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CAPITULO PRIMERO 

La Sociedad. 

l. - El concepto de Sociedad. 

La interpretación del significado del término Sociedad, 

ha sido una de las tareas más difíciles para los soci6logos y es

tudiosos de esta materia, en la actualidad a pesar de su enorme

importancia aún no hay µn claro acuerdo sobre el siginificado mas 

preciso del término, pues se entiende de muchos modos y maneras 

siendo las definiciones descriptivas en lo general pero ligadas en

tre sr, ya que todas tienden a llegar al mismo objetivo aunque por 

diferentes modos o medios pues la vida de las sociedades estables 

y organizadas es tan compleja que resulta difícil si. no imposible 

dar una definición exacta o precisa de la misma. 

Es por la razón antes sei!alada, por lo que nosotros· -

creemos que antes de tratar de conceptuarla es necesario obser- -

var y analizar su desarrollo. 

Asr tenemos que la Sociedad en su primer anteceden

te se presenta donde haya una agrupaci6n de individuos que, habM"'º 

dose reunido causal o accidentalmente hacen perdurable su unidad 

en el tiempo y espacio, es decir, que persisten unidos toda vez -

que los mtsn:ios son la materia prima de donde la Sociedad como

tal puede desarrollarse. 

En su segundo antecedente, la agrupación de individuos 

evoluciona y se trsnsforma en sociedad superando dos procesos -

fundamentales que son: el de adaptación y regulación de la conduc-



-dos

ta de los· individuos componentes; el de desarrollo de una conclen. 

cia de grupo o sea un sentimiento de unidad. 

Posteriormente la agrupaci6n humana evoluciona, obse,r 

vfilldose y demostrfilldose con la aparici6n de actividades que se -

hace necesaria para el inmediato bienestar del grupo, pues cuando 

se ha equilibrado la divisi6n de actividades es cuando hay un au- -

mento de dependencia mutua entre los miembros del grupo y la -

conducta de unos hacia otros, es susceptible de cooperaci6n ha- -

ciéndose más fi1cil y efecth•a su regulaci6n. 

Por otro lado, el desarrollo de la conciencia del gru

po resulta ser una unidad psicol6gica y emocional que asegura -

reacciones emotivas c.omunes y hace que el individuo llegue al -

sacrificio por la cooperaci6n; mientras que la adaptaci6n y la re

gulaci6n de la conducta es mutua entre los componentes, haciendo 

que las actividades humanas individuales transforme a la agrupaci6n 

en un todo funcional. 

Cuando 'los miembros de una agrupaci6n o comunidad -

social comparten un conjunto de ideas y reacciones emocionales, -

construiri1 su sentimiento de unidad o conciencia de grupo y en -

consecuancia deberi1 ser claslficado ese grupo como una sociedad; 

la mayoría de las sociedades son contínuas, es decir, persisten - -

desde el nacimiento hasta la muerte y de generaci6n en generaci6n, 

adquiriendo asr les individuos las ideas, valores y tradiciones de su 

Sociedad como parte de su desarrollo general. "Una Sociedad es un

grupo de individuos biol6gicamente perfilados y completos cuyas - -



adaptaciones psicol6gicas y de conducta los hacen ser necesarios -

unos a otros sin oblitear por ellos su individualidad". (1) 

Asf de acuerdo con esta breve exposici6n y definic!On, 

nosotros sostenemos y entendemos a la sociedad como: 

Una agrupaci6n de personas que en un principio puede

ser casual o accidental, ya que existen conglomerados o agrupa-

clones de personas de manera transitoria, es decir que su unldad-

no es perdurable, por ejemplo una multitud reunida durante un COI!.. 

cierto de música, no se podrá catalogar como una sociedad porque 

sus miembros componentes estarán estrechamente ligados en el e§_ 

pacto y en el tiempo por un interés comCin, pero su organizaci6n -

es transitoria y desaparecerá en cualquier momento, ahora bien si 

a este mismo conglomerado se le transporta a un lugar alejado, -

con el tiempo y por necesidades propias naturales este grupo se

transformarli poco a poco hasta llegar a convertirse en grupo so

cial organizado y desarrollar§. una serie de ideas, creencias , fina

lidades e intereses comunes para todos los miembros componentes. 

Este grupo en su proceso de transformación a grupo organizado pa

sará necesariamente por dos etapas que son, tUta de adaptacloo y -

regulación de la conducta de los miembros componentes y otra de -

creación de una conciencia de grupo, es decir d~ un sentimiento de 

identiflcaci6n y de unidad. Y una vez pasados estos procesos es ClJa!!. 

do la comllllldad de individuos podd crear las reglas y procedl- -

(l)Linton Raph, Estudio del Hombre, Ed. F.C.E. Méxicol977. P.117. 
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mientes que le permitirá llegar a una finalidad, por el paso del 

tiempo las comunidades sociales crecen numéricamente, multipli 

cándose y llegan a formar verdaderas sociedades organizadas. 

Es importante hacer notar que la sociedad en su gran

conjunto est§. constitufda por individuos que son unidades particu- -

lares, es decir, que cada individuo es independiente en su razoci

nio y asf es capaz de romper o transformar las creencias y h®i

tos que ha aprendido a lo largo de su vida por influencia directa

del grupo con el cual ha vivido y se puede ver a lo largo de la - -

historia de la humanidad que han existido sociedades en las que -

sus miembros han estado sumergidos de tal mod0 en sus creencias 

y hábitos que en ciurto modo han perdido su capacidad y su inde

pendencia individual y han actuado y creído de manera inconciente 

provocando una retroceso en su cultura. Sin embargo, tambien se 

ha visto que han existido hombres que con su pensamiento liberal 

y evolutivo han logrado una transforll11 el& en la estructura de su 

sociedad y han influido de manera decisiva en la cultura. Sobre -

este respecto nosotros consideramos que el concepto cultura est§. 

en thtlma relaci6n con el concepto Sociedad ya que la primera no

puede concebirse sin la existencia del hombre, también creema:r 

que la cultura no es patrimonio de un solo grupo s:>cial organiza

do sino de tocios los grupos que forman la humanidad sean desa-

rrollados o en proceso de desarrollo. 

La sociedad debido a su complejidad ha sido objeto de 

estudio y los fundadores de la Sociologfa se interesaron por la -

tendencia general dt:: su historia y su signUicado, buscando la e! 
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plicaci6n del desarrollo de la Sociedad y en ocasiones tratando de -

predecir su futuro en términos de un modelo definido y así en el -

siglo XIX Herbert Spencer y Augusto Comte proponen un mcxlelo de 

ascenci6n lineal. 

Para Herbert Spencer el desarrollo de la Sociedad es -

un proceso evolutivo que, lo mismo que la evoluci6n org~ica es -

proceso de crecimiento, de complejidad cada vez mayor, de crecie.u 

te diferenciaci6n de estructuras y funciones, y de una interdependen.. 

cia cada vez mayor entre las partes diferenciadas. Crera que la ap{t 

rici6ri de un orden industrial que protegiera cada vez mas los der~ 

chos del individuo, restaría importancia· al Estado, aboliría las gu~ 

rras, borraría las fronteras nacionales y crearía una comunidad -

global. Compara a la Sociedad con los organismos vivientes y eser:! 

be al respecto: "El e recimlento es coman a los conjuntos socla!es

Y los conjuntos orgáni~os. 

No excluímos por completo la comunidad con los conjllI.l. 

tos inorgánicos. Algunos de estos como los cristales, crecen de una 

manera visible , y todos ellos, eegOn la hip6tesis de la evoluci6n, -

nacieron por lntegracl6n, en algQn momento. No obstante compara

dos con las cosas que llamamos inanimadas, los cuerpos vivos, y -

las sociedades presentan· de manera tan notorla el aumento de masa, 

que podemos pensar justamente que ésto caracteriza a unos y otros. 

Muchos orgnlsmos crecen a lo largo de toda su vlda, y loa demás -

crecen durante panes considerables de eu exletencla. El crecimien

to social suefo continuar hasta el momento que las sociedades se dJ 

viden o se hunden. 

1 
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Esto es, pues, el primer rasgo por el cual las socieda

des se alían con el mundo orgfulico y se diferencían sustancialmen

te del mundo •••• Tambit'.'ln es un car~cter de los cuerpos sociales, -

como de los cuerpos vivos, el que, mientras aumentan de tamaño, -

aumentan también de estructura. Como W1 animal inferior, el em---

brU5n de un animal superior tiene pocas partes di!erenciables; pero

ª medida que ~uiere mayor masa, sus partes se multiplican y di

ferencían, lo mismo sucede con una sociedad. Al principio las dese

mejanzas entre sus grupos de unidades imperceptibles en núnero y 

grado; pero al aumentar la población se hacen mas numerosas y mas 

seftaladas las divisiones y subdivislones".(2). 

Nosotns pensamos que la Sociedad es susceptible de ser 

comparada con un organismo viviente ya que se constituye de lUl -

conjunto de células que son los individuos, pero la estructura de los 

organismos biol6glcos es diversa, pues aunque ambos deben su exis

tencia a diferentes tipos de ajuste en sus elementos componentes, en 

los organismos biol6gicos la especlallzaci6n e interdependencia de -

los conglomerados de células se adaptan y coordinan de tal modo - -

que no pueden vivlr sin su organismo,, y en la sociedad los indivt-

duos componentes si salen fuera de ella permanecerful inalterados -

físicamente y su adaptaci6n y especializaci6n la alcanzan indepen-

dientes y mediante la adaptaci6n psicológica. Además de que son -

unidades individuales precisas ft'éicas y psicol6gicamente pudiendo-

(2) Spcncc:r Hcrbcrt. De "Soclology" (N. Y.Applcton and Co., 1982), 
Vol. l. Cltndo por Aml:al y Eva Etzlonl en '1.os cambios Socia· 
les", .trad. Florentino M. 'J"orner, Ed.F.C.E.Mf!xtco 1979. P,19. 
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tener un sinnúmero de reacciones pero conservando su individuali--

dad tanto en pensamiento como en sentimiento siendo también par

te importante en las fuerzas integrales de la sociedad riiveHindose-

emotivamente y siguiendo una regularizaci6n de conducta determinada 

por el grado de desarrollo en que se encuentren. 

Augusto Comte consider6 a la Sociedad como un proceso 

evolutivo y progresivo y consideraba que existran tres estadíos del

desarrollo del pensamiento humano que son: el teol6gico, el metafr-

sico y el positivo, que fueron las tres formas hist6ricas de organi-

zaci6n social. Y al respecto escrlbi6: "Creo que la hiato.ria puede -

dividirse en tres g¡-andes épocas o estadías de la civilizacU5n, cada 

una de las cuales posee diferente car§cter, espiritual y temporal. 

· Abarcan a la civilizaci6n a la vez en sus elementos --

componentes y en su conjunto; lo Cl\al •••• con~tituye evidentemellte 

una condict6n indispensable de llr.•to. De esas tres ~as la prlJ"O!! 

ra es la teol6gica y militar • .. 
En este estadía d?!lsociedad, todas las concepciones te6-

ricas, sean generales o especiales llevan un sello sobrenatural. La 

imaginacl6n predómina por completo sobre la facultad de observa-

ci6n, a la que se le niega toda facultad de inquirir. 

De lgual manera todas las relaciones sociales ya sean -: 

generales o especiales, son reconocidas y exclusivmnente militares. 

La sociedad hace de la conquista su Onica finalidad permanente. Las 

·actividades industriales no s6lo se ejercen en la medida en que son 
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necesarias para sostener la especie humana. La esclavitud pura y

slmple, de los productores, es la institucic'.5n principal'. Tal es el prj_ 

mer Sistema Social prcxlucido por el progreso militar de la civillz-ª 

cl&:t, exlstic'.5 en formas elementales desde el comienzo mismo de las 

sociedades regulares y permanentes. Solo se estableci6 completame.n 

te en su integridad después de tma larga serie de generaciones. 

La segunda ~a es la metafísica y jurídica. Su carác

ter general consiste en no poseer caracterl'sticas bien definidas - -

consti~U)·e un vínculo y es mixta de traneici6n. Este período es de

crll:ica y discusi6n. 

En los aspectos temporales la industria se extiende mas 

en esta segunda épxa, sin adquirir todavra el predominio. En con

secuencia, la sociedad no es ya francamente militar y todavra no -

se ha hecho abiertamente wdustrlal, ril en sus elementos compcr 

nentes ni en su conjlUltO cambian las relaciones sociales especta-

les. La exclavitlid industrial ya no es directa; el productor todavía 

esclavo empieza a obtener algunos derechos en sus relaciones con 

los militares. La industria hace nuevos avances que finalmente da

rán por resultado la abolici6n total de la esclavitud individual: Des

pués de esta emanclpacl&:t los productores , aun siguen sometidos a 

una autoridad colectiva arbitrarla. Sin embargo, las relaciones so

ciales generales no tardan en sufrir una modlficaci& o los dos ob

jetivos de la actividad, la conquista y la prcxiuccloo, avanzan pari 

Pass u. 
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Al principio la industria es favorecida y protegida como 

recurso natural. Después aumenta su importancia, y finalmente se

considera y se practica sistemáticamente la guerra como medio Pª

ra favorecer a la industria, la cual es la filtima fase del régimen

intermedio. 

La tercera época es la de la ciencia y la industria. To

das las concepciones te6ricas especiales se han vuelto positivas' y

las concepciones generales tienden a hacerse lo mismo. 

En lo que respectan a las primeras la observaci6n pre

domina sobre la imaginaci6n mientras que con referencia <" las se

gundas la observaci6n destron6 a la imaginad& sin haber tomado -

alin su lugar. 

En los aspectos temporales, la industria lleg6 a predo

minar. Todas las relaciones especiales sehan establecido gradual-

mente sobre bases industriales. La sociooad considerada colectiva

mente tiende a organizarse de la misma manera haciendo de la pr.Q 

ducci6n su objetivo Clnico y constante. 

· La atlima época termiñ6 en lo que respecta a sus ele

mentos componentes y empieza con lo que respecta al conjllllto. 

Sin embargo en el siglo XX hubo teorras contrapuestas 

a las de estos pensadores y así a :principios del siglo, Oswald -- . 

Spengler opin6 que la existencia humana es una serie intermlna-

ble de vaivenes asr como las olas en el océano aparecen las -

grandes culturas, llegan a grandes alturas y despu(!s desaparecen, 

apareciendo a la vez otras nuevas. Así como los organismos incfi 

viduales, cada cultura tiene su ciclo vital de nacimiento, infancla, 
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madurez y vejez, hasta llegar a la muerte. 

De este modo se desarrollan dos diferentes teorías o co

rrientes: La teoría lineal y la teoría cíclica. 

Posteriormente Amold Toynbee desarrolla una teoría que -

en cierto modo se puede catalogar eclectica, ya que segOn el autor, 

ima civilizaci6n nace a trav~s de una respuesta victoriosa provocan

do un nuevo reto que a su vez encuentra una respuesta adecuada. -

Estas respuestas son producidas por. el genio de las "minorías ere.!! 

doras", Cuando una minoría cradora se estanca y llega a domlnar .. -

su Sociedad no es.capaz ya de dar respuestas victoriosas al reto y

la civilizaci6n se desintegra. No todas las civilizaciones recorren -

este ciclo pues, l.D'i'lS abortan y otras se detienen. 

Toynbee en contraste con los ciclos recurrentes de Spen

gler percibe graduaciones entre las civilizaciones y una tendencia a

largo plazo, en primer lugar algunas civilizaciones nacen de socie-

dades primitivas, cxras se desarrollan sobre civilizaciones anterio

res y otras aun constituyen terceras generaciones. Las civillzacto-

nes que nacen de la decadencia de otras mas antiguas, est§n a wr 

nivel mas elevado que las que nacen de las primitivas, aunque todas 

pasan por los mis moa ciclos. El potencial definitivo de crecimiento 

de una civillzaci6o esdi definido por su capacidad de crear rellglo-

nes superiores y no para convertir en ídolos los medios de produ~ 

ci6n o los medios de violencia. La civUizaci6n occidental, portadora 

del Cristianismo, tiene el mJ.is alto potencial de crecimiento. 

Posteriormente Carlos Marx desarrolla la teoría Mar:xls

ta que es una teoría progresiva aunque no del progreso lineal. El -
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avance hacia la sociedad sin clases se realiza mediante conflictos 

dialécticos en cada uno de los cuales una clase subordinada derro-

ca a su clase gobernante para crear una sociedad nueva en la. que se 

forma una nueva clase subordinada que a su vez la derribará pues 

''La Historia de todas las sociedades hasta nuestros dras es la hl.§. 

toria de la Lucha de Clases". (3). 

Estos ciclos no son· ni interminables ni carentes de sen-

tido y con la revolución proletaria la historia estli a punto de llegar 

a BU fin. 

La teorra marxista de la historia dUlere de la del pro

greso lineal no solo en que concibe la historia c!)nio una serie de

conflictos violentos y no como un progreso suave a planos superio

res sino también en su opinl6n acerca del estadro inicial. 

También dice que la victoria del proletariado dad. nac!. 

miento a una sociedad sin clases, una sociedad enla que no hay -

conflictos y, por tanto revoluciones. 

Los elementos blisicos, componentes de la Sociedad son 

los individuos, que son imidades precisas y que tienen o pueden t_!! 

ner un sintlmero de reacciones en coman, pero que siguen conser-

vando su individualidad tanto en pensamiento como en sentimiento y 

siguiendo una regularización de la conducta, que estli determinada -

por el grado cultural en que se encuentren y que darli lugar a la -

formaci6n y estudio de la discipllna del Derecho. 

(3) Marx y Engels. "ManUiesto del Partido Comunista". Obras esco
gidas, Ed. Progreso, Mosca. 



-doce-

Los individuos eon los creadores de la cultura, y desde 

el punto de vista socio16gico la cultura se refie1·e al conjunto de lo 

que aprenden los individuos en cuanto a miembros de llll determinl! 

do grupo social y la importancia de tlsta estriba en que proporcio

na t&:nicas y conocimientos que le permiten sobrevivir a la Socte· 

dad, la cultura es aprendida y es en algwtos casos compartida y es 

proveniente de los resultados y experiencias por las que pasan las

generaciones. Esta se constituye por tres elementos que son: Las -

Instituciones, las Ideas y los Productos materiales o Cultura mate· 

rial. 

Las Instituciones han sido definidas como reglas norn11! 

tivas que_ definen h, que es considerado adecuado o legitimo. Las

ideas constituyen el complejo conjtmto de interrelaciones y de fen6-

menos sociales, incluyen las creencias, sobre ellos • sobre el mun

do bto-ff'sico social en el que v1 ven. La cultura material o producto 

material, consiste en todas aquellas cosas materiales que los hom

bres inventan y utilizan, abarcando desde los primitivos instrurrentos 

hasta la tecnolog(a ~ avanzada. 
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2. - Las formas de organizacwn social. 

La sociedad humana en su totalidad est1i constituída por 

una infinidad de agrupaciones tan diversificadas que serla dltrcU si 

no imposible caracterizarlas en t~rminos generales • El t~rmino -

grupo es aplicado por lo general de mcxlo indlsc.r.irninado, la legi6n 

de grupos existentes es mucho muy diversa y extensa. Sin embar

go un grupo social organizado puede ser definido como un conjunto 

de individuos cuyas relaciones se basan en un conjtmto de papeles

y estatus interrelacionados, que comparten ciertos valores y creeg_ 

cias, que son concientes de intereses semejantes y de sus relaclQ 

nea recíprocas, y que se diferencían asi mismos frente a otros --

grupos. 

Un grupo social organizado se diferencra de otros gru

pos por tres caracterl'sticas que son: Interacci6n regulada; p&er -

valores y creencias semejantes; y poseer una conciencia particu

lar de grupo. 

Las Naciones son identificadas como grandes grupos

organizados, y dentro de estos grupos existen otros grupos o mi· 

ni grupos, y así se puede decir que un club social es un grupo, -

así como también lo es un Sindicato de Trabajadores, no lo es · -

en cambio un congbmerado masivo de hombres reunidos acciden

talmente por no poseer los atributos del grupo social organizado, 

y pueden ser divididos o clasificados en : C ategorfas sociales y

agregados estadísticos. 
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Las primeras consisten en conjuntos de personas que -

tienen llll status similar y desempeñan un mismo papel social; se -

puede decir que el status es una posici6n relativa de lUla persona

y puede ser adquirido o atribufdo y así las personas que tienen una 

misma poslcl6n tienden en su conjunto a asociarse mutuamente por 

compartir los valores correspondientes a un mismo status, por -

ejemplo: Los Banqueros, los industriales, los obreros. 

Los segundos lo constituyen las personas que poseen 

lDl atributo social semejante que permite agruparlas 16gicam ente -

por ejemplo: Los mas leos, los deportistas, los funcionarios, etc •• 

Los agregados estadísticos pueden indicar aspectos significativos-

de la estructura sedal y porporclonar la base para el surgimiento

de nue\08 grupos. 

Las clases sociales juegan un importante papel en la º!: 

ganizaci6n social y pueden identificarse como grupos o bien como

categorfas sociales, pueden ser ambas cosas ya que por una parte 

las clases sociales son grupos que poseen lllla determinada posici6n 

bien sea privilegiada o no, lo cual les proporciona un determinado 

estatus social que es susceptible de implicar valores comunes creen

cias y modos de actuar semejantes • Estas características comunes 

generan una idea de unidsd o conciencia de clase a sus miembros -

que los conduce a la acct6n colectiva • 

E atas categorías sociales, clases sociales o grupos socl.!l 

les, cualquiera q Uü sea el nombre que se les quiera dar podemos -

decir que son organizados pero n nivel particular y propio de ellos, 
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pues a nivel general solamente son células integrantes del gran -

grupo social organizado llamado Naci6n. 

En todo grupo social existen diferencias entre los hom

bres, ricos y pobres, poderosos y débiles, gobernantes y gobema· -

dos, explotados y explotadores, etc. , y todos en su conjunto constl-

tuyen la sustancia de la estratificación social. 

La estratificaci6n social puede ser considerada como un 

proceso o una estructura, puede entender
1
se también como una divi· 

si6n de la sociedad en grupos sociales, en el campo en que se ven· 

tilan la igualdad y la desigualdad o como ambas manifestaciones en· 

su conjunto, siendo la definici6n d~lase social el concepto clave pa· 

ra el anruisis de la estratificaci6n social. 

Ya en la antiguedad Arist6teles había advertido " En to-

dos los Estados hay tres elementos : Una clase muy rica, otra ·muy 

pobre y tma tercera que se encuentra entre las dos". 

