitico que su ! 

sencia y existencia tamb16n poseen de suyo un caricter legi

tiao-legal 1, por corolario, su organizaci6n institucional -

toda. Eapero, el pueblo como soberano 6nico siempre se rese~ 

va el derecho exclusivo 1 vitalicio de transformarle en el -

modo, grado y momento bist6rico que juzgue pertinente. 11El -

pueblo como soberano político está siempre on posic~6n de a

firmarse, bien dentro del marco de una constituci6n federal 

o 11ediante la acc16n revolucionaria" (155), puesto que "las 

instituciones políticas,. econ611icas y sociales en general, -

están sometidas a un doble proceso: el de la evoluci6n y el 

de la revoluci6n11 (1.56). 

De lo con antelaci6n expuesto, in!i6rese que s6lo el -

pueblo y, por exclus16n nadie más, tiene la facultad o dere-

(155) Schwarzenberger, Georg. La Polit:l.ca del Poder. la. Elf! 
ci6n. Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico, D.F. 
1960. PP• 77 1 76. 

(1.56) Serra Rojas, Andrés. Op. cit., p. 570. 
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cho de hacer la revoluci6n cuan~o conforme a su valoraci6n -

racional y convincente las circunstancias ae! lo exijan. 

En efecto, "una revoluci6n se produce cuando ya no que

da otro camino" (157) puesto que todo lo intentado por me--

dios disimiles para evitarla o impedirla ha resultado en de

masía ineficaz, pues no debe omitirse que aquélla no es sino 

la culminaci6n natural de un ininterrumpido proceso. 

Claro está que ai ante lo requerido y demandado de for

ma pacifica por el pueblo la capacidad de respuesta por par

te de quienes tienen marcado interés en conservar el stabli~ 

menth s6lo se reduce a la apatía o indiferencia, aquél no -

tiene otra alternativa que irrumpir y quebrantar impetuosa-

mente el otrora orden, toda vez que el signo predominante e 

inseparable de toda revoluci6n -armada- es la violencia con 

sus consiguientes efectos o secuelas, causa por la que tal -

modalidad de lucha conviene implementarla s6lo como recurso 

6ltimo; pues si bien es contundente que la violencia per se 

conlleva a un fin, éste invariablemente debe ser positivo, -

jamás circunscribirse al abuso o simple uso de la fuerza por 

ello mismo. "Marx lamentaba la necesidad de su empleo. No -

glorificaba la violencia por si misma, y no le atribuía más 

virtud que su capacidad como instrumento para lograr una nu~ 

(157) Trotsky, Le~n. Historia de la Revoluci6n Rusa. T. II. 
la. Edic16n. Editorial Juan Pablos Editor, S.A. M6xico, D.F. 
1972. P• 568. 
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va y más elevada !orma do organizac16n social" (158). Luego 

entonces, su ejercicio no puede justificarse sino 11 co1110 ins

trumento de una verdadera revoluci6n11 (1.59). 

En resumen, la violencia es aceptable tan s6lo cuando a 

la vez que por necesidad destructiva es creativa de lo nuevo 

y mejor. A este respecto, resalta ocioso subrayar que tal m~ 

dalidad de aqu6lla dnicamente tiene cabida en la que denomi

nase revolucionaria, pues ninguna otra puede ajustarse fide

dignamente a dichos lineaaientos prescritos. 

"Es inconcuso que toda reToluc16n se traduce en un moq 

niento Tiolento que persigue la destrucc16n de un detel'lll1na

do r6g1men para substituirlo por otro en que se realicen po

lítica, jurídica y socialmente los a6viles que la inspiran y 

los motivos teleol6gicos qu& la impulsan. La revoluci6n es -

por ello formalmente al mismo tiempo destructiTa 1 construc

tiva" (160). Por tanto, ll6gase a la singular conclusi6n de 

que 11una revoluci6n no significa s6lo el rompimiento violen

to del orden antiguo sino asimismo la inmediata construcción 

do la nueva sociedad" (161), dicho en otras palabras, 11en l.J! 

(158) Easton, David. Política Moderna. la. Edicl6n. Edito--
rial Letras, S.A. M6xico, D.F. 1968. p. l?. 

(1.59) Barreiro, Julio. Op. cit., p. 156. 

(160) Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías Individuales. 
16a. Edici6n. Editorial Porrda, S.A. M~xico, D.F. 1982. p. -
36. 

(161) Careaga, Gabriel. Los Intelectuales y el Poder. la. E
dición. Editorial SepSetentas. H6x:Lco, D.F. 1972. P• 15. 
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gar de loa sistemas y relaciones que destruye, crea otros -

nuevos y avanzados" (162). Mas, para que indefectiblemente §. 

llo ocurra, debe ser el proletariado a la cabeza quien provg 

que y finiquite el pretendido fen6meno revolucionario, toda 

vez que liste, cuando es real, surge como resulta directa de 

una lucha antag6nica de clases, del enfrentamiento irreconci 

liable entre opuestos o contrarios, de ahí que se diga que -

"la auUntica revoluci6n social ea la que apoyada en las --

fuerzas mayoritarias de una sociedad hist6ricamentc dada, e

leva al poder a la clase progresista, que procura la transfot 

maci6n dinámica del orden social en beneficio de las mayo--

rias nacionales" (163). 

Empero, concretamente ¿qub ea la revoluci6n? La revolu

ci6n es el hecho de tuerza extrema cuya ejecuci6n propende a 

derrocar en absoluto el poder del Estado oficialmente insti

tuido por el pueblo al travbs del Congreso o Asamblea Consti 

tuyente, "la transformaci6n total de un sistema de vida por 

otro completamente distinto" (164). 

E!ectivaJJ1ente, la verdadera revoluci6n es aquella que -

(162) Kuusinen, Otto v. y Otros. Manual de Marxismo-Lenin1.s
mo. la. Edici6n en Espai'iol. Editorial Grijal bo, S.A. M~xico, 
D.F. 1962. p. 167. 

(163) Mendoza, Fernando. An!lisi.a de los Procesos Revolucio
narios. la. Edici6n. Editorial Grijalbo, S.A. M~xico, D.F. -
1981. PP• 14 Y s. 

(164) Carpizo M., Jorge. Op. cit., p. 16. 
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cala en lo !Undamental del todo y no tan e6lo en parte de él 

como siempre sucede con el reformismo revisionista, porque -

"cualquier estado u orden en el mundo debe ser un todo cona_! 

cuente en si mismo; debe unir prlcticas econ6micas, formas -

institucionales, ideas y sentimientos. Una parte no puede -

cambiarse sin involucrar al resto. Pero el todo posee rigi-

dez; no puede doblarse y tiene que romperse" (165). Luego ª!\ 

tonces. reiterando, "una revoluci6n significa la provocación 

del cambio brusco y total de todo un sistema econ611ico, pol! 

tieo y social" (166). 

En otro orden de ideas, aunque en relaci6n al mismo exA 

men, algunos investigadores o estudiosos refiéranse a la in• 

tensidad y alcance de loe distintos procesos revolucionarios 

distinguiendo entre revoluciones !alea, inconclusa, aborta-

da, concluida, verdadera, real, etc., claaif1cac16n anodina 

por si misma, carente de sentido alguno, porque la revolu--

c16n es o no es, y ya, no existen términos medios, las apro

ximaciones no tienen cabida en su connotaci6n exacta. 

Por lo demás, entre revoluci6n y reformismo media gran 

divergencia en cuanto que éste, aunque también constituye u-

(165) Bernal, J. D. La Libertad de la Necesidad. la. Edición 
en Espafiol. Editorial U.N.A.M. México, D.F. 1958. PP• 595 y 
s. 

(166) Arredondo MUfiozledo, Benjamín. Historia de la Revolu-
ci6n Mexicana. ?a. Edici6n. Editorial Porr6a, S.A. México, -
D.F. 1981. P• 336. 
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na ac.tual1zac16n necesaria y forzosa del stato quo operante 

a las ineludibles exigencias de presente, no act6a más allá 

de lo puramente indispensable para neutralizar o cuando me-

nos posponer el cambio esencial completo, integro del orden 

todo; experimenta y agota cuanto puede en aras de librar que 

el fen6meno revolucionario emerja. El reformismo s6lo "pre-

t.ende realizar adaptaciones inevitables, dando a las modifi

caciones las cualidades de tranaformaciones pro!Undas que in 

ciden sobre las estructuras fundamentales, pero permanecien

do más aquí del umbral critico que determina una verdadera -

11.u taci6n11 (167). 

Puede decirse que el rerormismo cuando intertiere el -

proceso substantivo global de la sociedad obstruyendo su na

tural evoluci6n o desarrollo y propio tránsito dial6ctico de 

lo viejo a lo nuevo, es negativo de suyo en cuanto que retr~ 

sa de alguna !orma la revoluci6n propiamente dicha, no obs-

tante que dicha demora s6lo sea temporal; por ende, "en el -

plano racional, los partidarios de la revoluci6n atirman que 

el retormism~ es una ilusi6n, porque no se podrá nunca dea-

truir el antiguo orden trozo a trozo. Con este m6todo, di--

cen, no se puede modificar más que elementos secundarios, ya 

que tan pronto se toque lo esencial, los partidarios de este 

(167) Kaplan, Marcos. Estado y Sociedad. la. Re1mpres16n. E
ditorial U.N.A.M. M6xico, D.F. 1980. P• 127. 
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orden reaccionar6.n con violencia y como dentro de este orden 

conservan las posiciones de !uerza, triunfarán" (168). 