Siglos después en 1788, James Madison escribi6: ''Los -

propietarios y los que carecen de bienes han formado siempre dis-

tintos bandos sociales. Entre acreedores y deudores existe tma di -

ferencia semejante ." Un interés de los propietarios raíces, otro de 

los fabricantes, otro de los comerciantes y uno rru1s de los grupos 

adinerados y otros intereses menores surgen por necesidad en Ias

Naciones civilizadas y las dividen en distintas clases , a las que -

mueven dlferentes sentimientos y plllltos de vista. La ordenaci6n -

de tan variados y opuestos intereses constituye la teoría primor-

~!i:J_~~-~~-~~~~~~a~!~~-!.1!~~11!~!.!..~~1~--------------------------
(4) l l:imllton A. y Modlsoo ·J.,•·¡:;¡ Fcdcrallstn o ln Nueva Constltu

cl6n". Trad.dc Gustavo R. Vclasco, M<!xlco 1957,F.C,E.r.37. 
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Mas tarde Adan Snúth declara: 'Todo el producto anual 

de la tierra y del trabajo de una N~ci6n ••• Se divide de W1 modo -

natural.;; en tres partes: La renta de la tierra, los salarlos del

trabajo y los beneficios del capital, constituyendo, por tanto, la --

renta de tres clases originarias y principales de toda sociedad -

civilizada, y de sus ingresos deriva en llltima instancia otra sub-

alterna." (5) 

:\iarx paralelamente a la formulación de Adan Smith -

definía a las clases sociales en términos de sus relaciones con-

la propiedad: Los propietarios divididos entre aquellos que tienen 

tierra y los que poseen facilidades productivas o capital, y aque

llos que no tienen ,1ada • ''Los propietarios de la simple fuerza -

de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de la -

tierra cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario. la 

ganar.cla y la renta del sueló , es declr , los obreros asalariados, 

los capitalistas y los terratenientes forman las tres grandes cla-

ses originarias y principales de toda sociedad moderna basada en

el régimen capitalista de prcxlucci&l".(6) 

Marx reconoce abiertamente ~'No me cabe el mérito -

de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad --

moderna, ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo algunos hl§.. 

(5) Smlth Adan, "Im·estlgacl6:i sobre la naturaleza y causa de la rl
qwza de las !'laclones", TrüJ. de Gabriel Franco, M~xlco 195&, 
f.C.E. P. 239. 

(6) ~.farx Car!. "El capltnl • Crntca de la Ecc.nomra Polnlca". Trad. 
de W~-nccslao Roces. :-.t(;xtcu 1958. UC.E. p, 239, 



-diez y siete

toriadores burgueses , habían expuesto ya el desarrollo hist6rlco de 

esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomra 

de éstas". (!)." 

Seg!in Marx la mayoría de las sociedades tienen dentro 

de su seno la existencia de la divlsl6n de clases con una base ec_g 

n6mica que son elementos importantes de la estructura social. Los 

hombres que ocupan lugares similares dentro del órden econ6mico 
.. ' 

son susceptibles de enfrentarse a los núsmos problemas, pasan por 

experiencias vitales semejantes, tienen actitudes y valores comunes, 

y por ello acttlan en gran medida del mismo modo. 

De acuerdo a !º que se ha expuesto podemos nosotros d!1., 

cir que una clase social es un conjunto de personas que comparten 

una f!rlsma poslcl6n coman dentro del orden econ6mico y esta posl

ci6n se basa én las relaciones del hombre con los medios de pro-

ducci6n, o sea el ser poseedor o desposeído determinar~ la perte--

nencia a tma determinada clase social. 

(7) Marx Cnrt y Engels F. "Cnrtá a Ocorge Weydemeyer, mnn:o 5• 
de 1867 , En correspondencia , 1846-1895. N. Y.publicaciones -
lntcmnclo~ales, 1935. P. 57. 
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3. - Los Procesos Sociales. 

Un proceso es un transcurso de tiempo en el cual se des-ª 

rrolla el conjunto de fases suscesivas de un fen6meno. 

Proceso social y relaci6n social son dos aspectos de una· 

y la misma cosa a la vez, y puede llamarse proceso social a una s~ 

rie de combinacl6n de interacciones, cuyo conjunto muestra una de- -

terminada direcci6n y· produce resultados especCficos pudiéndose ha-

blar por ejemplo de proceso de lucha. 

La corriente evolucionista considerada al proceso social -

como un "devenir" unitario que abarca la totalidad de los fen6menos

soctales a lo largo de la historia universal y en todas sus manifest-ª 

ciones,consideraban que el proceso social era wia parte del proceso 

c6smico total. 

Todo proceso lleva implícito un cambio, se entiende por

cambio social las diferencias observadas en dos estadíos consecutt·

vos de una realidad social. 

La Sociología moderna acepta la existencia de m!lltiples -

factores que influyen mutuamente pudiendo segtln las circunstancias -

ser m1is significante uno que oc:ro, empero son cinco los factores, -

aunque pertenecen a categorías diferentes, así por un 1 ado están los 

factores materiales como la demografía. la tecnológl"a y la infraes-

tructura econ6mica, por el otro lado estlin los factores culturales C.Q 

mo son los valores y las ideologías. 

Ahora trataremos de analizarlos brevemente. 

La Demografía. - El crecimiento demográfico es un lmpo.!" 

tante factor de cambio social. Pues en aquellas sociedades en que la 
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poblaci6n es poco numerosa y dispersa es duren que se produzca la -

necesidad de la divisi6n del trabajo para sobrevivir, y en consecuen

cia las técnicas y los recursos varran muy lentamente. Por el con-

trario cuando la poblaci6n aumenta y se hace mAs densa se hace -

más necesaria- la divisi6n de las ocupaciones y con ello se produce -

Wla especializaci6n por mfuima que sea. 

Por otra parte el crecimiento demogrMico posibilita y fa

cilita la tnteracci6n social, la matua influencia de las personas, lo - -

cual a su vez produce una estimulaci6n general sobre los individuos, -

una mayor creatividad y una elevación cultural de la sociedad. 

No obstante el factor demogrMico no explica por si solo

el desarrollo económico; pues hay que tener en cuenta los recureos

poteneiales del medio y las capacidades del mejoramiento técnico. - -

Cuando no se dan estos dos factores no se prcxluce desarrollo sino -

regresi6n por ejemplo en la Indla donde el crecimiento de la pobla-

ci6n no sigui6 un crecimiento econ6mlco sino una aceptacl6n paslva

de la miseria basada en determtnadoe valores espirituales. Así pues 

que aisladamente el crecimiento de la poblacl6n no es un factor de

terminante del desarrollo económlco stno que precisa de la axlcurren. 

cia de otros factores de tipo econ6mico y de tipo cultural. 

La Técnica. - El cambio· tecnol6gico operado en la socie

dad occidental ha supuesto hondas transformaciones en su estructura 

y funcionamiento. 

La vida social y personal se ha alterado con el adven1--- · 

miento de la revolución técnica. 

Por otro lado la revoluci6n fécnica no ha conclurdo y sus 
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efectos no han conclufdo son todavfa impredecibles, lo que si es evi

dente es que han contribu!do a un cambio radical de la forma de vi

da. 

La; sociedades se han clasificado en base a los distintos· 

estados de tecnolog(a en los que se encuentren, así cada fase de des_!I. 

rrollo técnico corresponde a un tipo de sociedad determinado, surge 

en un limbito regional particular , posee sus propios medios técnicos 

y su forma de producci6n; emplea determinados recursos materiales 

y materias primas , dli lugar a tmos modos determinados de traba

jo. La primera fase corresponde a una economía de subsistencia que 

se caracteriza por la confecci6n de <1tiles primitivos con materiales 

elementales y por iatercamblo reducido y local, por wia produccilin 

escasa. Las estructuras sociales hegem6nicas son la familia y el -

clan. El pensamiento es primordialmente mágico la cuesti6n social -

es fuerte al igual que la coacd6n. Su medio ambiental es la natura· 

leza. La segunda etapa utiliza el metal para sus instrumentos y ma· 

no de obra ha generado el empleo de esclavos. Ambos factores inci

den en el progreso de la Agricultura, de cuyos excedentes surge la

expanci6n del comercio. La aparici6n de la rueda y la nave rmrina· 

facllltan las comtmicaciones y se fundan ciudades junto a los nnres 

y ríos. Se organiza la administraci6n pabltca y el pensamiento raciQ 

nal comienza a desarrollarse. 

Tres desarrollos técnicos caracterizan la tercera etapa -

iniciada en el Siglo X y no culminli hasta el Siglo XVII, la utlltzacl6n 

técnica del viento y el agua principal mente por el molino, el empleo 

de animales para el trabajo, la lnvencl6n de la Imprenta y el reloj. 
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La economía cootinaa siendo principalmente agraria pero 

el capitalismo comercial sufre un gran impulso explorando al mundo 

en busca de nuevos mercados • En las comunidades urbanas se for

man corporaciones artesanales en el orden del crecimiento, la .filo

sofía es sustituída por la tecnologi"a, pero las ciencias comienzan -

a tener resultados importantes • 

La cuarta etapa se extiende desde el final del Siglo XVIII 

hasta los inicios del XX, el carb6n proporciona la energfa para el -

desarrollo de la máquina de vapor, transformando tanto los medios -

de locomocil'in como los de la industria. El hierro reemplaza a la

madera para los utensilios. el capitalismo industrial toma el lugar

del capitalismo comercial. En las ciudades se forma una gran con

centrflci6n de trabajadores quienes se reunen en tomo a la creaci& 

de Sindicatos. El poder pasa de la aristocracia a la burguesra y el 

conocimiento cientrflco sufre un gran desarrollo y aparecen las gr@ 

des doctrinas sociales. 

La quinta etapa se inicia a principios de nuestro siglo, -

las fuentes de energía crean las bases para la expansi6n en la uti· 

lizact6n de las máquinas. El capitalismo financiero sustituye al 1n- -

dustrial. Se pasa de la sociedad de producción a la sociedad de CQ!] 

sumo. 

La Infraestructura Econ6mlca. 

El factor econl'imlco puede ser considerado en la actuali-

dad como el mas l mportante de los que determinan las relaciones y 
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formas de lo social y la capacidad de producci6n de una sociedad -

se basa en el resultado de la mutua interacci6n entre las estructu

ras y elementos culturales, 

Los Valores Culturales. 

Al igual que con el factor econ6mf.co, los estudios actua

les consideran el peso de los valores culturales en relaci6n a todo -

el conte:...1:0 social. La cultura no es el íinico factor que pueda deter

minar el sistema econ6mlco, sino que los condicionamientos poltl:icos 

y geográficos actaan sobre él. Asf admitiendo la importancia de los

distintos factores que favorecen el cambio social, no es fácil cuanti

ficar el papel que corresponde a cada tmo. La evolución hist6rica es 

tan compleja , que hace düfcil medir la contrlbuci6n de los factores 

de cambio social, especialmente aquellos que pertenecen al .limbito -

cultural. 

Las Ideologías. 

La Ideología puede ser definida como un sistema de ideas 

y juicios, explícitos y generalmente organizados , destinados a des

cubrir, explicar, interpretar o justlflcar la situación de un gr:..-po o

de tma colectividad, y que inspirándose ampliamente en unos valores 

propone W\a orlentaci6n precisa a la acci6n hist6rica de ese grupo o 

de esa colectividad. Asf vemos que la ideología se propone estudiar 

una situaci6n dada y pretende orientar la acc16n social en un deter

mlnado seutido, la ldeologfa creernos que estli condicionada por éli

tes, por grupos de presl6n, por partfdos pollttcos y por movlmien· 

tos sociales y no puede ser considerada como el t1nico factor de -

cambio.Pueden ser clasutcadas según al grupo al que van dirigidas, 
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seglhl los medios de acci6n que dilunde y seglhl su contenido. 

Ahora bien los cambios sociales para que puedan produ

cirse necesitan la particlpacl6n de varios agentes que los lleven a

la práctica mediante la acci6n hist6rlca. Entre estos agentes se en

cuentran las élites. 

La Sociologra entle~de por élites a aquellas personas a

grupas que por su poder o su influencia, contribuyen a la acci6n -

hist6rica de una sociedad o colectividad mediante sus decisiones - -

ideas o sentimientos que simbolizan • Hay tres tipos de élites: Las

élites tradicionales;cuya autoridad le es conferida por ideas y creEm 

etas basadas en s6lidas tradiciones por ejemplo, las élites arlstocrJ 

ticas y religiosas • 

Las élites arlstocrátlcas que surgen de una estructura l~ 

gal o burocr§ttcas y su autoridad deriva de una doble vertiente ; por 

un lado de su reconocimiento conforme a las leyes establecidas, por 

otro, por la valoraci6n de su competencia en ciertas materias. Pe!. 

tenecen a este tipo los funcionarios de la AdmlnlstraclOn P<1bllca. 

Las élites de propiedad; que detentan su poder en virtud 

de los bienes que poseen, el gran poder econ6mlco que poseen les 

facilita ejercer influencia en el §rea polttlca y social, por ejemplo 

de este tipo son los Banqueros, los industriales y los terratenientes. 

Las élites cartsmihlcas: que son aquellas a las que se -

les atribuye clcrtas cualidades extraordinarias. El poder es detent.{l 

do por la persona que posee virtudes y no por lo que posee y por

eso se dli mas en personas que en grupos, estas ~lites existen en-



-veinticuatro

categorías sociales de orígen religioso y en relaci6n a movimien-

tos sociales. 

Las ~lites ideol6gicas; son aquellas que aparecen en -

torno a la ideologi"a las élites ideol6gicas y las carismáticas son

las que muchas veces preconizan cambios y generan la acci6n hi!!, 

t6rica. 

La contribuci6n de las élites a la accl6n hist6rica se -

realiza: Mediante la adopci6n de decisiones en las sociedades e in§.. 

tituciones. En segundo lugar por su participaci6n en las definiciones 

colectivas de situaciones, ésto es, influye en el proceso de concien

tizaci6n de una colectividad. 

Existeu adeinM otros dos agentes del cambio social que 

sustentan a las élites y las apoyan , estos son: los movimientos SQ.. 

ctales y los grupos de presi6n. El movimiento social se caracteriza 

por ser una organizacU5n estructurada que agrupa a sus miembros

en tomo a la consecuci6n de lDlOB objetivos concretos e identifica

bles generalmente sociales. Los grupos de presi6n surgen de los -

grupos de interés cuando éstos utilizan la acct6n sobre el gobierno 

para hacer prevalecer sus ideas y sus intereses. Se puede dividir 

a estos grupos en dos grandes apartados: Los que se agrupan en -

tomo al ejercicio de una profesi6n y los que se organizan a partir 

de tma determinada ideologl'a. Las organizaciones profesionales t~ 

nen como principal objetivo la consecuci6n de mejoras para sus -

miembros; mejoras materiales, salarios, precios o ventajas en d~ 

minadas situaciones, seguridad en el empleo , ejemplo de estos -

grupos son las nsoclaclones patronales y profeeionales. 
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Los de presi6n ideol6gica se basan en la defensa de si

tuaciones espirituales y morales o en determinadas causas. 

Los agentes del cambio social aan siendo distintos están 

estrechamente relacionados • Las élites fundan y simbolizan a los -

movimientos sociales y a los grupos de presi6n y éstos a su vez -

apoyan o descalüican a las élites. 

Se presenta el conflicto social como uno de los princip!!_ 

les y más importantes factores de cambio de la sociedad y su es

tructura • Un cambio social se inicia generalmente como una res· 

puesta a algfin grado de desorganizaci6n social y esta puede prove

nir si el sistema social es injusto. cliduco y se niega a cambiar -

su estructura. 

Cuando la desorganización social llega al grado de no -

poder ya contenerse en el sistema que prevalece es provable que

se hagan intentos de reorganización o transformación que impliquen 

cambios de gran .alcance eri la estructura social. 

La desorganlzaci6n y sus consecuencias puede causar

disgusto e lncormidad asr como descontento a los individuos pro

yectándose en lo que Carlos Marx llama 'conciencia de clase" y 

James March y Herbert A. Simon en su obra "Organizaciones" llil. 

man "conducta investigadora" de uno o varios grupos y el cá.rActer 

decisivo del proceso dependerd del nOmero, del tamaf\o y la fuerza 

estratégica asr como las posiciones de comunicación del grupo o -

grupos que lo realicen • 

Asr pues que si la desorganlzaci6n llega al punto de no 

poder ser controlada por parte del gobierno de un sistema la con· 
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ciencia social de este grupo o grupos tended a p1·ovocar los cam

bios fundamentales de la estructura del sist6ma y si fuesen reprim.! 

dos y bloqueados y no aceptados por el r~gimen crear~ un poten

cial, activo cambiante diaMctico y revolucionarlo. 

Sin embargo aunque la revoluci6n armada y violenta con

sus consecuencias es generalmente la culminación del, potencial, no 

es de ninguna manera el Clnico ~todo en la efectuaci6n de un cam

bio social b§slco. 

Por otro lado al producirse un proceso social implicad. -

la presencia de una nueva norma de conducta, de actitudes nuevas, -

.de t~cnicas nuevru;. etc., y a todo ese conjunto de novedades es a lo 

que se llama innovaci6n. Esta no ocurre al azar sino que es depen

diente y resultado de la urgencia a la soluct6n adecuada de las nece

sidades de wia sociedad. Y mientras mas dial~ica sea una sociedad 

más tolerar4 y fomentad a la innovaci6n. 

Horace M. Kallen en su obra "Innovation" escribe lo st-

guiente ~ " Pero las causas de una innovación son demasiado compilc..!l 

das para que se deban a tma mera lntencl6n personal. En la medida 

en que la existencia humana es un proceso y no pura repeticl6n , el -

nacimiento, las formas, los ciclos de vida y la influencia de las inn.Q 

vaclooes son el tema vital de la historia y de las ciencias sociales. -

La lnnovaci6n comprende en su ~mblto las transformaciones de allme.!} 

tos, ropas, vivienda, defensa contra los enemigos y las enfermedades, 

instrumentos y tecnologf'as de producci6n y de consumo, formas de ju!\ 

go y deporte, rituales y llturglas de la rellgl6n, precedentes df:! dere--
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cho, inventos clentfücos, actitudes y estilos de literaturas y artes • 

Toda instituci6n social es un campo de !nnovaci6n por -

conservadora que sea su tendencia y por regularizadas que· estén sus 

técnicas y procedimientos. El límite de la innovaci6n llega solo en -

el momento en que es amenazada la identidad de una lnstituci6n". (8) 

Ahora bien la desorganlzac!6n social en aspecto sociol6gi -

coy como concepto, se refiere al. fracaso de los organismos institu

cionales, a la desintegraci6n de los vihculos y controles que hacen -

que el equipo social de trabajo realice sus funciones. También es 1ma 

innovaci6n el amenazarse a la ide:itidad de lllla lnstituci6n. Sin embar= 

go surgen procesos de reorganizaci6n, pues el orígen hlst6rlco de la -

desorganizaci6n social puede estru· en la época y en la desigualdad SQ 

cial que prevak2ca en un determinado sistema, y de ser así la con-

ciencia social del grupo o grupos provocarii cambios ftmdamentales d«m 

tro de la estructura del sistema, y asr una vez superada la crisis -

surgirán nuevas innovaclooes y nuevos cambios sociales y tecno16gl-

cos en beneficio de toda la comunidad. 

---------------- -------------~.------··---------.~--------- --- --- -----
(8) Knllen M, Horace, ''lnnovarlon" en The Encyclopedla ot TI1e Social -

Sclcnccs, C:ditado por Cdwin R. A. Sc:lf¡;man y Alvln Johonson (Nueva· 
York, Mnc ~.fl1Jan, 193i¡, 7 vololrncncis propiedad literaria, 1937 do ·
Mac Mlllan Compl111y, y •cprofocldo con autorfznc:loo por Ed. F.C.E. 
(Ed,) trad. de Florcmlna ~f. Torner. 
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4. - Las Leyes Dialécticas del Desarrollo de la Sociedad. 

La palabra dialéctica fue empleada por Carlos Marx en -

el sentido de teoría científica y métcxlo filos6fico del conocimiento y 

transformaci6n de los fen6menos de la realidad. La dialéctica rnat~ 

rialista parte del conocimiento ~' reconocimiento del mundo material, 

de las leyes objetivas, de su movimiento y de las formas de exis--

tencia. Las leyes dialécticas generales mas l mportantes del mundo

material son: La concatenación universal y su desarrollo. 

Federico Engels en la obra "Anti-During" señala: "La -

dial~aica es 1 a ciencia que estudia las leyes universales del movi

miento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del -

pensamiento." (9). 

El papel de la cilaléctica materialista como método cient_f 

flco está determinado por los diversos procesos concatenados de nue.§. 

tro tiempo, es decir, por las innovaciones científico-s-oclales y técn.! 

cas. de las primeras se pueden poner por ejemplo las transiciones -

hist6ricas de los pueblos. los movimientos sociales, etc.; de las se

gundas la revolucioo científico técnica contempor1lnea muestra el au--

mento inusitado del poder del hombre sobre las fuerzas expontlineas-

de la naturaleza. 