Trátese de los apologistas de uno u otro sistema de csm 

bio, la verdad es que será la correlaci6n objetiva -real- de 

fuerzas a unos favorable lo que determinar& in fine el triu~ 

ro sobre loa otros, todo dependerá, pues, no tanto de la ra

z6n que como vilida cada cual de ambas corrientes esgrima t§. 

ner sino de la si tuac16n so.cial concreta en que respectiva-

mente traten de superponerse (169). 

El reformismo, entonces, s6lo procede en tratándose de 

aspectos meramente accesorios que no afectan o ponen en en-

tredi cho la excelencia del sistema como unidad compacta; nun 

ca ante una realidad prerrevolucionaria donde las ya maduras 

condiciones objetivo-subjetivas reclaman una prioritaria re

novaci6n cabal del stabliSlllenth y no simples parches que es 

lo que aqu61 ofrece como soluci6n inmejorable. 

Por otra parte, aunque esencialmente las revoluciones -

signif'ican por igual lo mismo -radica1 transformaci6n de ba

se y supraeatructura sociales, substituci6n de un sistema -

por otro-, oonsideradas desde un punto de vista estricto-no-

(168) Duverger, Maurico. Sociología Política. la. Edici6n. E 
ditorial Ediciones Ariel, S.A. Barcelona, Eepafla. 1968. p. = 
251. 

(169) "Debe entenderse que una relación aocia1 es de lucha -
cuando la acci6n se orienta por el prop6sito de imponer la -
propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras pa~ 
tes" (Weber, Max. Op. cit., p. 31.). 

, 
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minal son por demás diferentes u originales entre si ya que 

las circunstancias material-espirituales prevalecientes en -

un determinado pais en su consiguiente momento histórico di

fi cilmente pueden ser idbnticas a las de cualesquier otro. -

Por consiguiente, una revolución, trátese de cual fuere, no 

autoriza en modo alguno ser fórmula infalible o remedo exac

to de ni para ninguna otra, más explicito adn, su importa--

ción y/o exportación simple y elementalmente ea imposible. -

"El mismo Lenin, refiribndose a la pureza de las revolucio-

nes, decia que quien espere ver una revolución químicamente 

pura no la verá jamás. Ea cierto que la peculiaridad de cada 

revolución radica en las condiciones que privan en su acont~ 

cer y en eu desenvolVimiento posterior, y eso es lo que da -

singularidad a cada movimiento revolucionario" (170). Sin em 

bargo, dicha unicidad no obsta para que entre una revolución 

y otras se den puntos vi tales de convergencia otros! de las 

enseftanzas recíprocas que puedan transmitirse. 

Es menester acotar por ~ltimo que desde una óptica cuan 

titativa las revoluciones sociales integras aprehendidas lo

calmente, esto es, en cada Estado particular consideradas, -

no abundan, si bien su incidencia general es más prolifica o 

frecuente en los de signo clasista (capitalistas) que en a-

quelloa que autodonominanse socialistas (proletarios) y que 

tienden al comunismo científico como sistema. 

(170) Mcndoza, Fernando. Op. cit., p. 13. 
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VXI. Los articulas 39 y 136 de la Conatituci6n Política de -

los Estados Unidos Mexicanos. 

A trav&s del presente trabajo int~ntase acreditar al mi 

Ximo posible que en la Rep~blica Mexicana la Carta Magna Fe

deral consagra en. su respectivo numeral 39 el derecho del -

pueblo a la revoluc16n. QUienes niegan dicha exclusiva 1 ab

soluta racultad legitimo-legal .en base al referido articulo, 

pronta y expeditamente anteponen como refUtac16n de peso la 

letra y espiri tu del correspondiente 136 de la misma Lex F.uJi · 

dalllentalis, aas, en apego estricto a la verdad, tal argumen

to básico esgrimido carece per se de cient1!:1.ci8ll01 toda vez 

que la soberania cuyo titular ~nico es el populus (l?l), e-

Xiste de suyo como calidad supra~ o sea, ante, sobre 1 dea-

pu6s de todo, por ende, del ordenamiento primario miemo que 

(171) H1.st6rico-jur1dico-polit1camente ol vocablo soberan!a 
utiliz6se en H6x1.co por vez primera en el punto ,5o. del doc¡ 
11ento conocj,.do como 11Sentimientoá de la Nac16n" (o 23 pun•-
tos) que prepar6 D. Jos6 Maria .~orelos y Pav6n para la Cons
ti tuc16n -a la postre "sancionada en Apatzingb el 22 de oc
tubre de 1614 con el titulo de Decreto Constitucional para -
la libertad de la All6r1ca Mexicana. Sus autores, eegAn lo •A 
ni!eetado por Morelos en su proceso, ruaron Herrera, Qll!nta
na Roo, Sotero Castafteda, Berduaco y Argbdar"(Tena Rmrez, 
Felipe. Le1ea Fundamentales de Méx:i.co. lla. Edici6n. Edito-
rial Por~a, S.A. México, D.F. 1982. p. 29.)- y que estipulA 
ba lo siguiente: 1La Soberanía dimana inmediatamente del Pu~ 
blo, el que s6lo quiere depositarla en sus representantes d!, 
vidiendo los poderes de ella en Le~lslativo, Ejecutivo y Ju
diciario, eligiendo las Provincias sus vocales, y batos a -
los demls, que deben sor sujetos sabios y de probidad'. 

Puesto que la Carta aludida no tuvo vida práctica, pue
de decirse que en donde por principio el término (soberanía) 
encontró real vigencia fue en la Constituci6n de 1824. 
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no es sino mediata creaci6n de aquél por conducto directo -

del Constituyente, su genuina representaci6n formal volunta

ria y democráticamente para ese ex pro!esso fin elegida. 

Ahora bien, el mencionado numeral 39 estatutario a la -

letra reza: 

11La soberania nacional reside esencial y orig1naria111en

te en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y ae -

iDStituye para benet:lcio de 6ate. El pueblo tiene en todo -

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la for

ma de su gobierno". 

Como fácilmente puede ~olegirse del contenido de lo pr2 

v:io transcrito, la debatida prerrogativa no se seftala de mo

do expreso sino tácito, lo cual no demerita en o de manera -

alguna la tesis sustentada en principio. Efectivamente, el -

solo detallado análisis exento de apasionamientos dogm!tico

ideol6gicoa del controvertido articulo constitucional dar!a 

como resulta la innegabilidad de aqu6llo; en otra forma ez-

presado, el simple entendimiento de lo que la soberanía es -

en esencia y existencia bastaría con exceso para corroborar 

la veracidad de lo supraindicado ya que en dicha cualidad ~ 

soluta descansan el propio querer y poder populares. 

En consecuencia, si como ha multiacentuádose la sobera

nía es el poder por excelencia, omnímodo, no subordinado a -

ningfin otro (partiendo ello de sus naturales atributos de in 

a1ienab1lidad, indivisibilidad e imprescriptibilidad) que 

sustancial y originariamente radica en el populus, es obvio 
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que éste siempre tiene consigo la tuerza real y capaz, en tQ 

do tiempo, ad intinitum. para renovar lo existente (tanto en 

substancia como por mayoría de raz6n en accidente) reempla-

zándolo. Luego entonces, esto equivale a que la potestad del 

pueblo para alterar o modificar (172) antes que restringida 

es plena, ·el alcance de su ejercicio lejos está de reducirse 

o 11111 tarse a la pura toraa de gobierno (simple superestruc

tura social, una ús de cuantas conforman la general) colllO a 

priori se desprende de la grm1atical interpretac16n del con

sabide> n1111eral en anlliais sino que ~otu proprio enweln el 

poder •utar al sistema total (econ6mieo, político, juridico, 

·social, etc.) .i..o, lo que, apropiada e incuesti.onablemente 

trad~cese en una efectiva revoluci6n. 

Es evidente que cuando se habla de revoluci6n la prime

ra idea que surte efecto en la mente o adviene a ella ya --

consciente ora inconscientemente es por regla la que entrafla 

el acometimiento de una lucha violenta dirigi.da de modo di-

recto e inmediato a derrocar el gobierno en runci6n. Pragmá

tica y teorltticamente hablando es explicable que as! acantea 

ca puesto que es ltl precisamente quien representa al summum 

del orden o sistema todo, y, por tanto, el obstáculo primo a 

(172) Segdn el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Eepaflola el concepto 'alterar' entre otras connotaciones sig 
nitica "cambiar la esencia o forma de una cosa" mientras que 
•moditicar' en su acepción t1los6fica "dar un nuevo modo de 
existir a la substancia material, apliclmdose tambifin en seB 
tido moral". 
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batir, pues una vez ello conseguido, dominado el frente, ve~ 

cer la retal aunque resista será más rácil. En concomitancia 

, con la idea invocada Hegel escribe que "la totalidad vivien

te, esto es, la conservaci6n,. la producci6n continua del Es

tado en general y su Constituci6n, es el Gobierno" (173). En 

el mismo sentido lo hace 'El Príncipe de la Iglesia' cuando 

sostiene que 11si por derecho toca a un pueblo el elegir su -

propio rey, sin injusticia puede el mismo pueblo destituir -

al rey elegido o recortar su poder, si abusa tiránicalllente -

del mismo. Y no ha de pensarse que es intl.el la multitud que 

derroca a un tirano, aun cuando desde mucho tiempo atrás le 

hubiese estado eujeta; porque 61 mismo, al no cumplir su of'i 

cio fielmente como io exige su obligación regia, ha merecido 

que la multitud no le sostenga el pacto por el cual ha sido 

hecho rey" (174). 

Ea quizás bajo el punto de vista sustentado que el Con~ 

tituyente del 17 redactó la dlt1ma parte del susodicho arti

culo 39 constitucional como hasta la racha perdura. 