En la naturaleza todo está en constante cambio, Los cam-

bios y las transformaciones a que se encuentran sujetos los procesos 

existentes est1ln regulados por ciertas relaciones constantes a las --

~~~E;.~-'!.~ _l~_s_ 9~l12-~~l!.l!..!:.~~<:.~':..~-~~f.~i:I2_s_~!~ _C:,JP-1!~~ _ 9 ~~ -~9- ~~-~~ 
(9) Er.¡¡clg Fwcr!co., "Antl·Durln;f', Ed.Grljalvo, MCx.1964. P. 264, 
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be concebir a la naturaleza y a la sociedad como una aglomeraci6n

fortuita de fen6menos sociales exentos de relaciones mOtuas, sino -

al contririo, todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad

guardan relaci6n entre sr y se condicionan mfituamente • esta futi-

ma relación se proyecta y expresa en las leyes del desarrollo de la 

naturaleza y la sociedad ; el desarrollo de la sociedad tiene por -

base las leyes económicas que· se expresan en toda diversidad de -

las relaciones sociales de producción. es decir, de las relaciones -

de los hombres dentro de la esfera de producción, cambio y consu

mo. 

Las leyes de la naturaleza y la sociedad poseen un r~ 

go en coman que es su objetividad, es decir. que surgen y actdan -

inde~ndientemente de la voluntad del hombre sin que éste pueda -

cambiarlas, modificarlas o abolirlas y la Cinico que puede hacet es

descubrirlas y estudiarlas. 

"A dUerencia de las leyes de la naturaleza, las leyes -

económicas poseen varias peculiaridades y la primera consiste en -

que no son duraderas y actdan en el curso de un determinado perro

do hist6rico. Los móviles fundamentales de la vigencia de las leyes 

econ6mlcas, son las condiciones econ6mlcas concretas; la segunda -

peculiaridad consisi:e en que son aplicables a la sociedad y se trata 

de que a diferencia de la naturaleza en la que el descubrimiento y -

la aplicaci6n de Una nueva ley transcurren de un modo mas o menos 

suave, en la esfera econ6mica el descubrimiento y la aplicact6n de -

una nueva ley tropieza con la resistencia de fuerzas viejas condena-
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das a des aparecer. " (10) 

El universo está sujeto a un cambio constante , tcx:lo fluye 

desde lo geológico hasta lo social, todo estli cambiando constantemcm 

te • La constitucioo geol6gica de la tierra que nosotros conocemos, -

no siempre ha sido como es , las capas de la superficie y la subte

rrruteas no fueron siempre como son; en .forma imperceptible, con -

lentitud secular se está transformando constantemente la geologr'a -

del mundo. 

La vida de los hombres está en constante cambio. La vi-

da en· sr núsma es un cambio constante, desde que se nace hasta que 

s.e muere y no solo externa sino Internamente, no somos hoy lo nús

mo que hace un añ), no pensamos lo mlsmo, nuevas experiencias, -

nuevos anhelos, nuevos sufrimientos y todo ello imprime wia f isono

mr a a la personalidad humana. 

En la vida social la transformacl6n es constante asr se -

puede ver que en la vida soclal,pclltica y ccon6mlca de la antigua -

Grecia, de Roma, en la Edad Media y en paso del feudalismo al ca

pltalis mo, ha estado en constante cambio y se puede ver que la ley· 

del cambio constante es una ley natural aplicable a todas las cosas -

y lo que no cambia o se detiene perece. 

Sin embargo el proceso de cambio es distinto en el tiem

po en relaci6n con el ser o la cosa de que se trare; es mas rápldo -

en la vida de los pueblos y mucho más r1lpido en la vlda de los horn 

brea, y asr se puede afirmar que la existencia de la ley del cambfo-

E5'!13!~~C:.):_12~-2-ª-~l<?.l!...'!i:._I_a_yJ~~-~~~~!.1!12,!l.;;~ .. !.!'!J.!~~~J?.° . .' .. -1.?!i __ -:_ 
(10) Nlkltlh P., "E~nomía Poll'tlca", T.rad.dc L. Vladov; Ed.F .C. E. Méll. 

19i8. l'. 9-w. 
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cambios en los sistemas de producci6n. Un cambio en un sistema de 

producción influye en la distribuci6n • Algunas tribus cazadoras por -

ejemplo evolucionaron y se hicieron agricultoras pues en cuanto se -

descubrió la agricultura hubo un cambio en los sistemas de produccl6n 

y se pas6 de la producci6n de la caza a la producci6n agrícola y este 

cambio en los sistemas tuvo qt,Je influír en el reparto de la ri':¡ueza -

y también en la organizaci6n social,polftlca y econ6mica. La distrlbu

ci6n resulta ser consecuencia de la prod'uccl6n • A formas determina-

das de producci6n corresponden formas distintas de distribuci6n, pro

bándose en consecuencia la existencia de una ley fundamental aplicable 

a la vida social, y ésta es la ley del cambio constante. 

Ahora bien los cambios sociales no siempre se efectllan en 

forma pactiica , sino violenta, merced a numerosas contradicciones -

así por ejemplo, las luchas de la burguet1ía y el campesinado contra. -

el feudalismo; la revoluci6n francesa fueron cambios violentos y nece

sarios para la transformacl6n de las bases de la organizaci6n polrtica 

y ecori6mica del mWtdo , La violencia ha sido ejercida sin cesar en la 

historia como resultado inevitable. La dialéctica rnaterlalista no se e_! 

plica cientliicamente la dlnl'imlca social, 
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Ya en el Capnulo Primero, pWlto 2 • nos hemos referido 

de manera breve a las clases sociales y las hemos identificado como 

grupos de personas que comparten una posicl6n que implica valores

comunes a tcxlos sus miembros. También hemos dicho que una Na-

cl6n se constituye por un gran conjunto de grupos , ahora bien la SQ 

ciedad en su existencia y desarrollo estli determinada por un proce

so dialéctico cambia~e y sus cambios y desarrollos se producen con 

lDla rapidez incomparable. en contraste con los cambios naturales, ~ 

ro la scx:iedad en su desarrollo necesita del factor material es decir, 

de un sistema de condiciones de vida que permitan el desarrollo me!! 

tal y físico del hombre , que es la materia prima de la sociedad. 

Ese factor material que es Indispensable a la sociedad -

para su desarrollo es seg(in el materialismo hist6rico, el modo de -

~enclc5n de los medios de vida necesarios para la existencia hum-ª 

na, o sea los modos de producci6n de los bienes materiales • 

Para vivir la humanidad necesita y ha necesitado de sa

tlsfactores Indispensables tales como alimento, vestido, calzado, coui 

bustlble, etc., estos bienes o satisfactores materiales tendrlin que -

ser producidos por el hombre y muchas veces tendrli que ser trans

formada la naturaleza para obtenerlos y para poder hacerlo se nece

sita necesariamente disponer de instrumentos de producct6n, saber -
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fabricarlos y servirse de ellos para con su ayuda producir mas bienes, 

a la vez que capacita hombres que manejen estos instrumentos para -

aumentar la capacidad prcxluctiva acumulando a la vez experiencia y -

hábitos de trabajo. A estos elementos en su conjunto es a lo que se -

puede llamar fuerzas prcxluctlvas de la sociedad. Estas fuerzas repre

sentan tan solo uno de los aspectos de la prcxlucci6n y se proyectan -

en la relaci6n entre los hombres, los objetos y la fuerza de la natu

raleza empleados en la prcxlucci6n de bienes materiales o s atisfacto-

res materiales • 

Otro aspecto del modo de producci6n lo constituyen las re

laciones de llllos hombres con otros. Dentro del proceso de prcxluccloo 

los hombres no luchan con la naturaleza salvo algtnlos casos y cuan

do lo .. hacen lo hacen juntos, es decir, en grupos por eso la prcxluc-

cii'in siempre y bajo cualquier condicU!n es Lma producci6n socihl. Al 

efectuar la producci6n de los bienes materiales, los hombres esta-

blecen entre sr dmtro de la producci6n tales o cuales relaciones m! 

tuas, tales o cuales relaciones de prcxlucci6n. Estas relaciones pue

den ser de colaboraci6n y ayuda m!ltua, pueden ser también de dony 

nio y subordenaci6n o pueden ser relaciones de transici6n entre una

forma de producci6n y otra, pero cualquiera que sea su carticter las 

relaciones de produccl6n constltuirAn siempre y en todas partes un -

elemento tan necesario como las mismas fuerzas productivas de la -

sociedad. 

La producci6n, el modo de producci6n, no abarcan sola

mente las fuerzas productivas de la sociedad, sino tambien las rela-
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clones de producci6n entre los hombres, relaciones que son por tan· 

to la forma en que toma cuerpo su unidad dentro del proceso de la -

producci6n de los bienes materiales. 

En la producci6n dice Carlos Marx: "Los hombres no actaan 

solamente sobre la naturaleza, sino que actCian también los mtos sobre 

los otros. No pueden producir sin asociarse de W1 cierto modo y para 

actuar en comlln y establecer un intercambio de actividades. Para --

producir los hombres contraen determinados vlhculos y relaciones, y 

a través de estos vrnculos y relaciones sociales y solo a través de

ellas,es como se relacionan con la naturaleza y como se efectCia la-

producci6n. ,.(11). 

Una de fas relaciones mas importantes en que interviene 

el hombre en el proceso productivo, es la relaci6n de la explbtaci6n 

del hombre por el hombre mismo, con ésto se presentan siempre -

la partlcipaci6n de dos grupos contrarios o antag6nicos, en la anti

guedad fueron los amos y los esclavos; en la edad media los seño

res feudales y los siervos , en la actualidad los patrones y los obri< 

ros, en términos generales a lo largo de la hlstoria de la humanidad 

siempre se ha presentado Wla lucha entre contrarios , es decir, entre 

explotados y explotadores y asr lo ha demostrado el conocimiento h!§ 

t6rico en su forma mas avanzada, probando también la evoluci6n hu

mana mediante la sucesi6n de las clvllizaclones, las culturas, los r.il 

gfmenes polltlcos y los sistemas sociales. 

Ahora bien a los grupos contrarios o antog6nlcos los t10d~ 

mos considerar como clases sociales y han sido definidos desde el -

punto de vista marxista materialista como : "~as _dases sociales son 
(11) Marx Carlos. , ··o;,rns l:;;.;:c-gldas". Ed. Ah:rr.ann, Tom(. 1, P. 26l. 
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grandes grupos de hombres que se diferencran entre sr por el lugar 

que ocupan en un sistema de producci6n hist6rtcamente determinado, 

por las. relaciones en que se enfrentan frente a los medios de produ,g_ 

ct6n. Relaciones que las leyes fijan y consagran, por el papel que ~ 

sempeñan en la organizaci6n social del trabajo y, por consiguiente por 

el modo de proporci6n en que perciben la parte de la riqueza de que 

disponen • Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales 

puede apropiarse del trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes

en un régimen determinado de economía social. " (12). 

De lo expuesto hasta ahora y paralélamente con esta defl 

nici6n podemos darnos cuenta de que las relaciones de producci6n -

son las que han servido de base en la historia de la humanidad pa· 

ra la creación de las estructuras sociales, podemos decir también 

que las clases sociales son el efecto de un conjWllD de estructuras

que actaan sobre las relaciones de clase y que desempeflan wt papel 

determinante en las relaciones de producct6n, siendo también el nj 

vel econ6mico importante en la constltuci6n de las clases y su exl.§ 

tencia en el plano econ6mico repercute de manera definitiva en el-

plano polftico. 

El principal Indicador de esta repercucU5n es el efecto -

producido sobre el aspecto polnico. · 

Sin embargo hay investigadores que clasifican a las cla

ses sociales por el nivel social o el rango dentro de la comunidad, 

tal es el caso de W.L. Wamer y P.S.Lunt, quienes en su obra "Tbe 

(12) Lcnin \.'l~tlim!r l. ,"Una :;ran lnlcln'.lva en ~far)(,En¡;clfl,MarKl&m<.1", 
Ed. h'o¡!rc,¡o, Moscú. P. $0·61. 



-treinta y seis-

Social life of a rnocher comunnity~· y definen a la clase como sigue: -

·•por clase, se entiende dos o varios grupos de personas que son -

considerados y, en consecuencia, clasificados, por los miemhros de 1 a 

comwtidad por posiciones superiores o inferiores desde el punto de-

\rfsta social".(13), 

R.Mclver y C.H.Page en su obra "Society" establecen una 

dlstinctc.'5n entre las clases econ6micas y sociales, Las divisiones de-

las primeras las definen de acuerdo con los ingresos. la ocupaci6n y 

la fortuna y las otras las explican como siguen: "en todo lugar donde 

las relaciones sociales est~ H mltadas con consideraciones de post -

c! 6n y por distinl"!iones entre superiores e inferiores se puede hablar 

de clases sociales. 

Una clase social es por tanto una parte de la comlDlidad -

distinta de las otras por su posici6n social." (14). 

Para otros soci6logos norteamericanos; ''La desigualdad -

social es propia de toda sociedad humana, mas aCin, que la desigual-

dad social es funclooalmente necesaria para mantener Wl sistema so-

clal. "(15). 

El que escribe por su parte piensa, que con base en la -

teoría ~iarxista, la desigualdad social tiene como base las relaciones 

que se dan de acuerdo con la estructuraci6n social y que ésta estli -

en lhtlma relación a las relaciones prcxluctlvas que dan lugar a la -
-----------------------------------------------------------------

(13) Clr.W.L. Wo.rnc-r :.- P.S.Lunt, 'Thu Soclnl U!c oC ComW1lt)''',V.I. 
P. 82, Yale : .. .':Jlvcrsity Prcss, 1944. 

(14) <:lr.R.:\klrcr y C.11. Pagc, "Soclcty" P.34S,l\.t.1cmlllan i< Co.19.'50, 
(15) Ctc.r.. D:i•:ls '! W.E.:\lore, "!;orne Fo;lnclpül~ ci Str:itlf!cu:i(J11" ,\rr.e· 

rlcan Soclollc:tl rc,·te:w, 10, 1945, P. 42. Tarnbl~n B. Barkur ··:~oclnl· 
StralUlcatlon", llru-coi:rtt Bracc & Worls, l95i. K.O. May~r. "Class· 
an<l Soclct)'" Tan<!ro Hase, 1935. 
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estructuracl6n , y también pensamos que la desigualdad social es un 

factor directo e importante en la formact6n y estallido de las revo

luciones. 

Así pues el desarrollo del hombre, está condicionado por 

el desarrollo de las fuerzas materiales, por el de las fuerzas pro-

ductivas, y éstas dependen de las relaciones en que se coloquen los 

hombres entre sr dentro del proceso de produccil5n y los objetos in

dispensables para la satisfacción de sus necesidades, partiendo de -

ésto la explicaci6n de los fen6menos de la vida social, las ideas , -

las leyes y los anhelos de los hombres."Por lo tanto no son libres 

de elegir la forma social que mas les agrade, pues a determinado

nivel de desarrollo de las facultades productivas de los hombres C.Q 

rres~nde Wla forma determinada de comercio y de consumo. A de

terminadas fases de desarrollo de la producci6n, del comercio; del

consumo, corresponden determinadas formas de constituci6n sod al. 

Los hombres no son pues libres arbitrios de sus fuerzas producti

vas, pues tocia fuerza productiva es una fuerza adquirida producto -

de una actividad anterior, por lo que las fuerzas productivas son -

el resultado de 1 a energía prlktlca de !os hombres, pero esta mis

ma energía se haya determinada por las condiciones en que los hom 

brea se encuentren colocados por l.as fuerzas productlvas ya adqultl 

das, por la forma social anterior a elbs, que no han creado y que 

es producto de la generac16n anterior. El simple hecho de que cada 

generacl6n posterior se mruentre con las fuerzas procluctivas adqu!_ 

ridas por las generaciones precedentes, que le sirva de materia -

prima para la nueva p1·oducci6n, crea en la historia de los hombres 

1 
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una conex:i6n, crea una historia de la humanidad por cuanto a las -

fuerzas productivas de los hombres, y, por consiguiente, sus rela

ciones sociales, han adquirido mayor desarrollo y consecuencia - -

obligada: La historia social de los hombres no es m.mca mas que la 

historia de su desarrollo individual, tengan o no ellos mismos la --

conciencia de ellos. Sus relaciones materiales forman la base de tQ 

das sus relaciones." (16). 

(16¡ ~.1anc Carlos. , .. Obras Escogidas" Tomo JJ, Ed. Progreso Mosca. 
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2. - La Lucha de Clases. 

Entendemos por clases a aquellos grupos sociales con In

tereses opuestos, y llamamos lucha de clases al enfrentamiento que -

se produce entre dos clases antag6nicas o contrarias, cuando éstas -

luchan por sus intereses de clase, la lucha de clases aparece cuando· 

una clase se opone a otras en acci6n. 

V. l. Lenin nos ilustra sobre este particular como sigue: -

''la lucha de los obreros se convierte en lucha de clases solamente -

cuando los representantes avanzados de la clase obrera de un país aj 

quieren conciencia de que forman una clase obrerá tlnica y emprendai la 

lucha no en contra de patrones aislados sino en contra de tcxla la cla

se capitalista y en contra del Gobierno que apoya a esa clase. Solo -

cuando el obrero se considera miembro de toda la clase obrera, cuan. 

do ve en su pequeña lucha cotidiana contra su patr6n o fllllcioaarlo -

una lucha contra tcxla la burguesía y contra tcxlo el gobierno, solo -

entonces su lucha se transforma en lucha de clases • " (17). 

La lucha de clases se dd dentro del mundo material, pro

pio del hombre y en cierto momento histlSrico del desarrollo de la -

sociedad, es condici6n para que se dé esta lucha que los hombres d~ 

sarrollen una conciencia de clases, es decir una conclentlzaci6n de-

su situaci6n. ¿Pero qué es la conclencta de clases?. 

Pues bién, la filosofía Marxista materialista nos dlce que
para definir la conciencia, que parte de ésta depende de la propiedad 
------------------------------------------------------------------
(17) V. I. Lenln. , "Nuestra tarea inmediata", Tomo IV, Ed. Rusa. citado 

en Marx, Engels, Lenln sobre el Comunismo Cientlilco 1967.P.195 
-196. Ed. Academia de Lenguas Extranjeras de Mosc<l. 
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especial de la materia altamente organizada. 

''Ya en el pensamiento de los hombres de la comunidad -

primitiva extstran elementos Idealistas de la conciencia, en virtud de 

sus representaciones rudimentarias generales de la naturaleza, sin -

embargo estas concepciooes adquieren un desarrollo decisivo cuando-

la sociedad se divide en clases sociales, cuando el trabajo intelectual 

se separa del trabajo manual, convirtiéndose el primero en un privi

legio de clase y el segundo en destino de la clase explotada, es a PB.!:.. 

tir de ese momento cuando la conciencia se emancipa del mundo. "(18). 

Sin embargo la conciencia es ideal y no material y su eslfil. 

cia consiste en la capacidad del cerebro humano de reflejar el mundo 

exterior por medio de i~es. La conciencia es un conjunto de di-

ferentes formas y actitudes psíquicas tales corno sensaciones. per--

cepciones, representaciones, conceptos, ideas, pensamientos. etc •• La 

conciencia es ideal en cuanto a que es el reflejo del mundo material

en i~enes, conceptos e ideas subjetivas, por otro lado la actividad

psrqulca como ideal se refiere al producto o resultado de la actividad 

cerebral, es decir a las l~enes en su relaci6n con el objeto. Las-

sensaciones,las percepciones y las representaciones asr como los CC!!, 

ceptos no forman una sustancia ideal especial, sino la im§gen, el r~ 

fleje de las cosas existentes que est§n fuera de la conciencia humana 

diferente a lo que es en la realidad, puesta al ser captada se trans-

forma en una cosa lncorporea, eu la i~gen del objeto material cor-

(18) '.'Jarx Carlos y Engels Federico., ''La Ideologt'a Alemana" Cap. 1, 
obras editadas en ruso, Tomo III. P. 30. Ed. Progreso, .Mosca. 
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poral. La imágen tiene un contenido coman que se manifiesta en la -

conciencia en forma ideal y en este sentido la conciencia es subjetiva 

por la forma y objetiva por él contenido. El surgimiento de la vida -

es una premisa fundamental para la conciencia humana, el naturalista 

A.Opartn, al concluir sus estudios formul/5 la siguiente hlpl5tesis: "En 

la primera fase aparecieron sobre la base de la materia org~ica. -

las sustancias org~icaa m§s elementales: Los hidrocarburos (carb6n -

e hidr6geno), los cianuros (carbono y nitrl5geno) y sus derivados. 

En su segunda fase se crearon combinaciones org~icas 

complejas y variadas, se transformaron las aguas de los mares y océa 

nos primarios de la tierra, debido a lo cual dichas aguas se transfor-

maron en soluciones de diversas sustancias orgMicas. 

En la tercera :fase de la evolucil5n las substancias alburni-

noideas complicadas se unieron formando complejos de moléculas dt--

versas, estos complejos se desgajaron mas tarde como formaclexfes -

individuales aisladas, cuya evoluci6n condujo paulatinamente a la for

macil5n de organismos primarios ". (19) 

Asr con esa formacll5n en la naturaleza org~ica ·aparece

una nueva y especllica forma del reflejo que es la irrltabilldad y que 

se presenta como wta facultad de responder a la influencia exterl or 

con wt estado que es inherente a los organismos m§s simples, desa-

rrollMdose con mayor magnitud en las plantas. Ahora bien al evolu

cionar y hacerse ~s complejos los seres vivos al formarse el sis

t~l!l_a_ .!1!=ll'.Y1!?~2-ql!~ -~!! ...I!i:cm.19_ .fl.!?J_ !~fil.q_@-l_1t1~1.. !1.!1-1t1~11t~J.a_ s:.s:>_fm?!Wª!!Q
(19) A.Oparin., "La vida, su naturaleza y su orígen" ,Ed.Academla de 

Ciencias de la U.R.S.S., Mosctt 1960. 
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de las formas biol6gicas, lo que lleva al surgimiento de las formas -

psrquicas. Así pues los fen6menos psrquicos aparecen y existen como 

funct6n o actividad del cerebro independientemente no pueden existir y 

mucho menos fuera de la materia. 

Como funci6n cerebral, la conciencia es resultado de pro

cesos materiales, que constituyen la actividad nerviosa superior y pr_g 

pia del reino animal • 

Ahora bien a diferencia de las formas biol6gicas del refle

jo que son propias de los animales irracionales, la conciencia del. hofll 

bre es la forma social del reflejo de la realidad, y la diferencia cua

litativa entre el hombre y los animales , consiste en que el primero -

no se limita a aprc piarse masivamente de los productos ye. preparados 

que le ofrece la naturaleza, sino que transforma a ésta, en el proceso 

de su actividad laboral. Los animales también transforman de un mo

do u otro a la naturaleza, pero lo hacen inconciente e instintivamente. 

Federico Engels sefiala al respecto "hasta los animales su

periores cambian la naturaleza con su sola presencia, en tanto que, -

el hombre la mcxllflca con sus actos conclentes y la obliga a satisfa

cer sus necesidades. La actividad laboral del hombre y su orientacl6n 

hacia lm fin concreto adem~s de constituir la diferencia cualitativa -

entre los animales racionales y los irracionales, es la causa princi

pal de la transformación de las especies." Engels en su artículo ''El 

papel del trabajo en la transformacl6n del mono en hombré' dice ade

más:" el trabajo es la fuente de la riqueza, afirman los economistas 

poli1:1cos • Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza proveedora _ 

de los materiales que ~l convierte en riqueza. Pero el trabajo es --
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muchísifn:O m§s que eso. Es la condici6n blisica y fundamental de to

da la especie humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto d~ 

hemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. "(20). 

La conciencia del hombre evoluciona sin cesar sobre la -

base del desarrollQ de toda su pr§ctica social elev§ndose de manera'." 

graduada hasta alcanzar el nivel de la actividad te6rtca abstracta. r~ 

flejando sus relaciones y nexos existentes. la lucha de clases tiene -

su orígen en la posici6n antag6nica o contraria de las clases desde 

·el pllllto de vista econ6mlco. lo cual nos incti.ca tambi~n que son con 