Talvez una de las cartas políticas que m&s claramente -

han postulado el derecho del pueblo a la revoluci6n sea la -

(173) Hegel, G. W. F. Enciclopedia de las Ciencias F1loe6f1-
cas. la. Edición. Editorial Por~a, S.A. M6xico, D.F. 1971. 
p. i!/4. 

(174) De Aquino, Tomás• Op6sculo sobre el Gobierno de loe -
Príncipes. la. Edición. Editorial Porrda, S.A. M6xico, D.F. 
1975. p. 266. 
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francesa de 1783. En efecto, el concerniente numeral 35 est! 

pula (hablando en presente bist6rico) que: "Cuando el CJobie¡: 

no viole los derechos del pueblo, la insurrecci6n es para el 

pueblo y para cada porción del pueblo el derecho más sagrado 

y el deber más indispensable". 

Como puede observarse de entrada,. en el articulo trans

crito dicha Constituci6n no solamente eleva el derecho de -

las masas o multitud popular a la rebeli6n contra la autori

dad instituida (gobierno) cuando 6sta transgreda las facult4 

des de aqu61 a la categoría del m!s sagrado, sino que otros! 

concibelo como el deber mis indispensable, reiterando el fi

nal de su letra. 

Luego entonces resalta axiomático y contundente que por 

antonomasia aaistele al populus el derecho a la rEvoluc16n -

toda vez que como poderdante de la potestad estatal puede -~ 

suspenderla o retirarla tan pronto como su ejercicio t6rnese 

retardatario o simplemente con su voluntad no coincida. 

Ahora bien, en contraste con la defensa sostenida res-

pecto a la tesis general de que el derecho a la revoluci6n ~ 

Xiste connatural a cualesquier pueblo, entre otro modo por -

el solo hecho de serlo, quienes ac6rrimamente discrepan con 

semejante posici6n traspasando los extremos del v6rtice de -

la verdad aducen que la revoluci6n en ningún caso, soa cual 

ruere, justificase. 

Corroborando el recalcitrante punto de vista antedicho 

ti6neae a manera de ejemplo lo comentado a prop6eito por el 
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jurista Luis Muñoz cuando escribe: 11Giner de los Ríos sost1~ 

ne que la revoluci6n es injusta aun en los casos en que la -

insurrección aspire a corregir graves injusticias, lo es e-

lla tambi6n, pues el Derecho quiere ser cumplido en forme de 

Derecho justamente, y veda toda violencia o tirania, asi las 

de los depositantes del poder público, como las que proceden 

de los partidos, y aun de la masa general del país. El hom-

bre justo prefiere sufrir la injusticia a cometerla" (175).

El pensar anterior m&s que digno o propio de la doctrina ju

ridico-poli tica parece de extracci6n bíblica por analogía. -

En efecto, semejante punto de vista no puede ser más elocuen 
1 

te e ilustrativo de lo irracional y retrógrado sin parang6n. 

Pedir que el hombre se contarme con ser objeto y no sujeto -

de la historia, demandarle que incondicionalmente acepte re

girse como victima de lo inicuo sin siquiera reaccionar ante 

ello~ en aintesia, impetrarle se conduzca como santo, simple 

y sencillamente ea mucho requerir de la condici6n natural h~ 

mana, una utopía. Ante ello, huelga apuntar que jamls puede 

ser complacido ningdn peticionario dada la sempiterna impoaj. 

bilidad lógico-práctica. 

De lo antecedente global, pues, resulta que para cier-

tos autores la revoluci6n no solo no es el medio ad hoc para 

lograr objetivamente el contrario general d1al6ctico del di§ 

valor injusticia sino que de modo paradójico forma parte de 

(1?5) Mufi.oz, Luis. Op. cit., p. 1223. 
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bl, lo cual es falso en absoluto puesto que aqu6lla tiende -

precisamente a exterminar de raíz lo no justo, nunca a rati

ficarlo de manera alguna. De ahí que como dice Arist6teles -

en el Libro S6ptimo, Capitulo XIII de su 'Politica' 11es dif! 
' ·-.. -. -. ·--- ··-

cil que perdure una constituci6n organizada contra la just;l

cia, ya que todos por todo el territorio tormarán causa co-

mán con los a~bditoa en el prop6sito de una revoluci6n, y es 

imposible que quienes están en ol poder sean tantos que pue

dan dominarlos" (176). 

··Luego entonces, dicha postura objetada no refleja sino 

ser producto de una neofitez intelectiva que ee dable inte-

rir aflora como consecuencia de creer que la soberanía no e

xiste como calidad supra legos (metajuridica) eino por abajo 

de ellas. En lo que a esto concierne sobra acentutr que la -

verdad ea muy otra por no decir diametralmente antipoda, to

da vez que la jerarquía entre sistema legal y poder soberano 

se da del todo a la inversa como antes ya qued6 demostrado.