trarios a sus respectivos intereses, entendiendo los intereses de la 

clase como tm conjunto de aspiraciones espont§neas de determinada 

clase social y solo -::uando la clase o grupo tiene plena conciencia -

de ello, podd. desarrollar lllla conciencia de clase; Algunos autores 

distinguen a los intereses de clase en: Intereses expont1ineus inme-

dlatotl e intereses estrat~cos a largo plazo; los primeros son las-

aspiraciones que manifiestan las clases sociales motivaclos por los 

problemas actuales de su existencia y tienen por objeto lograr un -

mayor bienestar inmediato, por ejemplo un· interés estrat~co a -

largo plazo de la clase dominante seda perpetuar SU dominaci6n SQ 

bre la clase dominada; el de la clase dominada sería destruir el --

sistema de domlnaci6n, que es el orf'gen de su condici6n de exp1o

taci6n y su fundamento. 

De este modo se puede decir que la conciencia de clase

est4 estrechamente ligada con el concepto de inter~s de clase, siendo 

!~.J.:?~'.!!.1:!~-!:.'!.1-~~~-~~:i.!!.!~9~:-:~!~-!:!~~i5'!1_ª;I_o_~~~-~~-~!.t.?_ª~1~-~~: 
(20) Carlos Marx y Federico Engels • "Obras Escogidas en 2 Tomos" 

Ed. en espaflol por La Academia de Lenguas Extranjeras de la -
U.R.S.S •• Mosco. 
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jetiva es decir , la situaci6n que cada clase ocupa en la producci6n -

social. Asr los intereses vitales de las clases determinariID la rela-

ci6n que éstas guardan con el modo de producci6n dominante, con el

régimen polnico y social existente, en la llltima estancia las clases -

luchan entre sr para conservar o destruir el régimen vigente y el .m..f> 

do de prcxlucci6n que le sirve de base, produciendo un movimiento -

progresivo y evolutivo, es decir, un desplazamiento de las formas s_g 

ciales por otras mas elevadas y se opera a través de las luchas de 

las clases antag6nicas. 

La lucha de clases se deja sentir en todas las esferaB de 

la vida social. Las clases luchan por sus intereses econ6micos o -

sea por desempeñar cierta funci6n y ocupar determinado lugar en -

la pr.oducci6n y distribucl6n de los bienes materiales. 
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3, - Las Formas de la Lucha de Clases. 

Conforme se desenvuelven las clases sociales se hace mas 

\•arlada y más aguda la forma de la lucha de clases, Esta lucha se dá 

a tres niveles o estructuras que son parte de la estructura global y --

que son: La lucha econ6mtca, la lucha ideoH5gica y la lucha polt1:ica. 

La lucha econ6mlca fue definida por \'. I. Len!n corno: " La 

lucha colectiva de los obreros contra los patrones por conseguir con@ 

ciones \·entajosas de venta de la fuerza de trabajo, por mejorar las -

co:idiciones de trabajo y de •;ida de los obreros, esta lucha es necesí!_ 

riamente, una lucha profesional, porque las condiciones de trabajo son 

en extremo variad 1s en los distintos oficios y por tanto la lucha por -

la mejora de estas condiciones tiene que hacerse forzosamente por --

oficios "(21). 

La forma mas asequible, para las amplias masas de traba

jadores es la lucha econ6mica, pues al desplegarse ésta los trabajado

res exigirán condiciones más ventajosas, es decir que el objetivo inm~ 

dtato de la lucha econ6mica consiste en defender los Intereses diarios 

de los trabajadores. De acuerdo con las condiciones CC'ncretas, la lu

cha econc5mica puede presentar formas variadas por ejemplo puede pr!: 

sentarse mediante la huelga parcial o general, contribuye a que amplias 

masas obreras se incorporen a la lucha siendo además una base de ot, 

ganizaci6n para ellas. En el transcurso de esta lucha aumenta el desa

rrollo de la conciencia de clase de los obreros, su solidaridad y sur-

~C:i:! _ ~~s_ J?_J.:_i_"]':!"~~ _ ~E~~~~~c_l_?!1~..S-.'.!~21~~C:!..~s- _t!_i:_<:_l!.? .~~~ _5_1!19!~~~~~ ):_-_ 
(21) Y. I. Lentn ''¿;Qué Hacer?" Tomo I. Ed. en esp_ailol, publicado por el 

Instituto de Lenguas Extranjeras de la U~~$~. Mosca.4 P: 168, 
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las Cooperativas. 

Sin embargo la lucha de clases no afecta al nacleo de -

las bases del sistema social, pues el objetivo de la lucha económi

ca no es suprimir la explotaci6n, sino limitarla y suavizarla y nada 

más. 

A mayor crecimiento y desarrollo de la clase explot:ada -

la lucha se hace coman entre ios diferentes grupos de trabajadores

y explotadores, la lucha econ6mica entonces adopta su forma supe-

rior es decir, la lucha poUtica. 

La lucha poUtica tiene como objetivo destruir el nCicleo -

base del régimen explotador, es decir, la lucha polil:ica es el entre:11 

. tamiento que se produce entre las clases , en su lucha por el poder 

poutis;o, para alcanzar ese fin la clase explotada utiliza como me

dios de acci6n entre otros las huelgas, las manifestaciones polttlcas, 

los debates en las climaras , etc. y en altima instancia la lucha ar -

mada. La lucha poinlca exige la creaci6n de Partidos Poll:l:icos que -

defiendan los intereses inmediatos vitales y generales de la clase - -

explotada en su conjunto. Ahora bien, junto a la lucha econ6mica y -

la lucha polftica aparece la lucha ideo16gica que se manUiesta como 

una lucha entre la iáeologra de la clase explotada contra la ideología 

de la clase explotadora, en la sociedad capitalista esta lucha,es la -

lucha entre las Ideologías burguesas y todas sus formas de manlfes· 

taci6n y la ideología de los explotados o proletaria basada en la teo

ría Marxista de la historia. Vemos tambl~n que sin teorra proleta-

rla no podrfi existir nlngdn movimiento proletario, pues la teoría -

constituye la brOjula que gura a las clases sociales en su lucha por 
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la liberaci6n o por la opresi6n de las masas , segan sea el caso. 

V. l. Len in escrf.bi6: " Toda lucha de clases es una luch-ª 

poUUca." Es sabido que esas palabras de Marx de hondo sentido, -

fueron comprendidas err6neamente por los oportllllistas, que intent-ª 

ron falsearlas, subyugados por las ideas liberales. Entre los oporty_ 

nlstas, figuraban por ejemplo "Los Economistas", suponían que cual

quier choque entre las clases constituye ya una lucha pollUca. Por -

eso reconocían como lucha de clases. La lucha de cinco Kopes por 

cada rublo, no queriendo ver la existencia de una forma superior, -

mas desarrollada y mas nacional de lucha de clases, por la poli\:ica. 

"Los economistas" reconocían por tanto que la lucha de

clases en su formf embrionaria no aceptandola en su aspecto mas -

desarrollado. Dicho de otro modo'1os economistas" admitían Cínica-

mente en la lucha de clases lo que era mas tolerable desde el pllll

to de vista de la burguesía liberal, reusando ir mas lejos que los -

liberales y rechazando una lucha de clases mas elevada, inacepta-

ble para los liberales. De este modo "los economistas·· se convier

~en en polrticos liberales obreros y repudian con ello la concepci6n 

marxista revolucionarla de la lucha de clases. 

Sigamos, no basta con que la lucha de clases solo sea -

auténtlca, consecuente y elevada cuando abarca la polrtica. Tamblén

la polntca cabe limitarse a pequeños detalles y cabe calar mas hon

do, hasta los cimientos. El Muxismo proclama que la lucha de cla

sE::s cobra pleno desarrollo y es nacional anicamente cuando no solo -

abarca la polnlca, slno que toma de ella lo más escenclal: La organ.!. 
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zaci6n del poder del Estado. 

Por el contrario el liberalismo, cuando el movimiento --

obrero ha adquirido cierto vigor, no se decide ya a repudiar la lu

cha de clases, pero procura empequeñecer , mutilar y castrar la 

concepci6n de la lucha de clases, El liberalismo esd dispuesto a 

aceptar también la lucha de clases en el terreno de la polftica, con 

la sola condici6n de que aquella no abarque a la organizacl6n del PQ. 

der del Estado. Es difrcn comprender cuales son los intereses de -

la clase burguesa que originan esta deformaci6n liberal del concepto 

de la lucha de clases" (22). 

Despu~s de leer lo antérior pcxlemos concluir que de las 

tres formas de lucha que son fundamentales no pueden darse de ma

nera .separada unas de otras sino que estWi fusionadas en lllla sola -

unidad que constituye la lucha rle clases y que se expresa en su for

ma mas elevada y en el fen6meno social llamado Revolución. 

------------------------------------------------------------------(22) V.I. Lcnln "La concepcl6n Ilbernl Marxista de In Lucha de Clases" 
Tomo XIX, Ed. Rusa, publicada en cspaflol por EJ. de Lenguas Ex:
trnnjcras do Mosca. 
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4. - Los Movimientos Sociales. 

Los movimientos sociales son empresas colectivas encl!; 

minadas a establecer un nuevo orden de vida. En su concepci6n el 

factor principal es el descontento social, y su desarrollo descansa· 

en dos vertientes que son: La insatisfacción por la habitual forma -

de vlda; y las esperanzas y deseos de un nuevo sistema o estructu· 

ra. Camina junto con los mecanismos de interaccl6n; en su cond1--

ci6n de movimiento social se organiza para desarrollar a los men· 

clonados mecanismos y establece un conjunto de costumbres y tra· 

dlciones, gerarquizando un conjunto de valores. 

Exlster tres tipos de movimientos sociales: Los movlmie,.g 

tos sociales generales; los movimientos sociales especrflcos y los -

movimientos sociales expresivoe. 

Los movimientos sociales generales son por ejemplo el 

movimiento juvenil, el movimiento pacifista y el movimiento femI--· 

nista. Son generales porque en la base de todos ellos subyacen dis

tintos cambios de los valores de los individuos, cambios que pue·

den ser llamados tendencias culturales y que afectan principalmente 

a la concepcl!5nque los indlvlduos tienen de sr mismos, asr como de

sus derechos y sus deberes. 

Los movimientos sociales generales carecen de organlzª

cl6n y de líderes, La influencia de una determlnada literatura en e_g 

tos movimientos es un rasgo trplco de ellos, la literatura puede ser 

variada y mal definida como lo puede ser también el movimiento en 

sr mismo; puede contener l.ttla expresi6n de protesta y Wla represen-
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taci6n de otro tipo de existencia, elaborando una filosoft'a basada en 

nuevos valores y concepciones. Tal literatura es de gran imporran-

cia para la explicaci6n del movimiento ya que transmite la filoaofía,

lmplanta su~stiones, despierta esperanzas y faculta la toma de con

ciencia. de las tnsatisfacclones lndividuales. 

Los movimientos S9Ciales espec!Iicos , ejemplos de este

tipo son los movimientos de Reforma y los Movimientos Revoluciona

rios. El movimiento especfüco social es aquel que posee objetivos y

metas bien definidas , organizandose y estructur1indose para conseguir

los. Reconoce y acepta líderes; sus miembros participan en el grupo -

y tienen conciencia de pertenecer a él. 

Este tipo de movimiento no surge dotado de o.rganizacMri

Y estructura establecida slno que los va adquiriendo conforme se de

sarrolla. Al principio los movimientos sociales eat§n muy debilmente 

organizados y responden a impulsos de conducta, carecen de objetivos 

claros y su conducta y modo de pensar est§n regidos por el deacon- -

tento y excltaci6n sociales. Al desarrollarse 1 o que orlglnalmente era 

disperso se organiza, se solidifica y persiste; este movimiento tiene -

distintas etapas consecutivas que son: El descontento social; la exclta

ci6n popular; la formalizaci6n; y la instltucionallzacl6n. 

En la primera etapa la· gente estli descontenta y siente ma

lestar se muestra muy sensible a todo cuanto revele su descontento, -

estli adem§s muy sugestionable y de ahrque sea de suma importancia 

la agitacl6n sedal en esta etapa. 
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La excitaci6n social se caracteriza por la intranquilidad 

ante la falta de objetivos y ante la conducta errática propia del m,g 

lestar social. 

En la segtmda etapa se persiguen nociones que clastflquen 

la sltuaci6n, o sea que al tiempo que se consolida el malestar social 

se reafirma la basqueda de vras que conduzcan a un cambio social. 

El Irder desempeña un papel preponderante en la canaltzaci6n del -

af~ de cambio. En la etapa de formalizaci6n, la organizaci6n se -

desarrolla exigiendo disc!pllna, asignando roles y elaborando normas, 

táctica r estrategia. El Irder para atender estas necesidades del mo

vimiento social d:'!be ser Llll hombre clocado de la visi6n de estadista. 

La etapa de institucionalizaci&! sirve para solidificar al movimiento 

social cuyas principales acciones pretenden la realizacl6n de los -

prop6sitos que lo alentaron. 

Al considerar la evoluci&! de las distintas etapas de un -

movimiento social es importante examinar los mecanismos y medios, 

por medio de los cuales el movimiento aumenta y se organiza y los

mecanlsmos son: La agitaci6n social; espíritu de Corps; desarrollo de 

una moral; formaci6n de una ldeologra: y elaboraci6n de dcticas ope

rativas. 

La agitaci6n social es de \'ltal importancia, en especial -

en sus tempranas manlfestaclones, y su campo de acción consiste -

en despertar los sentlmlentos de la gente asr como Intentar , captar 

su adhes!oo al movimiento. Básicamente es Llll ~dio de excitacl6n -

social y de propaganda de nuevos impulsos e Ideas. Para un movt--

miento social es fundamental fomentar y canalizar el malestar social • 
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La agitaci6n social es un medio para atraer la atenci6n 

de los individuos y conseguir su participaci6n. 

El espíritu de Corps se puede definir como el conjunto 

de proyecciones e identificaciones de los individuos, de acuerdo a

las metas y objetivos del movimiento. Establece sentimientos de frr 

timidad, de participaci6n y de camaradería , constituye la base pa

ra la interrelaci6n que resulta· imprescindible para estimular la -

cooperaci6n y acci6n conjunta de sus miembros. 

Mediante esta mhesi6n interna del grupo se consigue sa

car al individuo de sus inhebiciones y hacerlos participar en una -

conducta concertada • 

La influencia del espn:u. de Corps sobre los individuos se

maniflesta en un reforzamiento de su personalidad, dentro de la nue

va concepci6n que tienen de sí mismo. Por otro lado los sentimientos 

de camaradería y de solidaridad para con miembros del grupo, se -

vuelven l6stiles para los otros grupos a los que consideran sus ene

migos. 

Para que el movimiento social pueda sobrevivir requiere -

también la participaci6n de una moral sólida por parte de sus rit.lem

bros esto es, en primer lugar se ha de estar convencido de la recti

tud del movimiento, se ha de tener fe absoluta en la posibilidad de -

lograr los objetivos. 

También hay que considerar el papel que juegan los mi-

tos y creencias en la conciencia colectiva, es declr mitos sobre la -

inhumanidad de los enemigos, sobre el destino del movimiento, que

proyecten la gloria de la nueva sociedad propuesta. 
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La ideologi'a ; ~sta ocupa Wl importante lugar entre °los -

mecanismos que afianzan y desarrollan a los movimientos sociales. 

La ideologl'a de un movimiento consiste en lUl cuerpo de 

doctrinas, creencias y mitos que pueden señalar cinco vertientes c-ª 

racterrsticas que son : Ex-posici6n de objetivos; prop6sitos y premi

sas del movimiento; conjunto de crt1:icas de las estructuras sociales 

existentes que el movimiento pretende transformar una doctrina que 

defienda, defina y justUique al movimiento y la licitud de sus obje

tivos: un conjunto de opiniones relacionadas con la polt1:ica, táctica

y pdctica operativa del modmlento; mitos del movimiento. 

Por o~ro lado la ideología posee un doble carácter : El 

carácter eradito y te6rlco desarrollado por los intelectuales' quienes 

elaboran tratados coherentes que fundamenten la lthea de acci6n del 

!TlO\'l.miento. Generalmente estos tratados surgen como respuesta a -

las crt\:icas formuladas por intelectuales ajenos y opuestos al movi

miento. 

La ideología adem~ de poseer una aspecto eminentemente 

popular dirigido a las masas que debe manifestarse en forma slmb6-

Uca, emoclonal, dogmática y esterorrpica que faciliten la coínprensi6n 

y apoyo de las masas al movimiento. 

Debe también poseer la ldeologra especfiica eficacia para 

poder merecer respeto y prestigio por lo que es impres::bdible que -

dé respuestas v1illdas al malestar asr como despertar deseos y esl'.§ 

ranzas a los individuos. Sin estas capacidades el interés popular del 

movimiento social carecerá de fuerza, vitalidad e importancia. 
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Dentro de los movimientos sociales especl!icos están tam 

bMn los movimientos de Reforma y éstos pretenden cambios especí

ficos, concretos y limitados dentro de una estructura social; los mo

vimientos Reformistas aceptan el Status Qua-Social y s61o critican d~ 

terminados aspectos de la realidad social. En cambio los movimien -

tos Revolucionarios aspiran a reemplazar la totalidad del orden so· -

cial y a transformar las estructuras, en consecuencia rechazan los -

c6digos morales y los valores de esa sociedad. 

Los movimientos de Reforma son respetados por la socl~ 

dad en virtud de un acuerdo y consenso básico, así la reforma y sus 

objetivos pueden transmitirse e institucionalizarse.· Por el contrario

los movimientos revolucionarlos no gozan de respetabilidad pues al

atacar el orden social , rechazar sus normas e instituciones la. socl~ 

dad lo declara ilegal y pasa a la clandestinidad. 

Los movimientos sociales y los movimientos reformistas

difleren en la incidencia de cada uno de ellos en la estructura de el.!! 

ses sociales, así el movimiento reformista repercute con mayor me

dida en la clase media, estableciendo una corriente de simpatía hacia 

aquellos que sufren las consecuencias de los problemas sociales. Es -

pues un movimiento interclasista. En cambio el movimiento revolucio

nario reclama directamente a los afectados por el problema, a ellos

se dirige la agltaci6n." Así el movimiento revolucionarlo se centra y se 

limita por lo general a una clase que se siente oprimida, eicplotada y 

carente de privilegios. 

Por otro lado, el movimiento de Reforma no pretende el -

cambio estructural de LIDa sociedad, sino la revltalizac16n y reafirma· 
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cl6n de los valores que, por rutina pueden haber perdido parte de su 

vigencia; su principal objetivo consiste en impedir que la sociedad -

se estatise; 

El movimiento Revolucionario tiende a establecer un antagQ 

nismo entre los intereses de los poseedores y los desposeídos, su -

funcl6n consiste en introducir nuevos valores radicalmente opuestos a 

los existentes y en transformar la estructura econ6mica y social de -

clases; 

Existen también movimientos sociales expresivos, y se C-ª. 

racterizan por no pretender ningeln cambio de instituciones ni del or

den social, ni la tt'lsi6n, ni el malestar que provocan su aparici6n ,

vienen determinados por cualquier tipo de objetivos de cambio social 

que el movimiento persiga, tcxlo lo contrario el grupo prepara alguna 

salida expresiva colectiva, cuya aparicl6n empero, puede afectar la -

personalidad de los individuos y el car~cter del orden social. Tlpos

de ejemplo de estos movimientos son los movimientos religiosos y -

los movimlentos de moda. 
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CAPITULO TERCERO. 

La Revoluci6n. 

l. - El Concepto de Revoluci6n. 

Para poder hablar de la Revoluci6n, creemos que es im

portante analizar el concepto, pues la palabra Revoluct6n es un tér

mino que conceptaa a un fen6meno social que aunque es moderno, la 

problemática social de que es expresi6n es tan antigua como el hom 

bre mismo. 

El Sociólogo y Jurisconsulto mexicano, Don Lucio Mendie

ta y NCiñez escribió al respecto: "Ningan tema tiene mayor importan

cia en la actualidad para el Soci6logo, ninguna tarea es mas noble -

que lll1 estudio del fenc5meno Revoluci6n, encaminado a descifrar sus -

causas, mecanismos, y repercuctones sociales. Pero este estud\o debe 

emprenderse objetivamente, con rigor cienttlico, prescindiendo de cul!! 

quier filosofía y de cualquier intento de reducir a alguna f6rmula ele

gante su dram&:ica esencia. "(23). 

El término revoluci6n es usado en diversas acepciones, -

no existiendo un acuerdo unfillime sobre el concepto aun cuando exls -

te cierta coincidencia. Así el diccionario de la Lengua Espaflola defi

ne el término como sigue; Revoluci6n: Acci6n y efecto de revolver o -

revolverse. Cambio violento de las Instituciones Poll\lcas de una Na-

ci6n, llevadas a cabo con mlis tes6n que violencia. Inquietud, alboro· 

to, sedici6n, motín, insurrecci6n. Cambio fundamental en el estado de 

J_~_ 29~-ª!3.: .M~"..i_l"!:l~E;.f!.tsi_;i;i __ lJ!l_ ~!~ -~f!. _t2!!1s> • .!1:! _~!:!~~2-~~ _ ~~-~!~!t.!1.:_:. 
(23) Mcndict¡n v J'lúílcz J.uclo, "Imponancln del Estudio Socloltlglco de 

In !\evo ué!On". U.N.A.M., 1958, Vol, 1, P. 109. . 
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Cuerpo geométrico engendrado por la roraci&t de una ll'hea o una -

superficie alrededor de su eje. 

Esta deflnlcl6n distingue seis acepciones diferentes, de las 

cuales solo cuatro de ellas nos interesan, pues la acepci6n quinta y -

sexta se refieren a cuando Nicoli1s Co¡X!mico reallz6 una revolucioo -

en el campo de la Astronomía. En cuanto a las otras cuatro acepc!g 

nes las encontramos relacionadas entre sr y su importancia en el ª'ª

pecto histórico sociol6gico radica en que el término se usa para sig 

nificar un cambio que puede ser destructivo de un ordenamiento po

lltico social existente. Por otro lado la tercera acepci6n tiene relaci.Q 

nes C?n las otras aunque su significado no precisa de manera exac· 

ta su similitud con el t~rmino revoluct6n y siendo su relaci6n causal 

ya que conceptaa procesos que acompaña al fen6meno revoluci6n y -

entraña un jukio ético y moral. 

En nuestros días es frecuente que se confunda y se abu

se del término revolucl6n desvirtuMdolo y sobre este aspecto Le&

Trotsky afirm6 : "No obstante todos los esfuerzos de los reacciona· 

rios exasperados, ese nombre (Revoluci6n) en la memoria de la hulllll 

nidad, est~ circundado por la aureola de ltberaci6n de las viejas ca· 

denas y los dejos prejuicios. "(24}. 

Pero como ya hemos seflalado no existe un acuerdo uná-

nlme sobre el exacto significado del término revoluci6n y para po-

der considerarlo como un fen6meno social, existen parámetros ob-

jetivos que se utilizan para definirlo. 

(24) Trots!:y Le6n, "Hlstorln de la Rc\'oh.!c!6~ Rust". Ed. ERA. l\fé·· 
:tia> 1964. P. 159. 
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Ahora bien para poder mejor entenderlo en necesario co

nocerlas definiciones que diversos y avanzados estudiosos de la So-

ciología y de la ciencia poli1:ica han creído dar de dicho fen6meno. 

Asr algunos estudiosos de esta materia llaman revolucU5n 

a las conjuras. tumultos y guerras civiles; para otros la revoluc16n

es toda transformaci6n del Estado y de las estructuras sociales que 

hacen necesario los cambios sociales impuestos por el tiempo, la -

evoluci6n y la civilizaci6n. 

Para el Soci6logo y Jurista argentino Alfredo Poviña, pro

fesor de la Universidad de C6rdoba y Buenos Aires, la revoluci6n es: 

"Toda transformaci6n social, anormal realizada por la fuerza, como 

brusca expresi6n de la desarmonía entre las instituciones y los va

lores· fundamentales de una sociedad". (25). 

Humberto Melottl por su parte en su obra nos dlce!''La -

revoluci6n no es simplemente la sltuacl6n de una ru1te de poder por 

otra; es tambi~n una reestructuraci6n más o menos profunda del po

der difuso, es decir de las relaciones lnterlndividuales de poder en--

tre todos los asociados y como tales relaciones son coextenslvas -

a una serle de determinadas relaciones jurídicas, econ6micas y so

ciales, quienes consideran que tales relaciones integran el fen6me

no de las clases sociales, pueden eh consecuencia afirmat: cm raz6n, 

en ese sentido , que una revoluci6n produce un desplazamiento de PQ 

der de una clase a otra, a<ln cuando naturalmente en el seno de una-

y otra tienda siempre a surgir una clase o élite de poder que exprese 

!!l!l.S __ o_ _IJl~!1.9ll_ M~~.!1.!l.9 .. !l..rD~IJtEl.-1.9.!l_J1JtEl..r:..El.ll..El.ll.. _c!..El. _q_lp§~~'..r!~~L--- -- - _ - -- -
· (25) Citado por :--lendl'-tn y NOlk•z L-uclo, '"feorra de "Ja Revolucl6n"cuir • ·· 

'iJli(lº;l. <J_c¡ ~~'º\~~ .Blbl. de' l.:.nfinyos Socl!Jl6¿.lcos,lnst,de lnv.soc. 
(26) MC'1<:it'ti

0 i iÚÍ:1b6"rtc,' 'Í'.cvolución y Sociedad'', Ed, F. C.E. Ml!x. l 9il. P. 16 
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E. Wfilians nos dice tambl~: "La revoluci6n es un cam-

bio que modifica la estructura social existente de manera tal que no 

solo la capa dominante sea despojada del poder, sino que todas las-

ca pas sociales se desintegren para reintegrarse a la sociedad en -

forma diversa. En consecuencia, la revoluci6n es una nueva estruct.J! 

ra social, que al mismo tiempo, es un cambio radical de los valores 

de la ch'ilizaci6n. El perrodo de transici6n revolucionario se caracre-

riza por una serle de cambios de menor importancia que se presen-

tan siempre de improviso y que van aparejados de conflictos violen--

tos. "(27). 

Por su pu-te el SocH5logo ucraniano Pitrim Sorokyn, autor

de importantes obras entre las que descatacan Society of Revolutlon, 

Social :\·1ovility, Contemporany Sociologlcal Theories, etc. considera que 

la revoluci6n es Wla forma de cambio social un comparativamente síi

bito, rApido y violento cambio de la ley oficial del grupo o de las in.§ 

tituclones o sistemas de valores que representa; puede llamarse cam

bio revolucionario. 

En contrate con el cambio ordenadamente acontecido, un -

cambio revolucionarlo se realiza contra la regla de la ley oficial. 

Un cambio revolucionarlo explota en Wl tiempo menor -

que 1n1 cambio ordinario. 

Un cambio revolucionarlo ataca no lllla, o pocas normas-

de la ley oficial, pocos detalles de las instituciones gubernamentales, 

o pequel'ios valores, sino al cuerpo de toda la ler oficial o una parte-

(27) l!llde m. op. et:, 



substancial de él y al mismo tiempo todas las instituciones soclalea. 

El Jurisconsulto italiano Pierre Joscph Proudhon afirma -

que la revolucl6n es lllla tuerza contra la cual nfnglllla potencia pue

de prevalecer. y cuya naturaleza es la de fortificarse y crecer por 

la resistencia misma que encuentra. 

Alfredo Povii'la dice que la revolucl6n es evoluc16n y no -

organlzaci6n • 

De esta manera se puede concluir diclendo que la revolucl6n 

es un fenómeno social que lmpllca lnnovacicnes y que está en contrad!f 

ci6n absoluta con los intereses de las clases dominantes o explotado-. 

ras y equivaldrá siempre a la aniqullaci6n de la egemonra de las clJl 

ses poseedoras y desposeídas, gobernantes y gobernadas. 

La revolucl6n es un acto de emancipacl&l soci~ que des

truye y reconstruye; la revoluci6n es un proceso que integra c!tlllblos

eVolutivoe, lnnOV'ldores y violentos que se manffiestan en tlemp0s y 

lugares distintos._ Este proceso culmina con la sustltucl& violenta • 

de. lDla clase por otra,· en general m4s numerlca y en lllla poeic~-. 

de egemonl'a social que halla necesariamente su expresioo tanto a -

nivel poin:ico corno a nivel sociill. 

A nivel polll:lco la revoluctl5n presupone \Bla ruptura pro

funda y absoluta con el sistema social del antiguo régimen e lmplqn 

ta llll nuevo sistema que difiere del anterior no solo en los aspectos• 

formales sino también y sobre todo en los de fondo• 



·sesenta y uno-

2. - Evoluci& y Revoluci6n. 

La idea de la evolucit5n apareee en el siglo XIX, siendo . 

su principal expositor el naturalista Charles Darwin quien desarro-

lla en 1859 la obra "El or(gen de las Especies". Asf los primeros

SocUSlogos, entusiasmados por esta obra estudian y tratan de probar 

que la norma evolucionista también tiene aplicaci6n en el desarrollo 

de la cultura humana y la vida social. 

Augusto Comte, vi6 a la sociedad como un proceso evolu

tivo y progresivo y deflni6 su tarea como la determinaci& de las -:

uniformidades que rigen ese progreso, formulando en base a ella "La 

Ley·de los Tres Estad!os del Desarrollo del Pensamiento Humano.". 

Herbert S pencer, coosider6 a la evolucU5n social como un 

conjunto de etapas a través de las cuales se movían todas las socie

dades desde lo simple hasta lo complejo y homog~neo, tanto en el -

pensamiento de Comte co!!10 en el de Spencer se percibe un optimis

mo lmpll'clto que proyecta el progreso de la sociedad deslig!indose a -

un sentido que a la postre y de manera gradual terminaría con la mi

seria, la explotaci6n del hombre y aumentaría la felicidad humana. 

Sin embargo con el transcurso del tiempo y la aparici6n -

de las guerras, las depresiones econ6micas y el surgimiento de go-

blemos dictatoriales se desalienta esta idea y se concibe como una- · 

simple autopfa. Y asr los historiadores de la cultura como Spengler

y Toynbee. negaron la existencia de cualquier tipo de progreso lineal 

de la cultura y sostuvieron que las sociedades se mueven en ciclos

en los cuales la democracia y la dictadura se reemplazan entre sí: -

en secuencia, y las clvlllzactooes desaparecen como oleadas de mar. 
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Sin embargo la sociedad se caracteriza por un conflicto 

contjhuo en el cual todo cambio social refleja el triunfo de los inte

reses de una clase social o de otra y asr Carlos Marx, enseña que -

la evoluci6n social se efectúa a través de un conflicto contfhuo entre 

las clases o grupos sociales que sean poseedores o desposeídos. 

La revoluci6n es una continuacl6n acentuada y concentra

da de una larga evoluci6n social que estli correlacionada con la evo-· 

luci6n de los sistemas de produccl6n. Dicha evoluci6n estli destinada~ 

a exasperar las tensiones sociales y acentuar los conflictos. Al hace_r 

se mas honda la dlvisi6n entre las clases integradas por las v!ejas

estructuras de poder y las clases que son exclurctas por tales estruc"' 

turas. Puede considerarse que la ampliacl6n de los sectores product!. 

vqs integrantes de la comunidad poco a poco van sufriendo desequill

brios y muchas veces estos grupos no tienen la oportumdad de cubrir 

sus mas elementales necesidades y mucho menos llegar a realizar -

sus aspiraciones, por lo que al agudizarse ésto, surge la ruptura.del 

equilibrio que se generaliza hasta coostituir un movimiento de cambio 

que es característico de toda revoluci6n. 

Marx escrib!6 en la obra "Una Contrlbuci6n a la Critica

ª la Economra Polltlca": "En la producci6n social que los hombres -

efectaan, entran en relaciones definidas que son indispensables a in

dependiaites de su voluntad: Estas relaciones de producci6n corres·

ponden a una etapa definida de desarrollo de sus fuerzas materiales 

de produccl611. La suma total de estas relaciones de producci6n con.!! 

tituyen la estructura econ6mica de la sociedad, la base real sobre la 

cual nacen superestructuras polntcas, socQales y espirltuéies de la vt-
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da • Xo es la conciencia de los hombres la que determina su existen

cia, sino por el contrario, su existencia social es la que determina su 

conciencia. En determinada etapa de su desarrollo, las fuerz::is mareri.s 

les de producci6n de la sociedad entran en conflicto con las relaciones 

existentes de prcxlucci6n. Con las relaciones de propiedad dentro de -

las cuales habfan operado anteriormente. 

De formas de desarrollo de las fuerzas de producci6n, esas 

relaciones se com·ierten en sus grillos. Entonces llega el tiempo de - ' 

la re\·oluci6n social. Al transformarse la base econ6mica, toda la in

mensa superestructura se transforma con mayor o menor rapidez. Al 

examinar esas tran~formaciones, debe hacerse siempre la distinci6n -

entre la transformaci6n material de las condiciones econ6micas de -

producci6n que pueden determinarse de la precisióo de la ciencia na

tural y las formas jurídicas, poll1:icas, religiosas, estéticas, en suma

ideol6gicas en que los hombres se hacen concientes del conflicto y tQ 

man parte en él. Asf en nuestra opini6n sobre wt individuo no se ba-

sa en lo que él p
0

iensa de sr mismo, no podemos juzgar tampoco dicho, 

perfodo de transformaci6n por la conciencia que tiene de sr mismo; por 

el contrario, esa conciencia mas bien hay que explicarla por las contr_ll. 

dicciones de la \·ida material, por el conflicto existente entre los gru

pos y sus fuerzas sociales de producci6n y las relaciones de produc -

ci6n. ~tngan orden social desaparece antes de que todas las fuerzas -

producti •:as para las cuales hay lugar en él , se hayan desarrollado; -

y no aparece nunca relaciones de producci6n nuevas y mru:; elevadas -

antes que se hayan ;:1adurado las condiciones materiales de su existen. 

cia en el seno de la sociedad vieja. Por lo tanto, la hum::inldad solo -
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se plantea los problemas que puede resolver pues mirando m§s de ce_f 

ca siempre hallaremos que el problema solo se presenta cuando ya -

exi aten o cuando menos están en proceso de formacl6n las condiciones 

necesarias materiales para su soluci6n. 

En lfueas generales , podemos designar los metodos de pr.Q 

ducci6n asiático, antiguo feudal. y burgués moderno como tantas ttras -

épocas en la marcha de la formacioo econ6mica de la sociedad. Las -

relaciones burguesas de producc16n son la aitlma forma antagonista -

del proceso social de producci6n, antagonista no en el sentido de ant-ª. 

gonismo individual, sino del que nace de las condiciones que rodean

la vida de los individuos en la sociedad; al mismo tiempo las fuerzas

productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa - -

crean" las condiciones materiales para la solucioo de dicho antagalis

mo. Así pues esta formacf6n social constituye el illttmo capll:ulo de la 

etapa prehist6rlca de la sociedad humana. "(28). 

Sin embargo otra escuela del pensamiento humano nlega la 

idea de que la sociedad y su desarrollo se caracteriza por el contr

nuo conflicto de la lucha de clases, y sostiene la idea del balance o 

equilibrio y así Talcott Parsons sostiene : "El énfasis en el equilibrio 

no slgnlfica que la sociedad esté sin cambiar, pero implica que la si

tuacl6n normal sea Wla relacloo armoniosa entre las distintas partes

º clases de la sociedad , y la falta de armonía o el desequilibrio coo~ 

tltuyen una fase temporal y dentro del proceso de reajuste. "(29). 

(26) De la lntroduccMn del autor a "Cootrlhucl(Ja a la Critica de la Eco· 
nomra Polnlcn" ,Carlos Marx. 

(29) Hon:on B. Paul 'f Hunr L. Chcuter, ''Soclología".Ed. Mc<iraw-HW. Laj 
noamerlcnna de Ediciones S.A. ,Méx.1978. P. 62. 
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Se aplica el término fWlclonallsmo al enfoque que avalúa -

los desarrollos que promueven el equilibrio y el desequilibrio, o sl -

estabiliza o desorganizan un sistema social. Cuando un cambio social 

particular promueve el equilibrio, se le considera fllllclonal; si no tie

ne el efecto particular sobre el equilibrio no es funcional y sl pertur

ba el eq uillbrlo social es disfllllciooal. 

Asr la explicaci6n funcionalista considera a la sociedad -

como un organismo cuyas distintas partes estrui· por lo general en e.§. 

tado de equilibrio y la evoluct6n conduce a \llla mayor integraci6n y 

cooperaci6n. 

En caml:>io la expllcaci6o Marxista como se ha anotado -

anteriormente considera que la Historia de la Evolucioo de la Huma

nidad ha sido y es tma historia de lucha de clases, es decir entre -

opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empellados en una -

lucha ininterrumpida, velada llllas veces, y ttra franca y abierta; en 

una lucha que cooduce en cada etapa a 1 a transformacl6n .revoluciona

ria , evolucionista de todo régimen social, o al enermlnio de ambas

clases veligerantes. 
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3. - Características y Tipos de la Revoluci6n. 

En el caj)ft:ulo anterior ha sido definida la revoluci6n por

destacados estudiosos de la Sociología y la Ciencia Polftica. Y de -

acuerdo con estas definiciones la mayoría de ellos consideran como 

una de tantas características de la revoluci6n , a la destrucci6n y a

la violencia. 

El Soci6J.ogo Irving Louis Horowitz , profesor de Sociología 

y Ciencias Pollticas de la "State Universlty" en Rutgers U.S. A., con

sidera que hay tres rasgos principales caracterl"stfcos y escenciales 

de la revoluci6n: 

a) Está dominada por ruttes; cualquiera que se a el pa

pel de las masas, pued~ conEJtatarse con certeza que 

ellas mmca llegar&\ a tener el control del mlvimi~ 

to revo1ucionarlo, podrán proporcionar carne de ca

Mn y una causa pero jamás proporclonar§n la dir~ 

cic:5n del movimiento. 

b) Apunta a- la ateraci6n radical de la comwildad, y dj 

rectamente relacionado con ésto. 

e) Presenta una mltologl'a integrante, una Ideología re

volucionarla. Como consecuencia de estos rasgos , -

también es posible constatar que las revoluciones no 

ocurrlrAn expontruteamente; no obstante maniobras -

tktlcas, incluyendo el verdadero estallido de la lucha 

puedan estar fuertemente lnfluídas por aconteciml~ 

tos causales, ninguna revoluci6n alcanzad el poder 

sln contar antes con w1a organlzact6n. Por otro lado 
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continCia diciendo el autor, "las revoluciones debe-

r§n ser capaces de: 

1.- Superar de alguna manera el monopolio inicial del 

Estado, de los medios de la violencia organizados. 

2. - Protegerse asr mismas contra el poder coercitivo-

del Estado antes de la Revoluctoo. 

3. - Mantener el control una vez que haya sldo derriv_s 

do el antiguo régimen. 

Para todas estas empresas necesita organizaci6n. De ahí -

otra característica de la Revoluci6n: La Revolucioo consiste. en parte, 

en una lucha con l;:- domfnacioo del control del monopolio de coercioo 

propio del sistema, y por eso incluye necesariamente violencia y or 

ganizacloo. "(30). 

Ahora bien nosotros consideramos que la Revoluci6n es un 

fen6meno, culmlnaci6n de un proceso social y constituye un aconteci

miento particular coo un desarrollo peculiar e individual, raz6n por lo 

que otra de sus carácteñsticas escenclales es la de la individualldad

r nO\•edad para cada Pueblo, descartándose de este modo lo que se P!! 

diera llamar generalidad de revoluciones. La Revoluci6n es Wl cambio 

dlaMctico que además de transformar las estructuras sociales, trans-

forma también la moral y el espil:itu y a los individuos. 

En cuanto a los tipos o t lpologra de la Revoluci6n , ésta ha 

sido aumentada a partir de la obra de Lasswell H. y Kaplan, quienes -
---------------------------------·---------------------------------(30) Horowitz Louls lrvln¡;; 'Tundamentos de Soctologl"a Pt>lll:tca". Ed. • 

P.C.E., Méx. 197i. P. 290. 
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en el año de 1950 en su obra "Power and Sociecy" proporcionaron Wla 

divist6n en categorías y que a saber son: 

l. - Revoluciones Palaciegas 

2. - Revoluciones Pollticas 

3. - Revoluciones Socieles 

J. Rosenau en el añi;> de 1954 en su obra '1ntematlonal As

pects of Civil Strife" reintroduce esta trtconomra reflrléndose también 

a las guerras internas como luchas por cambios en lo personal, carn 

blos en los sistemas de autoridad, y cambios en la estructura de la

economl'a, de la educaci6n y de la autoridad polntca. Posteriormente

esta tipología ha sido ampliada y reducida por tipos m4s limitados -

de act~vidad revol.ucionarta por diferentes investigadores tales como

S. Huntington, "Chaning Patterns of Mllltary Polltics", en el afio de 

1962: yChilmes Johnsoo, "Revolutioo and the Social System" 1964. 

"Revolutionary" 1966. 

FQlx Gross y Rex de Hopper en su obra '1Jn siglo .de R11, 

volucioo" nos dice que: "Existen revoluciones desde abajo, revoluclo-

nes desde. arriba, ca}Xura combinada y revoluciones palaciegas. Las

revoluciones desde abajo se realizan a través de las masas y las re

voluciones desde arriba a través de un grupo de hombres bien arma

dos y preparados que se apoderan 'del poder • La Revoluci6n Rusa po

demos decir que es de las de abajo y la Espaflola fue de las de arrt-

ba. "(31). 

(31) Gro~s F. y lloppcr D.Rcx;"Cuadernos de Soclologfa". Blbllcteca • 
de Ensayos Soclol&,;lcos • Instituto de lnvcstlgaclones Sociales. -
U.N.A.M •• MOic. 1959. 
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Las revoluciones desde abajo se basan en los movimien

tos de las masas, con la parttcipacioo del pueblo en contra del go

bierno existente del Estado y del Sistema Soclo-poll\:ico; la revolu

ci6n cubana y nicaraguenee fueron tambt~ • desde abajo, y desde -

luego la revoluci6n mexicana. 

La captura combinada como su nombre lo indica es lttla

revoluci& desde arriba, combinada con una revoluci6n limitada deg 

de abajo, o una captura de poder desde arriba, dentro de la revolu

ci6n desde abajo. 

La revolucl6n palaciega se produce dentro de la super -

élite gobernante y a menudo se asocia con la ana:iqufa y la vf.olen-

cia, la estructura scJClal y polnica puede quedar inafectada atin cual!. 

do puede haber cambios posteriores. 

Por otro lado la Historia reconoce y la Sociología distin

gue a la revoluclc:5n burguesa y ~a revolucUSn proletaria. La prl~ 

ra tuvo por objeto el abatimiento y completa destrucci& del régimen 

feudal por la consolidacioo y la tmplantaci6n de lllla sociedad soclali!!, 

ta. Sln embargo debemos de tomar en cuenta que incluso en las re

voluciones burguesas interviene el proletario o sean las masas popu

lares en apoyo a los dirigentes revolucionarlos de la burguesra, plan 

teando las propias reivlndicaciooes concretas con la fuerza que la d~ 

terminada situacioo de poder les permlti6. Así pues como observ6 --

11.ia.xtmillen Rovespierre: "La revoluci6n burguesa comienza generalmen 

te con la acci6n de los nobles, del clero, los ricos y el pueblo la ap.Q 

yan cuando sus intereses se avienen con los de aquellos para resistir 

a la opresl& del poder dominante. Bien es clerto que aquellos terml-
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nan por arrepentirse amargamente o tratan al menos de detener la -

revoluci6n,pero el impulso inicial parte siempre de ellos. "(32). 

La revoluci6n francesa de 1789 pudo ser gracias al apoyo 

y el empuje de las masas populares movidas por el odio al privile-

gio y levantadas por el hambre. En esta misma los amos de las fl-

nanzas y los grupos dirigentes. de la burguesía ciertamente no habrían 

visto con malos ojos un compromiso politlco que a imJ.tacitXl de la re

voluci6n inglesa de 1668, que fue estrictamente b1JA-guesa y· conservado

ra implantando por encima de las clases populares esclavizadas, el -

dominio de la alta buerguesía y de la aristocracia:' Sin embargo la - -

aristocracia francesa del siglo XVIII era diversa a la aristocracia tn

glesa. En Inglaterra no existra el privilegio fiscal, los nobles pagaban 

lmpuéstos y el dedicarse a los negocios no mermaba su categoña. 

El desarrollo maritimo y colonial había terminado por as.Q 

ciar a la nobleza con la burguesía capitalista y en la repattict6n de -

utilidades derivadas de la expancH'in de las nuevas formas de produc

ci 6n tanto mlis cuanto que las nuevas estructuras feudales habían sido 

ya destrurdas desde hacfa ya tiempo y la propiedad y la producci6n -

se habían ya liberado. En Francia en cambio la nobleza conservaba -

un car~er todavfa escencialmente feudal, excluía bajo pena de per

der rango nobiliario salvo raras excepciones, de las fructuosas acti

vidades comerciales, segúía estando tanto mAs interesada en la supe.1: 

vivencia de las estructuras tradicionales, lns cuales conllevaban al -

(32) Rovesplerre Ma:<lmU!eo. "Discurso Sulla Guerra", Al club de 106 
Jacobinos, 2 de enero de 1792, en la rcvol~cl6n jncoblnn, al cut· 
dado de Glacomo Cantonl, Ed. Universal Ecor.6'.!!lca, MUdn Italia, 
Cltndo por Múlottl Humberto e:o la obra "Rcvolud6n y Sociedad" 
Ud. F.C.E. MC::x, 1976, 
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predominio social. La nobleza francesa por tanto, encerrándose en -

una actitud obstinadamente negativa que hacía imposible wia transél9,. 

el& semejante, obligando a la burguesra a perseguir la destrucci6n

ta:al del antiguo régimen, resultando el que pudo llegar solo en vir

tud del vasto apoyo popular • 

José Stalin resume en cinco puntos fl.ll1damentales la düe

rencla entre la revoluci6a burguesa y la revoluci6n proletaria y se-

g-an este poutico son: '' l. - La revolución burguesa se inicia general

mente cuando las formas de estructura capitalista, surgidas y madu

radas dentro de la sociedad feudal, están ya más o menos adecuada

mente preparadas. En cambio, la revoluci6n proletaria comienza cuan 

do faltan todavía toti.J.mente o casi, las formas de estructura socia-

lista. 2 • .:. El papel fundamental de la revoluci6ri burguesa se reduce

ª la simple conquista del poder, circunscribiéndose a armonizar el

poder poltttco con la economra burguesa existente; la tarea fundamen_ 

tal de la revolucl& proletaria, consiste en cambio en la edificaci6n 

de un nuevo tipo de economía socialista que se desarrolla después -

de la conquista del pcxier. 3. - La revoluct6n burguesa llega a su -

término, por tanto, normalmente con la conquista del poder; mientras 

que la revolucll5n proletaria, la conquista del poder constituye tan

solo un comienzo y el poder se considera como Wla palanca para -

transformar la antigua economía y organizar una nueva sobre bases 

diversas. 4. - La revolución burguesa se llmlta a sustituir en el po

der a un grupo de explotadores por otros explotadores; no tiene nec~ 

sldad, por tanto, de demoler la antigua ~uina estatal. Por el con-
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trario la revoluci6n proletaria elimina del poder sin excepci6n a to

dos los grupos de explotadores y lleva al poder a la vanguardia de -

todos los explotados, la clase de los proletarios; la revoluci&. prol~ 

taria no puede por ende, menos que demoler la antigua ~uina es-

tata! y sustituirla por una nueva. S. - La revoluci6n burguesa no pue

de reunir en torno a la burguesra durante un perfodo de cierta dura

ci6n, masas de millones de trabajadores y de explotados precisamen

te por ser trabajadores y explotados, en tmto que la revoluci&. pro- · 

!etaria se desea desempeñar el propio papel escencial, que es, el de 

consolidar el papel proletario y edificar una nueva economía socialis

ta, puede y debe unir a los trabajadores y explotados con el proleta-

rio en una liga duradera, precisamente por que ellos son los afecta-

dos." (33). 

Revolucl6n burguesa y revoluci6n proletaria, dicen otros, -

düieren también por la diversa situaci&. en la cual burgueses y prol~ 

tarlos conducirrui su lucha. Los primeros se dice, atacan un estado 

que no tolera nlngtma asociacl&. con fines polltlcos; los segundos ac_ 

tOan en cambio, en condiciones de una democracia polltlca mrui o ~ 

nos desarrollada. 

------------------------------------------------------------------(33) Cfr. ''Enclclopcdlll del Socialismo y del Co1111111l~mo": Ed, Academia 
de Ciencias 'de la U.R.S.S., ~IOl!cO. 