En el mismo sentido apod.ictico, sumado a lo básico previo, -

si bien indubitable es que "cada orden jurídico surge con la 

pretensión de valer eternamente" (177), no debe omitirse y -

si subrayarse que las leyes están supeditadas a la evolución 

constante en cuanto que siempre deben coexistir acordes con 

(176) Aristóteles, Op. cit., p. 293, 

(177) Kelsen, Hans. Op. cit., p. 195. 
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la realidad tempoespacial, por ende, su factura y alcance i

nexorablemente sujétanse a la finitud, por contraposici6n a 

la soberanía que es perpetua. 

Entre otros argumentos probatorios posibles, baste lo -

lata y casu:ísticamente expresado para epilogar o concluir -

que la soberanía como ilimitada categoría que es, superp6ne

se a la Ley en particular y, a todo poder constituido en ge

neral. 

Ahora bien, quienes en forma específica niegan el que -

la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos re

gle el derecho del pueblo a la insu~~ecci6n, aducen, como ya 

qued6 consignado, que la misma veda en su respectivo numeral 

136, a colaci6n, dltimo del articulado, de modo por demás &! 

preso la mutación del orden jurídico instaurado si dicha op~ 

raci6n no se circunscribe al procedimiento especial por ella 

misma previsto (art. 135); en otras palabras, la propia Car

ta Magna a priori se autoprotege de suyo contra cualquier e

ventualidad para si adversa o acción emprendida en menoscabo 

de su obligada observancia general, dado que si tal cosa su

cede, al restablecerse a la postre el orden otrora interrum

pido, supervivirá su debida obediencia. 

Antes de rebatir los razonamientos precitados de manera 

más dilatada, puesto que parcialmente ya se hizo, conviene ~ 

xaminar el contenido del multiapuntado artículo en cuestión 

y que a la letra dice: 
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"Esta Conetituci6n no perderá su tuerza y vigor, aun -

cuando por alguna rebeli6n se interrumpa su observancia. En 

caso de que por cualquier trastorno pdblico ae establezca un 

gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan -

luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 

observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su -

virtud se hubieren expedido, serán juzgados, asi los que hu

bieren figurado en el gobierno emanado de la rebeli6n, como 

loa que hubieren cooperado a lista". 

Es fácil contemplar que al travlts del precepto transcr!, 

to la Conatituci6n Política Federal lo que esencialmente pr~ 

tende no. ea prohibir el derecho del pueblo a la revoluci6n -

como ha dado en creerse sino su propia vulnerabilidad asi -

sea por alguna rebeli6n seg6.n de modo patente preconiza. Por 

lo que a esto toca, debe apuntarse entre otro modo que el -

principio de inv.1.olabilidad constitucional no entraf'ia insu-

plantaci6n de un orden jurídico básico por otro, pues esto -

seria tanto como aspirar en un momento dado a perpetuar el -

positivo-vigente, pretender atar eternamente dicho sistema -

legal primario creado por una Z generac16n con todas las in

mediato-mediatas (sucedáneas en general) en el devenir o fu

turo itinerario hist6rico de un pueblo lo que en la praxis -

ea más que imposible. Luego entonces, dada la relativa tempQ 

ralidad en que subsiste, la ley primigenia o básica de un -

pais por derecho popular natural si puede ser desconocida, -



quebrantada, abolida e in extenso reemplazada, incluso por -

medios anti o a-jurídicos cuando signifique un recio freno a 

la eyoluc16n social o simplemente sea incompatible con la VQ 

luntad general del pueblo que opta por reorganizarse jurídi

co-políticamente mediante la promulgaci6n de otra nueva y el 

gobierno de ella emanado persiste en mantenerla y sostenerse 

inamovible, ya que no es dable soalayar que la Constituci6n 

es !ruto del querer de las masas proclamado por conducto de 

su legitima encarnaci6n OIJUÚ.ciente, creadora y de!initoria -

de 1o normativo inter-relacional, el Constituyente. 

Por otra parte, la misma Conatituci6n General de la Re

pdblica preve su propia autodefensa mediante el juicio polí

tico o de amparo cuya contención se encuentra en la ley re-

glamentar:la, procedimental o adjetiva de los articules 103 y 

107 de aqu6ll a. 