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4. - Revolucioo y Derecho, 

Frente a la aflrmaci6n habitual de que el hombre es sujeto de -

derechos y obligaciones, se debe oponer una mas profunda: Que el 

hombre es un sujeto de necesidades fundamentales. 

Los derechos del hombre son una construcci6n ideol6gica funda

da y discutlb~e, Wla construcci6n siempre expueS'ta a revisiones y -

necesidades del reconocimiento pliblico. La necesidad al contrario -

existe independientemente del reconocimiento público, la necesidad -

nace con el ser humano, con el hombre vive y con él muere. 

Pcxlemos decir que antes de la ordenaci6o jurrdica cualquiera que 

esta sea a toda su~restructura legal; son las necesidades del hom

bre la causa ordenadora de sus relaciones y fuerza capaz de hacer

avanzar al mlllldo. Por otro lado esta mismo conclusi6n nos lleva por 

un camino claro y preciso de toda reforma, modlficaci6n y sustitucl6n 

de las estructuras e instituciones, no solo jurfdicas sino también -

econ6micas, sociales y polrticas. 

Así si hablamos de revoluci6n y obramos con honestidad tendre

mos que examinar la realidad social desde el pllllto de vista de las -

necesidades fundamentales insatisfechas. Ver en primer lugar que n~ 

cesidades fundamentales se encuentran insatisfechas dentro de nues

tra sociedad y comprobar a que sectores de la poblaci6n afectan, -

asr mismo investigar conciememente sus causas y asr llegar a la -

conclusi6n de saber que es la causa principal. ~osot:ros considera-

mos que es la injusta dlstribuct6n de la riqueza y podemos ver que 

las estructuras sociales son deficientes y cAducas asf como lnjustas. 
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Las estructuras econ6micas de producci6n no cumplen su 

misi6n social especiiica de someter las riquezas naturales a disposi

ci6n del pueblo, descubriendo nuevas fuentes de riqueza o explotando 

racional y socialmente las que ya existen. Estas estructuras necesi

tan una transformaci6n en bien de las mayorías y es la voz revolu

cionada el emprender la transformaci6n. 

Si las causas de la. insatisfacci6n se encuentran en la in

justa distribuci6n de los bienes existentes ser§ necesaria una revisi6n 

y en su caso una transformaci6n de los ordenamientos e instituciones 

jurfdicas que sancionan, producen y protegen la distribuci6n que acu

mula en pocas manos los bienes que otros precisan para SJ s elemen

tales satisfacciones personales fundamentales. La tarea en este caso 

no cqpsiste en reformar las instituciones y ordenamientos que han P.Q 

sLbilitado y facilitado el desequilibrio social sino la sustituci6n ·cte es -

tas instituciones y ordenamientos jurídicos por otros que faciliten Ia

satisfacci6n popular con la totalidad de los bienes que las estructuras 

econ6micas producen. 

Las necesidades se encuentran en el orígen de toda la ev.Q 

luci6n hist6rica de la humanidad y también es la causa objetiva de las 

obligaciones de los hombres y d~ las colectividades y por esa raz(o

cre emos que debe ser el fundamen~o del orígen del orden jur(dlco y

la base en que descansen las estructuras econ6mlcas, sociales y po

lfticas de los pueblos. 

A partir de 1879 se plantea.ron en el mundo varias declara 

clones de los derechos del hombre, estas declaraciones se podría pen 

sar que constituyen una serie de normas satlsfactoras de necesidades-
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y que su 1imbito propio seña el Derecho, nada m§s equivoco, sin ein 

bargo por que dichas declaraciones no son m1is que postulados de con 

vivencia social, que se plantean como premisas polntcas de una vida

en sociedad. Su oñgen está en una concepci6n de lo que debe ser una 

organizacioo social que sea grata al hombre, es decir, que sea respe

tuosa y protectora de su dignidad y de su propiedad, en forma pr6xima 

constituyen una forma concreta e hist6rica de los pocos hombres die

ron a la sociedad en que vivían, partiendo de lll1 cierto grado de evo

luci6n y de ciertas ideas de organizaci6n y gobierno de una Naci6n. 

La expresi6n más famosa, es la declaración de los dere-

chos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asambles Francesa

el 26 de agosto de i. 789 y que fue reproducida en las declaraciones de 

1793 y que se vé en .todas las declaraciones que tienen un contenido -

fuertemente individualista, suponen la existencia del hombre libre e -

igual y dotado de derechos naturales imprescriptibles, concientes de li 

bertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresi6n. Sin embargo 

cuando se aprob6 la declaración de 17891 a mayorla de los miembros

de la asamblea tenían como dogmas los principios individualistas, es

to se prueba con la siguiente frase: "El Poder Legislativo no podrá ha

cer leyes que atenten o pongan obsdculo contra los derechos naturales 

y civiles consignados en el presente tftulo y consignados por la Consti

tucl6n." 

En nuestro siglo se han emprendido un sinume ro de investi&§ 

\ clones y conclusiones polnicas en tomo a los derechos fundamentales

del hombre, se han hecho solerrmes declaraciones de los derechos huma= 

nos, sin embargo no se ha acertado a comprender cuanto más trascende!l 



-setenta y seis-

te hubiera sido señalar las necesidades fundamentales humanas en to

dos los 6rdenes; señalar las obligaciones fLmdamentales de estas n~ 

sidades y comprender que los verdaderos derechos del hombre son la 

cara jurídica que presentan las necesidades en cuanto a que demandan 

y piden ru. satisfacci6n • 

Los derechos han s.ido entendidos desligados de la necesi -

dad fundamental e imponen respeto y reconocimiento, un orden p!iblico 

que protege de la intromisi6n por parte de los desposerdos. 

La estructuracH'in social que se flllldamenta en derechos 

construrctos artificialmente des!ig1indolos de la necesidad natural de que 

se derivan, será siempre una sociedad clasista y en esta sociedad lrr~ 

mediablemente se dará tma situaci6n de poder y privilegio en favor de 

unos "Pocos hombres en perjuicio de otros muchos hombres, pues la -

igualdad de derechos, si éstos no son la expresi6n cierta de una igual

dad de necesidades, será solo una teoría que en la práctica es irreal 1-

zable. 

La necesidad es un principio activo, no exige respeto sino 

satisfacci6n,de la necesidad se deriva la obligaci6n de hacer algo pa

ra satisfacerla, no de abstenerse, la necesidad no requiere de un or

den coactivo que la proteja, que la satisfaga, y no se estructura como 

el Estado de Derecho en un orden pCiblico que se convierte en tma si

tuaci6n de fuerza, sino en Lma ordenaci6n social y econc'.'.Smlca capaz -

de convertir los bienes de individuales a sociales y ponerlos al alcan

ce de las necesidades humanas para su satlsfacci6n. 

Del reconocimiento de las necesidades fundamentales no 

puede derivarse un lndlvldualismo, sino , una organizacl6n social, pues 
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"los hombres no luchan contra la naturaleza y cuando lo hacen lo -

hacen jtmtos. es decir en grupos, por eso la producci6n • es una pr.Q 

ducci6n social, siempre bajo cualquier condici6n ". Esta necesidad-

de organizaci6n deriva directamente del hecho agrupaci6n humana -

sin necesidad de un solemne reconocimiento de sus necesidades fundg 

mentales. Sin embargo esta fal~a de reconocimiento y posteriormente

la eirtructuraci6n y ordena61,6n , plasm6 en formas injustas que slrvi~ 

ro.'1 como instrumento reales de explotaci6n del hombre por el hombre 

mismo, de motivo de discordancia y lucha social. 

Las instituciones jur!dicas de la exclavitud, de la servidurri 

bre y del moderno estado asalariado son el producto de la discordia -

entre una necesidad real de organizac;i6n para vencer la resistencia -

de la naturaleza y disfrutar de los beneficios que se pueden obtener

de acuerdo con las necesidades de las mayorías. 

La Filosofía ha olvidado la realidad tan elemental y sim

ple de que el hombre es por naturaleza tm ser desvalido, y se ha -

trabajado sobre un concepto ideal del hombre . artificial que nunca se 

dti en la realidad y que no tiene nada en comtin con los demás seres 

humanos que poblan el mundo. Debido al olvido de la indigencia nat!!_ 

ral del hombre se formula por ejemplo el derecho a la libertad y el 

respeto al mismo entendiéndose que· el hombre tiene ya libertad y que 

los demlis debemos respettirsela, y las instituciones sociales. prote-

gérsela, pero nosotros pensamos que setra mejor declarar que el -

hombre necesita de la libertad para ser verdaderamente hombre, que 

su naturaleza le hace indigente, y necesitado. Así vemos a miles de

hombres que de nada le sirve el respeto que el ordenamiento jurídico 

tiene de s~ libertad, ya que carecen de libertad que ejercer, su con--
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creta situacU5n real no les permite la opci6n, sufren una indigencia -

de libertad que no se soluciona simplemente con el respeto, sino que 

exige un quehacer, lllla aut~ntica labor de producci6n que ponga a su

disposici6n tm bien: Una libertad que satisfaga su indigencia. Si su d~ 

recho a la libertad fuera la cara jurídica de la demanda que está pr~ 

sentando su indigencia a la sociedad, a ellos mismos, y a los demás

hombres estarfan en el camino de ser realmente libres. 

La equi\·ocaci6n queda aCin más de manifiesto cuando se t~ 

ta de necesidades y derechos materiales, así por ejemplo el derecho a 

la propiedad privada es un derecho que la Ley proteje, sin embargo -

como es el caso al derecho a la libertad, se parte del supuesto de que 

el hombre tiene bienes cuya propiedad la ley tiende a proteger, sin el!! 

bargo a quienes carecen de bienes el derecho de propt.edad no solo no

les sirve, sino que los coloca a merced de los poseedores en injusta

y manUiesta posicU5n de inferioridad. 

Razonablemente, no puede encontrarse mas remedio que el 

trabajo para que los hombres remedien su 'natural indigencia. 

Sin embargo existen hombres que no trabajan y satisfacen 

con plenitud sus necesidades y aun con exceso, pero esto no demues

tra que no sea necesario el trabajo para convertir a la naturaleza en

bien capaz de producir los satisfactores , sino simplemente que hay -

hombres que se aprovechan del trabajo de los demás, que explotan a 

su propio beneficio este trabajo siendo esta sltuaci6n injusta y antiso

cial y sin embargo la encontramos admitida en las leyes y costumbres. 

La Indigencia del hombre es la base para cualquier esque

ma social que pretenda realizarse. De la indigencia se derivan el tra· 
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bajo de producci6n. y del trabajo de producci6n los bienes conseguidos 

y es por esto que en una justa sociedad, los bienes producidos se apli

carían a la satisfaccloo de la indigencia de las mayoñas; en la socie

dad actual esto no puede afirmarse pues por una parte, hay lnsatlsfac

ci6n de necesidades de muchos y por otra acumulaci6n de riqueza en-

. pocos que estlin en actitud defe;11siva de sus ·propiedades y privilegios. 

Ahora bien la fuerza que nace de la indigencia es utiliza

da como 1 uerza de producci6n de bienes y de ahí el prirrer desorden 

del orden social. 

Las estructuras colectivas de producci6n pertenecen a gr.!! 

pos privilegiados de la sociedad y no son simples instrumentos nece

sarios mediante los cuales se organice el trabajo de producci6n para 

que eficazmente se consigan los bienes precisos, sino que son auténti• 

cos instrumentos para la utillzaci6n de la fuerza de produccl6n que n..t 

ce de la indigencia, instrumentos en que se aprovecha esta fuerza del 

mismo modo en que se utiliza cualquier otra fuerza de tipo natural, -

al servicio de los intereses de los grupos dirigentes propietarios; co

mo consecuencia los bienes producidos en este tipo de sociedad no es-

tlin acordes con las necesidades insatisfechas de los horr..hres cuyo trabajo 

se utiliza, se producen los bienes que . ofrezcan un mayor beneficio ec.Q. 

n6mico a los propietarios privilegiados. Como consecuencia de estos d~ 

sordenes se deriva tani>l~n la lnsatisfaccl6n de grandes grupos huma-

nos de trabajadores, los cuales solo en formas muy elementales ven -

satisfechas sus necesidades .fundamentales. 

Frente a la lnsatisfacclOn de las grandes masa8 de traba.fil 
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dores 7 las injustas estructuras de produccUin y su apoyo jurrdico y 

poll'tlco, surge la fuerza revolucionaria producida por la indigencia -

misma. 

La fuerza revolucionaria derivada de la indigencia de las 

masas que después de haber aportado su trabajo a las estructuras de 

producci6n continllan en la indigencia insatisfecha,· serlfu sin duda el 

sujeto activo de la revoluci6n: la indigencia o el hombre :Por sí solos 

no producen revolucionarios. Producen hombres trabajadores en bus-

ca de trabajo para la satisfacci6n de sus necesidades; los revolucion.!!:. 

rios nacen de los elementos activos de la sociedad privados del res!!! 

tado de su esfuerzo por las estructuras de producci6n y los ordenamieQ 

tos pouticos y jurídi·:os de las sociedades en que están integrados. 

El revolucionario aut~tico es siempre el trabajador explo-

tado. 

El indigente es trabajador, es un hombre que entrega su -

fuerza de trabajo y su actividad y se le priva de los bienes que ha -

producido con su esfuerzo, sin embargo no basta esto para que surja-

el sujeto activo de la revoluci6n, es preciso que esté conciente de que su 

indigencia no es debido a que tma minoría privlliglada, valiéndose de 

los medios legales les ha privado de loe bienes que han producido y

que necesitan para la plena satlsfaccl6n de sus necesldades, 

Es preciso también que el trabajador explotado comprenda 

que los medios que usa el explotador para privarle de sus bienes son 

completamente ··Legales", que se aperciba que no se trata de la uttll

zacl6n de medios ilícitos pues si asr fuera no nacena WJa fi.erza rev2 

lucionarla; la auténtica fuerza revolucionarla siempre va dirigida contra 
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las estructuras nunca contra las personas y si los medios utlli2:ados 

para la explotaci6n no fueran legales, la fuerza revolucionarla se en. 
causaría por la vra legal dentro de sus reivindicaciones tendrían aco

gida. 

Para que exista un verdadero sujeto revolucionario activo

es indispensable una concentr~i6n geográfica de los hombres explotª

dos e indigentes además de un mmlmo de organizaci6n y es por esto 

que las concentraciones industriales junto con la masa de campesinos 

y los sindicatos son dos grandes instrumentos o medios de las revo

luciones. 

Ahora ble.o si examinamos los procesos de produccUin cow 

probaremos que atin en los más simples se utiliza la fUerza sobre las 

cosas·. Se hace violencia sobre la naturaleza para dominarla y en tma 

sociedad donde la indigencia subsiste para grandes sectores, la fuer

za que nace de esta indigencia es una fuerza revolucionaria que en -

principio está dispuesta a ejercer violencia sobre las estructuras que 

se interpongan entre los bienes y las necesidades insatisfechas, y la 

violencia dependerá de la resistencia que le opongan las ~structuras 

y en todo caso se podr§ considerar esta resistencia como una reacci6n 

natural. 

En una sociedad ordenada la fuerza que nace de la indigen

cia se convertirá en fuerza de produccl6n de bienes. Las estructuras -

ecoa6micas encausarán esta fuerza en organizaciones colectivas populares 

destinadas a someter al dominio de la colectividad la totalidad de las 

riquezas naturales; toda la, violencia que nace de la indigencia humana 
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se empleará para la conquista de los bienes. Las estructuras jurídi

cas facilitarán que las estructuras econ6micas y los bienes que pro

ducen se destinen lhtegramente a satisfacer la totalidad de las nece

sidades de los miembros de la socledád. Las estructuras polfücas ~ 

rantlzadn el orden pltbllco y social. 

Ahora bien en sociedades con estructuras defectuosas e -

injustas, la fuerza que nace de la indigencia insatisfecha' se dirige -

contra las estructuras, se trata de una fuerza revolucionaria capaz

de todo tipo de violencia. 

' 
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CAPITULO CUARTO. 

Fundamentos Legales de la Revoluci6n 

1. - El Derecho de Resistencia. 

La legitimidad de la transmisloo del poder en forma violen 

ta, desde tiempos muy remotos ha sido observado y considerado, pero 

en realidad es en lostiempos modernos cuando esta cuesti6n, represen 

tada por el fen6nieno revoluci6n, se convierte en un tema de reflexioo 

desde diferentes pwitos de vista y, entre ellos, el .Jurídico. 

Las doctrinas contractualistas de la Constitucioo y el De

recho natural son los antecedentes inmediatos e hlst6ricos de la Re

voluci6n, su ideología y su legitimidad, en cuanto a transmisi6n vio-

lenta .del poder. 

En la Edad Media, el desarrollo doctrinal Jusnatural"tsta, -

fue olvidado, para ser resucitado en el Renacimiento a causa de tma

lucha entre la m~narquía y los nuevos Estados absolutos, cobrando -

vida e interés de estudio. Asr, Santo Tomás de Aquino hab(a expues

to que "es el mismo fin moral del gobierno Pollttco el que implica -

que la autoridad se limite y ejerza s6lo de acuerdo con la ley. Dice 

también que, la resistencia es justUlcru>le cuando tiene lugar por co

man voluntad popular, y cuantos la. ponen por obra, saben actuar de -

manera menos nociva para el bien comCin que aquellos que se h311 maa 

chado con él. Su pensamiento polrtico se encuentra fundamentalmente -

en sus obras "Suma Teo16gica", "El Gobierno de los Prlhclpes", "Sobre 

el Régimen de los Jud(os•·, "Comentarlos a la Polnlca de Arlst&eles" 

y "Comentarios a la ética de Nlc6maco". 
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Coo el surgimiento del movimiento de Reforma en Euro-

pa, se reivindica no s6lo un Derecho de desacuerdo con el gobierno

constituído, sino también el DereclD de resistir en interés de aquella 

que consideraban 1 a verdadera religi6n. As! los reformadores de los 

siglos XIV y XV reclamaron el Derecho de resistir a un Papa hereje 

y en el siglo XVI, reclaman el Derecho de oponerse a 1 os Reyes h~ 

rejes que máG que edlftcar a la Iglesia 1 a destruran. ''Ciertamente, a 

comienzos del siglo XVI, la situaci6n que se daba en Europa era la qlo&t 

reclamaba el Derecho de resistencia y las fuerzas populares luchajlan 

por conseguir la victoria por vía Revolucionaria, por todo el Oeste -

ocurña que· se hallaba en vías de construrrse con gran vigor una nu~ 

va ordenaci6n social, Estatal y Religiosa". (34). Calbino predicaba la-

necesidad de la obediencia, afirmando que en caso de opresi6n t!.r§rli 

ca, no habría otro mandato más que obedecer y tener paciencia, u-

mitMdose a confiar a los magistrados el deber moral de hacer frente 

al eventual abuso de monarca, y sus sucesores debían ir mucho más 

adelante hasta convertirse en los defensores más resueltos del Derecho 

de resistencia. 

En Francia, en los afias 1562 y 1598, se habra suscitado el 

dramático acontecimiento y el contexto social de las ocho guerras ct

\"lles, marcando heridas inovidables y dando orrgen a una nueva men

talidad y a una nueve literatura en la que se reinvindicaba el Derecho 

-je resistencia. Surge entonces la tesis de las Vlndlclae contra Tyrannos-

---------------------------------------------------------------------(34). W:::hcr Alfrcd, .. Historia de: h Cultura'',Ec.F.C.E.MGxlco 1960,
p, 246. 
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q ue afirmaba el carácter contractual de la lnstltuci6n real fundada 

sobre un doble aspecto del cual serran partes: Dios, por un lado; y 

el Rey y el Pueblo en su conjunto, }X)r el otro,, en un primer tiem

po; y el Rey, por una parte, y el pueblo por la otra, en un segundo 

tiempo; configurando la resistencia como un verdadero Derecho dlv_! 

no. Todo cristiano debe convenir en la l~ca de esas premisas, en 

que su deber es obedecer a Dios mas que al Rey, cuando las 6rde· 

nes de éste sean contrarias a la ley divina. En particular, por lo que 

hace a la tiranra se distingue del Reino con fundamento en un criterio 

de utilidad: Si prevalece la utilidad pabllca, estamos ante el reino y

el Rey que lo gobierna; si la privada ante la tiranra y el ttrano.Asr 

se justifica que la resistencia con base en el segundo contrato. No

hay t!anscurso de· tiempo que pueda subsanar la poslci6n del tirano: 

Los años no hacen que prescriba el Derecho del pueblo, sino que -

aumente la afrenta del gobernante. Pero en cuanto al ejercicio efecti-

vo del Derecho de resistencia- la vlndlclea- segúra haciendo la dlsti!! 

cl6n, inspirada en las figuras de Santo Tomás de Aquino y que eran: 

el tirano absque tnulo (sin tfütlo) y el tirano ab exercltlo (en raz6tr 

del -ejercicio), con respecto del primero que no es pane de ningíin

cootrato, se considera legfüma la rebeli6n de cualquier ciudad~o -

privado,. en tanto que al segundo la. titularidad del Derecho de resistencia 

corresponde, no a la multitud encabezada por los numerosos jefes, -

sino s6lo al pueblo en su conjunto que debe Intervenir por medio de 

los magistrados o sus jefes naturales, para hacer que su Rey vuelva 

por el camino del recto deber, en caso necesario es permitida la -

fuerza. 
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En Escocia en el afio de 1579, George Buchman public6 -

\.llla obra, y en el voll1men denominado, de jure regnl apul scoto (del

Derecho del reino de Escocia) en el que, el Derecho de resistencia se 

concibe, en el sentido que "la Ley es mas fuerte que el Rey, y el -

pueblo que la ley", así el Derecho de matar al enemigo no correspo.n 

de de manera general al pueblo, sino a cada uno de los individuos. 

Los cat6licos por su parte, toman estos principios y en -

el año de 1589 Jean Boucher, analiza el Derecho de resistencia y se

elabora una triple dlstlnci6n entre el usurpador y el tirano ab exercitio: 

.:ntre los abusos del poder y sus excesos públicos y privados; entre -

la acci6n Individue.:' y la colectividad, concluyendo con el Derecho de -

matar al tirano, reconociéndolo a los particulares en cualquier circun.§. 

tanela y sin linútaclcnes. Sl se trata de un usurpador o un tirano --

ab excercitio, sus abusos van contra el bien coman, reserv§ndose a los 

magistrados decidir si los abusos lesionan únicamente los Intereses -

privados. 

Dentro de la orden religiosa Jesuita Espaftola, se distingue 

el padre Mariana, autor del tratado "De ruge et regia Institutlone" en 

la cual define al tlrano como aquel que gobierna contra la voluntad -

del pueblo, oprime la libertad con las armas de la República y no le 

interesa primordialmente el bienestar del pueblo, sino el suyo propio, 

trata de extender el imperio arrebatando; distingue dos casos: si se -

trata de un usurpador, se le puede quitar la vida y el mando de la -

misma manera violenta en que usurp6 el poder. SI se trata de un ti

rano ab exercitlo, en primer término se le debe amonestar e lnstárs~ 
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Íe a que vuelva por el camino recto, y si las amonestaciones y los 

buenos consejos no bastan, ~i rechaza el remedio y no hay esperan

za alguna de cura, entonces, una vez dictada la sentencia la ReptlbU

ca lo podrá despojar del mando; y como necesariamente se entablará 

una lucha y se podr!in de manifiesto sus intentos de defensa, se apre.§ 

tar§n las armas y se impondr~ tributos al pueblo, Su§rez advierte -

al mismo tiempo que cuando el Rey tirano trate de hacerle Wl grave

daño a la República, "entonces ciertamente que serd lícito resistir al 

Principe, hasta mat§ndolo, si de otro modo no puede defenderse, pues 

si se le puede matar en defensa de la propia vida con mayor raz6n -

en defensa del bien ~omCin de toda la Reptlblica • " (35) 

El Pad_re Juan Mariana en su libro ''De ruge et regia inst;! 

tutlon"" afirma: También· cuando el gobernante usurpa el poder ~ ClJa!! 

do, ~!egido, rige la vida pública de manera ttdntca, es lícito matar· 

lo por un particular o directamente en el menor disturbio posible. El 

Padre Bañez en su tratado denominado "Justicia et de jure" dice que la 

Repablica se encuentra en guerra perpetua contra el tirano y también 

reconoce el derecho del ciudadano de matar en su calidad de soldado-

de la nación. 

A final es del siglo XVI John Locke, expo0e su doctrina po-

lll:ica en su libro "TwoTreatises on civile ·gobemment": en el primero 

de estos tradados se advierte un carActer polémico, pues refuta la l~ 

gitlmldad del derecho divino de los reyes y combare esta idea. En el

§SJg!.!!}QQ_ti::.1!.t_llP.R.~1-.P.H!l!Q_ {!filc!l!Ql~.!1!ª1."!~-tf!.ll.~-qq~-E!l_ .K.o.P!~ro9 _~!:~-=-
(35) Gallegos Rocn.Cull J. M., "La Doctrina Pollllca del Padre Francisco· 

Sudrez", Ed. ]us, Ml.lx. 1948, P. 74. 
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ejerc itarse con el consentimiento de los gobernados. El hombre o -

gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo carece del derecho 

para gobernarlo. El gobierno es creacioo del pueblo, y el pueblo lo 

mantiene para asegurar su propio blen; Locke justifica su punto de

vista basándose en dos teorías: La de la Ley de la Naturaleza y la

del Contrato Social. 

El estado de naturaleza, tiene por base una ley de la n!!_ 

turaleza y es la razoo que ensefia al hombre que siendo todos igua

les e independientes, nadie puede dañar a otro en su vida propiedad, 

salud o libertad. Nadie tiene derecho a tratar a los seres humanos

como meros instrumentos para sus fines. El estado de naturaleza es 

aquel en que cada ·mo es libre y goza de los frutos de su propio -

trabajo, nlngOn hombre tiene poder sobre otro; cuando alguien viola

la ley de la naturaleza se considera ofensor por este simple hecho, 

el estado de naturaleza en el que se encontraban los hombres antes

de la formaciOn de la sociedad civil, se caracteriza por el orden y

la raz6n que regían en las relaciones humanas, en sus condiciones -

prinútivas o sea por el derecho natural; la vida, la propiedad, la li

bertad son derechos naturales que siempre esti'in en riesgo de ser -

quebrantados. 

También el Padre Francisco Suárez en su obra "Tractus

de legibus ac deo leglslatore" apunta en contra de las pretenciones del 

Rey Jacobo Primero de Inglaterra, que sostenía que él tenía sus pod~ 

res inmediatamente de Dios y no del pueblo; ast' Suárez afirma "nin

gtln Rey o Monarca tiene o ha tenido inmediatamente de Dios o por -

divina tnstltucl6n de los hombres ••••• sl el Rey convterte su justa -
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potestad en una tlranfa, abusando de aquella con manUlesto daño a la 

comw1idad, puede el pueblo utilizar para defenderse, el poder que la

misma naturaleza le ha conferido ••••• existen dos tipo de tiranfa; una 

es la que ocupa el reino, pero no por un justo titulo, sino por la In

justa fuerza, y éste ni es Rey ni sei'ior, sino que usurpa au lugar y -

es como tma sombra suya; y la del otro que siendo verdadero seffor -

y poseyendo el reino con justo trtulo, en su uso y gobierno reina tirl . 

nicamente, bien por que esto lo lleva a su propio provecho despreciB!l 

do el bien pablico, ya por que aflija a sus subditos injustamente, esP.Q 

lelindolos, madndolos, pervirtiéndolos o perpetuando otras cosas seme= 

jantes p<iblica y frecuentemente; el que por la fuerza se ha apoderado

del reino, la misma iniquidad con que ha procedido excluye la verdad~ 

ra porestad, no por que le prive de ella, sino porque supone su caren

cia y no se le puede dar, y entonces jut1tamente no se puede obedecer

al tal Príclnpe porque no es Rey, sino tirano. Por otra parte un Rey -

aunque gobierne tlr§nicamente, todo el tiempo que esté detentando y dQ. 

minando injustamente al reino por la fuerza eetd violentando la Rep(ibJJ. 

ca y ésta podrd sostener guerra contra él, que no es vindicativa sino-

defenfi!iva"(36). 

"Viviendo bajo una regla que no es la de la raz6n y la equi 

dad y se hace peligroso para la humanidad. En este caso, todo hombre 

tiene derecho a castigar al agresor; el estado de naturaleza no era un 

estado de guerra, pues si fuera de guerra dejarfa de ser de naturale

za. No obstante, este estado solo ser fa perfecto si ios hombres se CO!!, 

(36) lbldem. op. cit. 
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dujeran de lll1 modo racional, pero no sucede asr. El hombre puede 

destruir al hombre que le hace la guerra por la rilisma raz6n que

puede matar a lUl lobo o a lll1 leOn, puesto que el hombre que declg 

ra la guerra no se haya bajo los lazos de la raz6n. Su Gnica regla

es la fuerza y la violencia. "{37). 

Locke también distingue y define a la tiranía de la usur 

paci6n de la siguiente manera:" Existe usurpacU5n cuando alguien sé 

posesiooa de lo que a otro le pertenece por derecho. Quien entra en 

el ejercicio de alguna ftmci6n del poder de otra manera que siguien

do las leyes que para ello se tienen señal rulas por parte de la comu

nidad, no tiene derecho a ser obedecido, aunque se inantenga en el r! 

gimen establecido, ya que no es la persona legalmente deslgnacla, y, -

en su consecuencia, tampoco es aquella a la que el pueblo ha dacio su 

coosentimlento. 

La tiranía es el ejercicio del p<Xler fuera del derecho, co

sa que naclie debe hacer. Quien ejerce de esa manera el poder que -

tiene en sus manos, no lo hace en beneficio de quienes e6t~ someti

dos al mismo, sino para sacar ventajas particulares. Entonces el que 

gobl erna, cualqulera que sea su tl.\:ulo para ello, no se gura por la -

ley, sino por su voluntacl y sus mandatos y actos no van encamtnaclos 

a la salva.gi.iardla de las propiedades de su pueblo, sino a la satlsfag 

clc.'5n de sus propias ambiciones, venganzas, apetencias o cualquier - -

~.::i: Y..~}~-~.?!?:.?:!!!'.?~:~~~~~~---------------------------------
(37) Locke John., "Ensnyo sobre -::! Gob!crno Cl..-11".Ed. Agullu,Madrld 

1969, lntroduccll-n P. 17. 

( 38) lbldcm. p. 151 y 152. 
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Así pues que cuando la vida, la libertad, y los bienes -

de todos se ven amenazados no habrá manera de contener la reac-

ci6n del pueblo, que estarli dispuesto a no someterse a la ilegalidad, 

y estará en consecuencia exento de todo corresponsivo deber de o~ 

diencia teniendo derecho de. proveer a su seguridad con la lnstaura

ci6n de un nuevo gobierno. 

Juan Jacobo Rosseau también seiiala: "Mientras un pueblo 

se ve forzado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como --

pueda sacudir el yugo y lo sacude, hace mejor recuperándo su liber

tad por el mismo derecho que se le ha quitado •••••• el mis fuerte-

no es m.mca suficientemente fuerte para ser siempre el amo si no-

tranforma la fuerza del derecho y la obediencia en deber ••• la fuer

za. es un poder físico; no veo que moralidad pueda derivarse deSJS -

efectos, ceder a la fuerza en un acto de necesidad, no de voltmtad;-

••••• convengamos, pues en que la fuerza no hace el derecho y en -

que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legd:hnos. "(39). 

También la declaraci6n francesa de los derechos del --

hombre y del ciudadano deja a las generaclooes futuras el siguiente 

principio: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la lnsu

rrecci6n es el principal de los deberes. Cuando una persona se apo

dere de la soberanía debe ser condenada a muerte por los hombres -

libres, mlis alln coloca la resistencia re la opresl6n entre los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre • 

Así mismo en la declaraci6n de Independencia de los Esta

do Unidos de Norteamérlca, el congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 
------------------------------------------------------~-------------(39) lbtt1se:au J. J .• , "El Contrato Social o Principios de Derecho l't\bllco". 

Ed. l'orrua, S, A. , M(!x, 1979, P. 5. 
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li75 consagr6 el derecho de resistencia al afirmar: Sostenemos como 

verdades. evidentes que todos los hombres nacen iguales; que a todos 

les confiere su car§.cter ciertos derechos Inalienables, entre los· cua

les se cuenta la vida. la libertad y la consecucU5n de la felicidad; que 

para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres gobier

nos cuyos justos poderes derivan del consentimiento de los gobernados; 

que stempreq.¡e una forma de gobierno tienda a destruir estos fines. -

el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e lnstitufr llll nuevo 

gobierno que se fllllde en dichos principios y que organice sus pode-

res en la forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y feli e:! 

dad. 
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2. - La Soberanra. 

Para el objeto de nuestro estudio, creemos que es impor

tante analizar brevemente lo que es la soberanía, ¿Quién o quiénes

son los sujetos de la misma?. Estas interrogantes solo se pueden -

contestar si atendemos a su evolución histórica hasta llegar a la lQ 

callzación del Estado como titular del poder soberano. 

Sin embargo para sostener que el Estado es el titular de -

la misma se implica la exposición de una noción sobre la naturale

za del propio Estado, sus funciones, sus fundamentos y su estructu-

ra. 

El Estado moderno entendido como una forma política que -

substituyó a la organización feudal y que representó un proceso histó

rico evolutivo y dió por resultado lnla nueva forma de organizaclOn P2 

lrtica que se opuso a las anteriores formas de or~anización, surgió -

dialécticamente de una lucha polfttca y encontró su apoyo y razón de 

razón de ser en la teoría, y así la primera elaboract 6n sistemática -

del concepto de soberanía aparece en el Siglo XVI como justificación -

ideológica de la victoria alcanzada por el Rey frente a las corporac\g 

nes y estamentos de la Edad Media, es decir, el Papado, el Imperio -

y los Seiiores Feudales, tanto en el plano interior como en el interna

cional. Del Papado reivindicó la integridad del poder temporal; al Im~ 

rio le negó vasallaje que como reminiscencia del Imperio Romano 

le debían los Prfnclpes al Emperador; de los Sel'lores -
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Feudales recuperc1 la potestad pllblica, que en tcxlo o en partes -

había pasado a su patrimonio. Asr de este proceso es como nace-

º d4 lugar a la lllllficaci& de los diversos principados en las fu

turas grandes potencias, Franela y Espafla. Fue Bcxllno quien elabo

r6 siste~icamente el concepto de soberanía , ademlis de definir al 

Estado en funcl6n de la misma de la siguiente manera: "El Estado -

es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que le es co-

mún,con potestad soberana (sumrna potestas). "(40). 

Bodiilo también dice: " El ponador de la potestad supre·ma 

dentro de un Estado, no est~ sometido a la ley que el mfsmo dicta, -

pero si est4 ~ometido al Derecho que consiste en las leyes del pue-

blo"(41). La potestad soberana , segan Bodlno, est4 facultada para 1n

dividuallzar en disposiciones concretas, el orden normativo ideal, en

el cual encuentra esa volWltad el límite y medida de su capacidad pcr 

sitivadora de Derecho, "el sujeto de la Soberanía s6lo lo es aquella -

instancia en la que reside la potestad suprema de llll Estado y que en 

cuanto tal tiene el poder de dictar la Ley".(42) 

Para Bodlno el sujeto de la soberanra lo constituye la vo- -

!untad real que resulta ser la voluntad psicol6gi.ca del M.onarca y con

estas ideas d4 solidez a la corona en torno a la cual van adqulriendo

plena realidad los estados nacionales, la persona del Monarca sintetiza

da asr la idea naciente del Estado y fue el punto al que la teoría polftj 

(<IO) Les slx llbrcs de la P.epClbllca., Libro Prl~iero citado por Felipe T.Q. 
na RamCrcz en ''Oencho Constltuclonnl :.lu~fcano·•, Ed. l'orrQa , S.A. 
M~x. \ <t 1.-l P, 3, 

(41) Dodlno,op. clr, 
( 42) lblde m, op. cit. 
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ca de la época absolutista asimil6 la realidad del Estado; de esta -

manera el Monarca no solo se convierte en el sujeto y el soporte 

de la soberanfa, sino que se concibe como sujeto de voluntad real-

capaz de acci6n y decisi6n. 

Posteriormente a la teoña de Bodino, surge una nueva -

teoría curo expositor es Torruis Hobbes y quien en su tratado deno

minado " El Leviatiin ", expone que el poder soberano estli escencial-

mente constituído por una vohmtad real, capaz de dirigir las accio

nes de los miembros de la comunidad, los cuales celebraron un - -

convenio de vohmtad para constitufr la comunidad dirigida hacia un 

fin especial,_ que es el movimiento de la paz y seguridad sociales;

sin embargo para que este convenio surgido de la voluntad de los -

individuos sea constante, obligatorio y real necesita de algo, "ese ~ 

go es tm poder coman que los mantenga a raya y dirija sus acciones 

hacia el beneficio colectivo" (43). 

"El anico camino para erigir semejante poder coman , -

es conferir poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de - -

hombres todos los cuales por pluralidad de votos , puedan reducir

sus voluntades a una voluntad". (44) Esta voluntad es la voluntad -

real que caracteriza al sujeto de la soberanfa y se explica por que 

el Estado no es el resultado de una comblnaci61 entre la pluralidad 

de hombres que constituyen el gruJD sóclal que precede a la forma

ción del Estado, sino , porque el Estado ''Es una unidad real de todo 

(43) Hobbcs Tom~s • , ''Lcviru.tn" Primera Edlcloo Uapnñola publicada 
por el r.C.E., Mofa, 1941, P. 140. 

(44) lbl<.lcm. op. cit. 
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ello en una y la misma persona, instftuída por pacto de cada hombre 

con los demás. "(45) 

As( para Hobbes la persona del Estado consiste en una uni

dad real, que representa a los miembros del grupo social y que como-

tal se integra por representantes o representante constituído en una --

unidad de vol untad soberana. 

En cuanto a la le}' civil nos dice: "La ley civil es para cada 

sObdito, aquellas reglas que el Estado le ha ordenado de palabra o por 

escrito o con otros signos suficientes de la voluntad para que los utl-

lice en distinguir lo justo de lo injusto es decir, para establecer lo -

que es contrario a lo que no es contrario a la ley." (46). 

"El Legislador de todos los Estados es solo el Soberano, ya 

sea un hombre como una monarquía o lllla asamblea de hombres como 

en la democracia o aristocracia, porque el Legislador es el que hace 

la Ley.''( 47). "El Soberano de un Estado, ya sea una asamblea o llll -

hombre, no está sujeto a las leyes civiles, ya que teniendo poder pa

ra hacer y revocar las leyes, puede cuando guste liberarse de esta -

ejecucl6n, abrogando las leyes que le estorben y haciendo otras nue--

vas. "(48). 

De lo que hasta ahora se ha expuesto se puede ver que tan 

to Bodino como Hobbes consideran que la soberanía se constituye por 

una voluntad real que tiene bajo su dominio a la ley, que puede ser -

creada, reformada o revocada de acuerdo con las necesidades vitales• 
-----------------------------------------------~-------------------

(45) Ibl.l.::m.op,cft, 
(46) fu!Jcm.op.cll. P.141 · 
(47) Jbt..:,·:i;.op,cl:, P.217 
(48j llil<!cm.op,clt. ¡>, 21.~ 
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evolutivas de la comunidad; también se puede observar que el sober_g 

no está exento de sujeci6n a la ley, no de manera arbitrarla, pues -

por encima de las normas jurídicas positivas existe seg<ln Bodino la

ley natural a la que sr estti sometido el Monarca; Hobbes por su pa,r 

te limita al soberano en cuanto a la existencia de una necesidad de

asegurar la paz y la defensa com<ln, considera que el Estado, debe

ademtis asegurar los contratos· y las propiedades e interve~ir en la

vida del mercado econ6mico, pero sin tocar el motor indlvlduallsta 

del sistema econ6mico. La paz social creada por el Estado basta -

para liberar la dinámica econ6mlca de los individuos. La interven-

ci6n del Estado tiene por fin proteger el mercado; la sociedad con-

tra los riesgos de confrontación de intereses. Sin embargo la cons

trucci6n te6rica de Tomás Hobbes no tiene presente la idea de cla-

se, de desigualdad social y repartici6n de recursos. 

John Locke encontr2posicllin a la teoría de Hobbes expo

ne en su teoña que para comprender bien en que consiste el poder 

pt1bllco polntco y para remontarnos a su verdadera fuente, será fo!: 

zoso que consideremos cual es el estado en que se encuentran natu

ralmente los hombres, a saber es un estado de completa libertad pJ!: 

ra ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus -

personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley -

natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la volun

tad de otra persona. 

"Es también 1m estado de igualdad, dentro del cual todo P.9 

der y toda jurisdicci6n son recíprocos, en el que nadie tiene m4s q.,. 
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otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la - .. 

misma especie y de id~ntlco rango, nacidos para participar sin dis-

tlncl& de tocias las ventajas de la naturaleza y para servirse de las 

mismas facultades , sean tambi~n iguales entre ellos, sin subordina-

el& ni sometimiento a menos que el sei'ior. y dueflo de todos ellos hg 

ya colocado por medio de una clara manlfestacl6n de su voluntad , a 

uno deabs por· encima y por medio de una clara manUestaci6n sobre 

los demás, y que le haya conferido mediante un nombramiento evide11. 

te y claro, el derecho Indiscutible al poder y a la soberanra • "(49). 

En cuanto a la ley escribe lo que sigue: "Pero aunque, el, 

ese estado natural sea 1m estado de libertad, no lo es de licencia; aun 
que el hombre teng~1 en semejante estado una libertad sin lrmites para 

disponer de su propia persona y de sus propiedades, esa libertad no

Ie confiere derecho a destruirse asr mismo, ni siquiera a ~lguna de -

las ·criaturas que posee sino cuando se trata de conseguirla con ellos

ª un us::i m.4s noble que el requerido por su simple conservaci6n. El -

estado natural tiene l.D'la ley natural por la que se gobierna, y esa ley

obltga a todos. La raz6n que concibe con esa ley ensei'ia a cuantos se

res humanos quieren consultarla que, siendo Iguales e Independientes -

nadie debe dai'iar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. "(50). 

"Tocios los hombres se encuentran naturalmente en ese es-

tado, y en !l permanecen hasta que, por su plena voluntad, se convier-

ten en miembros de la sociedad polltlca, ••••• estando como est~ todos 

(49) Locke John ., ''E::nsayo Robre el G?blernó CMI", !ldlclón Espaflola. Edl 
tad~ por Agullar, S.A.de Ediciones. p, 5. -

(50) lbldem.op, clt, P.5. 
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los príncipes y rectores de los poderes civiles- independientes de -

todo el mundo en un estado de naturaleza, es evidente que nunca fa!. 

taron ni faltarán en el mundo hombres que vivan en ese estado y me 

refiero a todos los soberanos de los estados independientes que est~n 

o no est~n coliglados otros; porque el estado de naturaleza entre los 

hombres no se termina por tm. pacto cualquiera, sino por el único -

pacto de ponerse todos de acuerdo para entrar a formar una sola co-

munidad y llll solo cuerpo polltico. "(51). 

Así Locke establece un marco de relaciones entre el indi-

viduo y el Estado ya que para ~l la sociedad polll:ica no es sino el pr.Q 

dueto de una. renuncia parcial y provisional de los hombres en su esta-

do natural en inter~s de una mejor organizacl6n y de llll eficaz poder. 

Para poder impedir que los hombres atropellen los derechos de los -

demás, que se dañen recíprocamente y para que sea observada la ley 

de la naturaleza, que busca la paz y la conservaci6n de todo g~ero-

humano, ha sido puesta en manos de todos los hombres de esta. estado. 

la ejecucl6n de la ley natural. "(52). 

Al formar la sociedad los hombres se someten al poder -

polltico por propio consentimiento. 'Este se obllga mediante convenio 

hecho con otros hombres de jl.Ultarse e integrarse en una comunidad 

destinada a permitirles Wla vida c6moda, segura y pacifica de unos

con otros, en el disfrute tranquilo de SUS bienes propios Y una SalVll 

guardia mayor contra cualquiera que no pertenezca a esa comunidad. 
------------------------------------------------7-------------~--· 

(51) lbldem. op. cit. P. 72 
(52) lbldem, op. cit. r. 7 
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Esto puede llevarlo a cabo cualquier cantidad de hombres, 

porque no perjudica a la libertad de los demás, que siguen estando -

como lo estaban hasta entonces, en la libertad del estado de natural~ 

za. Una vez que un determinado n<lmero de hombres se ha consentido 

en constituCr una comunidad o gobierno, quedan desde ese mismo mo-

mento conjuntados y forman un solo cuerpo polil:ico, dentro del cual la 

mayoría tiene el derecho de regir y de obligar a todos • "(53). 

De lo que hemos expuesto se puede concluír que la ley n-ª 

tural confiere a los hombres el derecho fundamental de defensa de sus 

derechos mlhimos fundamentales, castigando a quienes los violen de -

a.cuerc!o con un sentido de igualdad al dafío sufrido. Esto hace que el -

hombre sea el juez de su propia causa. Ahora bien con la evolución y 

mediante ella , el hombre forma la sociedad poHtica y mediante el acue.!: 

do de todos, para mejor funcionamiento de la misma crea el poder -

jurisdlcclonal y su ejercicio estando encomendado a Lm grupo de per

sonas siendo así el poder un atributo de toda .la comunidad y no un

prhrilegio exclusivo y absoluto de los gobernantes, debido a este poder 

la comunidad pollUca puede cambiar a los gobernantes cuando abusen-

de sus cargos, dando lugar así mismo a la existencia de un derecho -

de resistencia que posteriormente evolucionará a un derecho de revoly 

c16n. 

A finales del Siglo XVIII es Estado monárquico había conch¡f 

do su rnlsi6n hist6rica, pues la untficacioo de los Estados ya se había 

logrado, la estructura poll\:ica monárquica representada por el Rey se 

debllitaba mientras las capas Inferiores se procuraban poder y capac.i 

dad para autogobernarse, ademlis la naciente burguesía trajo como con-
---------------------------------------- -- ------ ----- -----------~---

(53) lbldr.m. op. cit. P. 74 
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secuencia Wl cambio radical en la mentalidad medieval y absolutista 

que estaba fundada sobre bases. teol6gicas • El predominio de la bur

guesía cuyo pOder econ6mico requería una condición que como requisj 

to indispensable para su desarrollo necesitaba luchar bajo una bande

ra de libertad e igualdad que marchara al frente de su misión hist6rJ 

ca. No obstante ya las explicaciones contractualistas del surgimiento -

de los Estados, tenían su antecedente en la Edad Media y habían ene~ 

trado en la Edad Moderna expositores de la talla de Hobbes y Locke, 

pero es con la.. exposici6n de Juan Jacobo Roussau cuando el universo-

pollUco de la monarquía absolutista entró a la crisis; la crisis se agu

diz6 particularmente con el dogma de la soberanía, sobre la cual se -

apoyaban la justificaci6n del poder de la corona, asf la teoría y la pr§& 

tica polfi:ica, hubieron de reivindicar el poder soberano al conjWlto de 

individuos integrantes del Estado y que son precisamente al asociarse-