Por lo expuesto con antelaci6n, es inverosímil, una e-

quivocidad, que la Lex FUndamentalis Mexicana proscriba la -

insurrecc16n popular. A lo que la Carta Suprema si op6nese -

es a que el orden jurídico básico y el gobierno que sustenta 

sean subvertidos por el actuar violento de un antisocial se~ 

tor del pueblo. En efecto, la redacción del articulo 136 de 

la Constitución del 17 casi corresponde con exactitud a la -

del 128 de la próxima anterior de 1857 que es de donde aquél 

proviene. Ahora bien, lcuál es la g6nesis de dicho numeral -

128? Respecto a esta interrogante Ram6n Rodriguez señala que 

"los frecuentes trastornos pdblicos de que nuestro pais ha -
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sido victima; los motines militares que durante cincuenta a

fios se sucedian casi sin interrupción, y todas las turbulen

cias ocasionadas por la lucha que en ese periodo sostuvieron 

la igualdad y los privilejios, la libertad y la tiranía, y -

en una palabra, el pasado contra el porvenir, hicieron nece

saria una protesta contra las revoluciones a mano armada, -

contra loa motines militares y contra todas las j,nmoralida-

des que bajo diversos pretextos habian colocado a la Repúbl! 

ca en un verdadero precipicio y escandalizado a los pueblos 

civilizados de la tierra. 

Nuestros lejisladores constituyentes quisieron cerrar -

la puerta para aiempr& a esa vergonzosa serie de inmoralida

des y escándalos, que full durante algun tiempo la realiza--

ci6n de aquel famoso verso de un poeta mexicano: 

"Cada afio un gobernante, cada mes un motin. 11 

11Esta Consti tuci6n, 11 dijeron, "no perderá su tuerza y -

vigor aun cuando por alguna rebelion se interrumpa su obser

vancia.11 

Este precepto es tan obvio, tan natural y tan lejitimo, 

que sin necesidad de consignarlo expresamente en una ley --

constitucional, se cumple y ejecuta siempre que ocurre el c~ 

so a que ~l se refiere; pero las condiciones excepcionales -

de nuestro país hicieron indispensable su consignacion expr~ 

sa en la ley fundamental. 

Si los constituyentes se hubieran limitado a decretar -

la primera parte del art. 128, habrian llenado su objeto, --
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que era el de protestar expresamente contra los motines y r~ 

beliones" (178). 

En atingoncia a lo expresado ti6nese que rebeli6n no es 

indica ti va de revoluci6n, pues independientemente de que a-

preciadas dentro del respectivo contexto de los comentados -

artículos 128 y 136 constitucionales ambas con mucho distan 

de ser lo mismo, en esencia tampoco lo son, de ahi que hasta 

ahora jamás se haya hablado de las rebeliones mexicana, chi

na, rusa, etc., para.hacer re!erencia a los correspondientes 

movimientos sociales de dichos pueblos, esto es, a sus revo

luciones °Cl7.9). En erecto, la rebeli6n a lo más puede ser -

preludio de la revoluci6n, nunca esta misma. 

Por lo demás, revoluci6n no solo es inconrundible con -

rebel16n sino t8111bi6n con traici6n a la Patria, espionaje, -

sed1ci6n, motín, terrorismo, sabotaje, conspiraci6n, etc., -

delitos todos ellos atentatorios contra la seguridad nacio-

nal y que encu6ntranse reguladoa en el Libro Segundo, Titulo 

Primero del Código Penal vigente para el Distrito Federal en 

materia de tuero comdn y para toda la Rep6blica en lo que a 

(178) Rodríguez, Ram6n. Op. cit., p. 707. 

(179) De conformidad con lo explicado ea una revoluci6n, no 
falta quien niegue que la conmoción armada de 1910, no obs-
tante su envergadura, pueda realmente circunscribirse a aquk 
llo. La denominada 1 Revoluci6n Mexicana', aducen, no rue tal 
en cuanto que base y superestructura sociales no experimenta 
ron una total transrormaci6n sino a lo sumo parciales innov~ 
ciones de regular trascendencia. 
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federal atafle (180). 

En resumidas cuentas, pues, tácil es colegir que la pr1 

mera parte del artículo 136 de la actual Constituci6n Gene-

ral de la Repdblica sanciona algo menos que la revoluci6n; -

quienes empecinanse en no verlo y asi aceptarlo deben cuanto 

antes variar su errada postura dado que no favor~celes la -

más mínima raz6n en su in.fundado y est6ril alegato. 

Por otra parte, la revoluci6n como tal no encu6ntrase -

ni expresa ni tácitamente contemplada como delito en ning6n 

precepto de todo el sistema normativo nacional mexicano, lo 

cual, dicho sea, no sucede con la rebeli6n (figura esta con

tenida en el pluricitado numeral dltimo de la Suprema Ley y 

que quizás por inadmisible analogia llevada a cabo no pocos 

con~ndenla con la rev.oluci6n) que muy al contrario si se h4 

lla tipificada tanto en la justicia ordinaria (181) como en 

(180) Publicado en el Diario Oficial de lA Feder~ci6n el 14 
de agosto de 1931. 

(181) C6digo Penal para el Distrito Federal. Art. 132.-Se a
plicará la pena de dos a veinte años de prisi6n y multa de -
cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo milita
res en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de: 

I. Abolir o reformar la Constituci6n Política de los E~ 
tados Unidos Mexicanos¡ 

II. Reformar, destruir o impedir la integración de las 
instituciones constitucionales de la Federación, o su libre 
ejercicio, y 

III. Separar o impedir .el desempaño de su cargo a al~u
no de los altos tuncionarios de la Federación mencionados en 
el articulo 20. de la Ley de Responsabilidades de los FunciQ 
narios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y 
de los Altos Funcionarios de los Estados. 
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la militar (182). Por consecuencia, la Carta Política Fede-

ral si es susceptible de perder su fuerza y vigor y por ende 

su observancia pero siempre que asi lo decida el soberano, -

ea decir, s6lo cuando el pueblo que se la ha dado no desee -

más seguir rigiéndose por ella. 

Finalmente, otra irrebatible prueba de que el articulo 

136 en estudio no priva a las masas del derecho a la revolu

ci6n ea la inferencia que a priori puede hacerse de su segun 

da y dl. tima parte. En e te et o, si el indicado precepto mu ta-

tia mutandis categ6rico estipula que la Lex Fundamentalis r~ 

cobrará su observancia y en armenia con ella y las leyes que 

en su virtud hubiérense expedido se juzgará al gobierno esp~ 

rio emanado de la rebeli6n al igual que a sus c6mplices tan 

luego como el pueblo reconquiste su libertad, ea obvio que -

re.N.érese a una minoría del pueblo y no a éste que es el úni 

(182) "El. C6digo de Justicia Militar sanciona con pena de -
muerte el delito de rebeli6n militar cuando se trata de sus 
promotores o directores o de los que tengan mando o sean ofi 
ciales que utilicen a sus fuerzas. La pena es de prisi6n 
cuando se rindan con todos sus elementos antes de que tenga 
lugar alguna acci6n de armas con fuerzas del gobierno de la 
Rep6blica. Están exentos de castigo los sargentos, cabos y -
soldados que se rindan con sus pertrechos de guerra. La conu 
piraci6n para cometer el delito de rebelión se sanciona con 
prisi6n de tres afios (arta. 218 a 223). 

El. núcleo del tipo configurado en el art. 132 c.p. con
siste en el alzamiento en armas, de una pluralidad de suje-
tos, todos civiles y no militares. El alza.miento en armas re 
quiere un movimiento más o menos organizado y una acc16n e-: 
!ectiva de parte de loa alzados; la mani!estaci6n externa, -
ostensible, es lo c.¡ue consuma el delito" (Carrancá y Truji-
llo, Raúl y Carrancá y Rivas, Ral11. C6digo Penal Anotado. --
7a. Edici6n. Editorial Porrda, S.A. M6xico, D.F. 1978. pp. -
2?0 y s.). 
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co capaz de hacer la revoluci6n. 

Seria un craso absurdo, una ingenuidad, lo parad6jico -

indecible que el pueblo como protagonista o actor de la em-

presa revolucionaria por hambre y sed de justicia recuperara 

su libertad de sí mismo, reinstalara un orden legal que por 

voluntad abroga (183) y más aún todavía que autojuzgárase -

tan pronto como aquéllo sucediera. 

Luego entonces, dable es concluir, y más que ello, enfi 

ticamente adverar que el derecho constitucional del pueblo a 

la revoluci6n existe legítima y legalmente en M6xico. Empe-

ro, no s6lo aqui, sino que como tal, en todos los paises del 

mundo. 

(183) Cuando el pueblo se levanta en armas ya para hacer la 
revoluci6n ora con afán de sacudirse el oprobioso yugo que -
le ha sido impuesto por el "gobierno" brotado de una rebe--
li6n y ante sus adversarios imp6neae, en ambos supuestos qu~ 
da colocado en esta indeclinable disyuntiva respecto a la -
ley: seguir rig;L~ndose por la actual o substraerse a ella y 
elaborar otra diferente (lo que en general sucede). Una u o
tra alternativa s6lo de 61 depende. De ahi que sobre el par
ticular la redacci6n del viionte articulo constitucional 136 
sea relativamente correcta aún cuando a todas luces refi6re
se al posible infrin¡;imiento del orden jurídico por alguna -
rebelión. Incluso en tal hipot~tico caso, pues, el pueblo hA 
llase exento de la obligación de seguir administrándose por 
el sistema legal suspendido al rescatar su arrebatada liber
tad. A prop6sito de esto Ram6n Rodríguez señala que: 

"Cu.ando el pueblo recobra su libertad despues de haber 
sido oprimido o tiranizado, puede, en uso de esta libertad, 
seguir riji6ndose por sus leyes anteriores, o darse, como lo 
hizo en 1857, otras nuevas mas en armenia con la civiliza--
ción actual y con tas necesidades de la época. 

Nada hubiera sido mas absurdo y mas inconveniente que -
el restablecimiento de las instituciones aztecas,. cuando el 
pueblo mexicano se libert6 de la dominaci6n espa.ftola" (Rodr! 
guez, Ram6n. Op. cit., PP• 710 1 s.). 
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