lo constituyen. 

Rousseau entonces ensaya determinar ideol6glcamente las -

bases de una sociedad poUl:ica capaz de proteger a los individuos con-

tra la opresi6n y garantizar sus derechos naturales , buscando una fo_t 

ma de organizaci6n social y una sociedad que asegure la seguridad sin 

renunciar a la libertad y a la igualdad originarlas, de ahí la f6rmula 

"Encontrar una f6rmula de asociacl&l que defienda y proteja con toda 

la fuerza coman la persona y los bienes de cada asociado, y por lo -

cual cada uno uni~ndose a todos, no obedezca por tanto sino así mis

mo y contln<ie libre como antes. "(54). 

(54) Rousseau J.J .• , "El Contrato Social". Ed. Porrlla, S.A. ~x. • 
1977, P. 9. 
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Rousseau a diferencia de Locke que busca una conciliaci6n 

entre los derechos del individuo y las necesidades del poder; busca tma 

recoocilla.Cl6n entre el individuo y el goblerno en nombre de la solidari -

dad humana, el contrato en consecuencia es tinico entre los asociados 

y en beneficio del conjunto de la comunidad "cada uno pone en coman 

su persona y tcxlo su poder bajo la suprema direcci6o de la voluntad 

general, y siendo miembro considerado como parte indivisible del tcxlo~' 

(55). 

Cada asociado tmi!ndose a todos, no se une a nadie en Pll!: 

ticular no obedece así mas que a ~l mismo y continúa llbre como an-

tes. 

El contri.to es definido por su contenido asunúendo que los 

contratantes son libres e iguales, y que su fin es conservar esa libe.t 

tad e igualdad originarlas benefici§ndose de la seguridad que les apor-

ta la sociedad. En estas condiciones solo puede ser posible la clliusula 

" La enajenacloo total de que cada asociado con tcxlos los derechos a -

tcxla comunidad". (56). Esta enajenaci6n tan completa como sea, es la

mejor garantía de los derechos provenientes de la naturaleza, porque

bas§ndose cada uno por entero la condici6n es idual para te.dos, nadie 

tiene más intert!s en convertirla en onerosa con los demás. 

Con la vida social comienza el derecho y la moralidad, y 

no puede existir donde no existen reglas universales, y no hay reglas 

universales donde no existe voluntad general que opera la transmutaci6o 

del hombre. En el instante en que el contrato social es suscrito se da 

el acto de asociacl6n que prcxluce un cuerpo moral y colectivo: El so~ 

rano, es la voluntad general la que constituye la soberanía, y , como la 
--------------------------------------------------------------------(55) Jbldem, op. cit. 

(56) Lbldem. op. cit. 
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voltmtad es una, inalienable e indivisible, encuentra su 

expresi6n en la ley, como ella es general por su for:-

maci6n y por su objeto es asr como se realiza la objetj 

vaci6n de la voluntad general. 

La ley, que es infalible porque e!!. 

capa a interpretaciones particulares; y es justa por-

que expresa la voluntad general. Es por eso que el.-

soberano es el P!!eblo. El principio de legalidad de t2 

do gobierno, es la legitimidad de la voluntad general 

que es la fuente de la ley y que está arriba de la ley. 

En cuanto a la comunidad politica, sociedad civil o E!!, 

tado nace de un pacto o contrato entre los hombres. -

El hombre vivía en un principio en un estado de natur!!_ 

leza, sin que en él su actividad estubiese limitada, 

pues gozaba sin restricción de su libertad natural, 

Rousseau, afirma que en tal estado las relaciones en-

tre los hombres excentas de toda compulsión, se enta -

blaban espontáneamente sin contiendas y sin luchas, ya 

que todos ellos estaban colocados en una si tu ación de -

igualdad que generaba la armonía, obedeciendo el orden 

natural de las cosas seg(ln fue dispuesto por Dios, sin 

embargo, agrega Rousseau, que como los hombres no -

pudieron mantenerse en esa situación de igualdad natu -

ral se suscitaron diferencias de todo tipo a virtud de -
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las cuales unos dominaron a otros quebrantándose asf la 

armonra en sus relaciones y surgiendo la necesidad de -

concertar un pacto de convivencia o contrato social, em!! 

nados de la voluntad general y que tiene como finalidad -

el inte:rt!s social en atención al cual segan Rousseau la -

ley nunca puede ser injusta porque nadie puede serlo Co!!_ 

sigo mismo. Sin embargo agrega, hay ocasiones en que -

el soberano es incapaz de descubrir las leyes para la s~ 

ciedad siendo nece~aria entonces la existencia de un legi! 

lador que debe ser de naturaleza muy superior a la de -

sus conciudadanos cuyas miserias y vicios debe conocer -

sin participar de ellos, asf como sus tendencias y neces_! 

dades. Rousseau clasifica a las leyes en tres categorías: 

Las pollticas, que estructuran u organizan al soberano, -

Las civiles, que norman las relaciones entre los particu

lares y entre éstos y la nación y las penales que protegen 

el pacto social promoviendo y castigando su desobediencia 

y violación. Sobre esta categoría las leyes son de carácter 

positivo, coloca una ley fundamental y suprema que expre

sa el verdadero ser del soberano y que 'se localiza en los 

usos, hébitos y costumbres sociales. Esa ley fundamental -

y suprema equivaldrfl a lo que posteriormente se dará el -

nombre de constituci6n real de un pueblo, pero no estA es-
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las cuales unos dominaron a otros quebrantándose asr la 

armonra en sus relaciones y surgiendo la necesidad de -

concertar un pacto de convivencia o contrato social, em!!_ 

nados de la voluntad general y que tiene como finalidad -

el inten!s social en atención al cual segan Rousseau la -
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y suprema equivaldrd a lo que posteriormente se dará el -

nombre de constitución real de un pueblo, pero no está es -
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escrita en ningOn código sino en la conciencia ciudadana. 

Para crear la comunidad civil o sociedad polttica dentro de 

la que a cada uno se le garantizarlin sus derechos y libert!!_ 

des, afirma "supongo a los hombres, llegados al pur.to en -

que los obstáculos que impedran su conservación en el estado. 

de naturaleza superan las fuerzas de que dispone cada indivi-

duo para mantenerse en dicho eGtado. En el estado primitivo 

no puede entonces subsistir y el género humano desapareceña 

si no cambi~ra (evolucionara) su manera de ser, dado que los 

hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas sino unir y diri

gir a las que ya existen, no les quedará otro remedio para -

conservarse que el de formar por asociación una suma de - -

fuerzas que pueda superar a la resistencia de ponerlas en jue

go ante un solo móvil y de hacerlas actuar de unísono" (57 ). -

Estas sumas de fuerzas creemos nosostros que es lo que lla-

ma e identifica como la Voluntad General y que es un poder -

que radica en la misma sociedad civil o comunidad pol!Uca, -

es decir, en el pueblo o nación, ese poder es el poder sober!. 

no en tanto que no tiene limitación ·alguna y se impone coacti· 

vamente en las voluntades particulares de los individuos miem 

(57) J ,j. Ro•isscau, el Contrato Social, Cap. VI, Ed, Por rila, -
S.A. ll~l:xlco, 1977. P. 9 
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bros del organismo social. Asr a la soberanía la describe 

como atributo escencial, su inalienabilidad se hace depen -

der y derivar del pacto social mismo y asr la comunidad 

al escoger un jefe, puede delegarle ciertos derechos, la d_! 

recc!On o vigilancia de ciertos aspectos de la administra-

ción, pero conservará siempre su autoridad completa que -

comprende la facultad de reiterar esa delegación, no com

prometiéndose asr la nación con nadie o nada a tal punto -

de dejar de serlo lo que podrfa ocurrir si la soberania fu~ 

ra enajenable, la E0beran!a también es indivisible y las ~ 

laclones entre el particular y el soberano institufdos por el 

contrato social y regidos por el mismo se regulan por los -

actos llamados leyes • 

Asr pues que al reunirse los hombres para constiturr la ~ 

munidad polltica, la totalidad del poder de esa comunidad -

radica en la voluntad general de los miembro~ componentes 

de la misma, surgiendo de esta manera el Poder POblico. 

Sin embargo Looke seftala lo siguiente '"para la fragilidad h.!:!_ 

mana la tentación de abusar del poder serla muy grande. si 

las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes 

tuvieran también el poder de ejecutarlas; porque podñan dis 
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pensarse entonces de obedecer leyes que formulen y -

acomodar la ley a su interés privado, haci~ndola y ej~ 

cutándola a la vez, y, en consecuencia, llegar a tener 

un interés distinto del resto de la comunidad contrario 

al fin de la sociedad y el Estado". (582_ Surge pues la 

necesidad de dividir el poder y limitarlo a fin de imp~ 

dir su abuso, mediante una división de poderes que ~ 

sultará ser la principal limitación interna del poder -

pablico. 

Looke, dice· que el poder pa.blico se divide en tres: el 

poder legislativo que dicta las normas generales, el e-

jecutivo que las realiza mediante la ejecuc:ión, y el fe-

derativo que es el encargado de los asuntos exteriores 

y de la seguridad, Looke distingue la facultad legislati-

tiva de estatufr e·n reglas fijas determinadas de antema 

no respecto del poder ejecutivo y federativo; el altimo -

seg(in hemos visto es poder exterior y no "puede ligarse 

a normas generales por estar ligado a la cambiante si-· 

tuación de la polftica externa. " (59) 
- - - - - - ---------------~-------------------· 

(58) '.l.ockc, ensayo sobre el gobierno civil. cap, XII, -
Agullar de Ediciones Madrid 1981, p. 110 

(59) lbldem. op. clt. 
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Posteriormente el Barón de la Bréde ~· de Montesquiaeu 

en su obra llamada el espíritu de las leres apunta: ''En 

todos los Estados har tres especies de poder pGblicos: -

el poder legislativo, el poder ejecutivo para asuntos e!. 

ternos y para la polrtica interna. Por el primero el pri~ 

cipe o autoridad emite nuevas leyes para un cierto tiern-

po o para siempre y mejora o deroga las viejas. Por el 

segundo declara la paz o la guerra, envía embajadas y -

las recibe, vela pe r la seguridad y previene los ataques 

del enemigo. Por el tercero castiga los crímenes y diz:!. 

me los pleitos civiles, éste último poder es el poder j!:!_ 

dicial" (59) .-\sf pue3 que para ~ontesquiaeu, el poder -

ejecutivo no es una mera aplicación de la ley; sino la ac 

tividad propia del Estado. 

•·El esquema de una separación rigurosamente practicada 

llega a concebir; la legislación, el .ctjeCutivo y Ja justicia 

como tres organizaciones de la actividad del estado aisla 

das entre sr. 

¡59) :>.:ontesqulacu, el esp!ritu de fas le)·ts, cap, VI, U· 
bro XI, ed, Pornla s. A. M~xico 19i9. 
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Ninguna autoridad, ningiin miembro de esos sectores po-

drá pertenecer al mismo tiempo a otro sector, existien

do asr la más rigurosa incompatibilidad entre el puesto

de un Diputado de la Corporaci6n Legislativa y el de un -

funcionario de lft admlnistracl6n del Estado. "(60). 

Considerando que el Estado como encarnaci6n 

de la voluntad general de la comunidad poUtica es el Onico 

posible sujeto de soberanía, y en cuanto a sujeto de sober-ª 

nra se constituye por una unidad de voluntad, de decisi6n

Y accUin a 1:ravl!s de la cual se manifiesta el querer de la 

comunidad, siendo así el Estado soberano, la misma com,!:! 

nidad polftlcamente unificada en un territorio y que se d§ -

asinüsma una ordenacl6n jurídica. Dentro de esta Organlz-ª 

ci6n Estatal destacan los elementos que resultan ser constj 

tutivos de la organizaci6n Estatal misma y son: 

La materia humana social y el territorio, el he..: 

cho terrltorio del Estado, es indiscutible , biisico y necesa

rio en la teoña del Estado. 

(60)5clmltt Carl~Teorra de la 0Jnstltucl6n". Editora Nacional 
~xlco 1970. P. 216. 
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:\hora bien en cuanto al Estado, creemos nosotros que 

es una comunicad polftica y que es también el sujeto -

posible de Soberanía constituyéndose ésta por una uni

dad de voluntad, de decisión r acción a través de la -

cual se manifiesta el querer de la comunidad, o mas -

claro: La comunidad políticamente unificada, acentada 

en un territorio y capaz de darse a sf misma una or

denación jurídica es lo que se puede llamar estado so 

be rano, 

Dos son los elementos que consideramos ce primordial 

importancia ya que son constitutivos de la organización 

estatal: La materia humana social y el territorio. 

El hecho territorio ea J.apxeaclnd1ble y b.tsko·para la -

teoña del estado,, el territorio puede influir como ele-

mento material pues su origen puede resultar de suma -

importancia como motivo de solidaridad de un grupo na

cional, también como formador de la comunidad coope

rando a través de esto en mayor o menor intensidad en 

la unidad de la comunidad nacional y en la comunidad -

del estado, Dicho de otro modo: es el territorio el ám-
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bito especial de competencia de la organizaci6n estatal. 

Y sin territorio no podr4 haber Estado. 

Ahora bien el Estado en cuanto unidad polltica unitaria -

y jurídicamente unificada se cónstituye primordialmente 

por relaciones sociales, entendidas éstas como 'eonducta 

plural, que por el sentido que encierra se presenta como 

reciprocamente referida, orientándose por ella la recip~ 

sidad. La relación social consiste pues plena y exclusiv!!, 

mente, en la probabilidad de que actuará socialmente en -

forma indicable. "· (61) Las relaciones sociales pueden m!!_ 

nifestarse en formas de conducta del mas diverso g~nero -

y coPtenido, pero no todas las relaciones _sociales coope-

ran en la formación del Estado, sino solo las que tienen -

un contenido polnico, es decir; las relaciones politicas y -

sociales son aquellas cuyo sentido presupone la efectividad 

de la estructura estatal o sean, las que se dirigen a la i!! 

tegraci6n o mantenimiento del Estado cuando su propósito -

en alguna medida, es el establecimiento de una organiza--

ci6n que asegura para todos los miembros de la comunidad - --- --.- -- ... ---.-::·<;-::-----.'!':'~~---:--------------~~---.---:~----
(61) ·w. Max, economía y sociedad VI, ed. F.c. E. MOxlco 

1944 p.24 
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el orden y certeza del total de sus relaciones huma-

nas. 

El Estado, no puede concebirse sin el hecho sociol6-

gico de que los partícipes de una comunidad estable-

cen entre sr relaciones polnico-sociales que tienden -

a la integraci6n, mantenimiento, tranformación o in-

clusive a la negación de la estructura estatal y, la -

disolución de éstas relaciones traería la desaparición 

de entre las obras e e los hombres, la del Estado, 

El Estado como unidad de la comunidad política jur!• 

dicamente organizada, encuentra en el supuesto soctg 

lógico-comunidad- un supuesto de vital importancia. • 

La comunidad, se constituye cuando ''la actitud de lá 

acción social se inspira en un sentimiento subjetivo • 

-que puede ser afectivo o tradicional- de los partíci

pes de constituir un todo." (62) 

Ahora bien, las comunidades pueden adoptar diversos 

contenidos y pueden constituirse por diferentes causas, 

pero en la que sus miembros adoptan una actitud sub-

jetiva para formar una comunidad jurídicamente orga-

f62) lbld(:"'Tl. op. cfr. 
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nizada, es decir un todo unitario en el Estado, dentro 

del Estado y por el Estado, es la comunidad PollUca. 

Sin embargo la comunidad polltica para su formación

requiere de mGltiples factores como la tradici6n ca-

man, la raza, el lenguaje, el propósito de realizar de

terminados fines etc, 

Para hablar de cualquier forma de organización Pollti

ca resulta de escencial importancia el supuesto socio-

16gico -de la comunidad política-, pero, el Estado no 

es absorbido por tal hecho, pues. el Estado es el na

cleo de unidad de la comunidad polll:ica y jurfdicamen

te organizada. Sin embargo el Est:ado para su estudio, 

requiere necesariamente el enfoque Sociol6gico. 

La historia nos muestra como las comunidades organi

zadas evolucionan dialécticamente hasta convertise en -

Estados, encontrando su raz6n de ser en las necesida

des dialécticas que tienen las propias comunidades de -

lograr la finalidad que se propongan y que puede ser -

el de asegurar un bienestar y una ordenaci6n justa de -

sus actividades haciendose asr imprescindibles la pene-
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nencia }- uso de la coacción contra cualquier acto que 

rompa o perjudique de algan lll-Odo la ordenación de la -

co~t:nidad, asr mismo nos muestra la historia en la for 

mación de los Estados modernos, que la organización e~ 

tatal de\'iene a causa de las fuerzas innatas de la comu -

nidac!, segtln la posición que dentro de las mismas com!!_ 

nidades guarde el grupo que ostenta el poder pollUco. La 

unidad de la comunidad politica se asegura en su futuro -

mediante la acción unificadora e integradora de la volun -

tad unitaria estatal. 

La comunidad como unidad polltica suprema de un territorio, 

es entone.es el sujeto de soberanía. la unidad de \·oluntad de -

la comunidad desde el punto de vista soclol6gico, se confir-

ma cuando la comunidad evoluciona y se conviene en Estado

º sea cuando se unifica polfticamente y se dicta una ordena-

ci6n jurídica para regular las relaciones de los miembros. -

La unidad de voluntad de la comunidad en el Estado se logra 

por medio de sus órganos representativos, a través de los -

cuales la voluntad de la comunidad poln!ca llega a manifesta.r 

se como unidad de voluntad de acción, decisión. y solo asr -
creemos que es como se debe concebir al Estado bajo el su-

pL.:esto :le una unidad de voluntad, de cuya actividad el orden

jurfdico es el resultado o manifestación y coopera a la vez h!!, 
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ciendo posible la expresión del querer de la comunidad 

en forma unitaria. La voluntad unitaria de la comuni-

dad polrtica para representarse o manifestarse requez:!. 

rd de órganos cuyas actividad~s y decisiones l!lea v! 

lida en cuanto a que son manifestaciones de la comu

nidad polfticamente organizada. 
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3, - Fundamentos Socio-Jurídicos de la Revoluct6n. 

El estudio del Derecho para la ciencia jurídica en sensu 

estrictu aparece como un conjunto' de significaciones normativas es-

trictamente y como tal es estudiado, 

Sin embargo desde el plD1tO de vista Socio16gico, el Der~ 

cho aparece como illl hecho social efecto de otros hechos sociales -

en interacci6n con otras formas colectivas; aparece tambi6n como -

una fuerza social que actaa como factor configuranre de la colectivl:-

dad produciendo efectos sobre la vida soclal. 

Emilio Durkheim, defini6 los temas de la Sociología del

Derecho itirmando: ·· Que debe investigar como las reglas jurídicas so 

.han constltuído retl y efectivamente, es decir, la.s causas que las-

han suscitado, y las necesidades que tratan de satisfacer; y la ma

nera como fwiciona en la sociedad. "(63). 

El Derecho ademds de ser un conjunto de significaciones 

normativas, es tambi!n un conjunto de fen6menos que se dan en la -

realidad social "En efecto el Derecho en su producci6n y en su fun;-

clonamiento. en su cumplimiento expontáneo, en las transgreciones -

que sufre en su aplicaci6n forzada, en sus proyecciones prácticas se 

muestra como una conducta de hechos sociales. ''(64). 

Ahora bien desde el punto de vista sociol6gico el Derecho 

es un hecho scx:ial y actl1a como una fuerza configurante de las con

ductas, representando el Derecho en cuanto a hecho social, y produc-

(63) cfr, Dur!<l:clm Emilio,. "Lecons de Socfolo¡;lc", Ci'.ado por Luis -
Rec:nscns Slches en 'Trru::l(!o ,;!e Soclolo¡¡ía",l'.<.l.PorrOa ,S.A. !\!éx. 
1980, P. 5S1. · 

(64) Recasenir Stc:,es Luts,op. cit. 
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to de procesos sociales, y , la Revoluci6n es un proceso social in-

tegrado por variados y numeros factores sociales que tienen su OQ 

gen en las determinadas relaciones en que entran los hombres y que 

se traducen a fuerzas dinámicas propulsoras de cambios sociales. 

Ahora bien el triunfo de una Revoluci&l representan lllla -

vlolact6n al orden jurrctlco impuesto por el antiguo r~gimen; sin em-

bargo, las revoluciones están dotadas de una juridicidad originaria e 

intrfuseca, ya que implica o es tm fenómeno social que supone por -

su propia naturaleza una organizaci6n, pues al reemplazar el viejo -

orden, tendrá que llevar necesariamente consigo un orden de aurori-

dad y fllllciones porque a su triunfo dar§ lugar a nuevas formas de

organizaci6n; por otro lado y paral61amente el Derecho es sin6nimo-

de orden y la revoluci6n es un nuevo orden de derechos y obligacio~ 

nes. 

" La Revoluct6n será la sustltuci6ndel Derecho por otra

corno principio dLcectivo de la actitud social y así no se podd. aflr--

mar que las revoluciones oponen la fuerza al Derecho, las revolucio-

nes serlín más bien pruebas que midan el poder de las ideas del De-

recho en un marco de competencia ••••• ". (65) Adermis "La Revoluci6n 

se presenta sobre todo bajo el aspecto de una rebell6n del Derecho -

espontrueo contra el Derecho organizado. "(66). 

(65) Durdeau George. "Tratado de Sociología Polltlcn." Citndo por H. -
MelC'lttl en "RcvoluclOn y Sociedad", Ed. F.C.E. l\1~x. 1971,P.41. 

(66) Gourvltch Gcorge. "Soc:lolo;Ca del Derecho"Ed, ComlD!I ta, 1932. 
p, 216; Trad. de )os~ Lula P6rC1: llerndnJez. 
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Don Luis Recasens Sichez dice que los requisitos para 

generar Derechos por parte de una Revolucl6n son: "Que el nuevo-

derecho pueda resultar mejor que el anterior, mi'.is justo, más ade

cuado a las circunstancias sociales y a la necesidades de la colecti

vidad, como ocurrl6 con el derecho nacido de la Rev-0luci6n Francesa, 

en relaci6n con el derrocado régimen: en segundo lugar no todo cuanto ha 

haga el poder triunfante en t.ma Revoluci6n representa creaci6n o -

nacimiento de Nue\•o Derecho. Para que se pueda registrar lDla pro

ducci6n originaria de derecho son precisos escencialmeme dos reql!! 

sitos: El primero que se trate de Mandatos con forma jurídica y no-

de :Mandatos Arbitrarios; Seglnldo , que la voluntad de las marorCas, -

esté de acuerdo con el Nuevo Régimen por haberse adherido a c!l y -

no por influencia de la fuerza bruta. "(67): Así se puede decir que el 

Derecho legitima al Nuevo Poder polltlco, nacido de la Revoluci6n y -

aceptado por la Comlnlldad que hacen de él Wl orden jurídico basado -

en principios de justicia social que son en términos absollitos los -

principios de legitirruicioo del orden poll1:lco y social y que son lo - -

que hace que el }:uevo Orden Jurl'dlco sea vfilido y vigente. 

Hans Kelsen opina al respectd'se tiene tma Revoluci6n tQ. 

das las \'eces que el ordenamiento jurrdico rle una comunidad queda -

anulado y sustituido por un nuevo ordenamiento ilegnlmo, es decir de

manera no prescrita por el primer ordenamienco mismo. ''(6B).Pero --

(67) P.cc:isens Slch'!z Luis • , "Socloh.'!!'ra de la Rcvokcl6n en Estudios -
· Socl:l6;1cos".lnstltuto de lrl\'cstl;.1cfones Sociales de la U.N.A.~I. 

Nu:c:io Coo 0reso ~:nclonal de Soc!ulo;ía .. l9S'L Tomo 1 y U. 
(68) Kclscn H;ms • , "Tcorra General c!el Derecho y del Estado", Edito

rial F. c. E. !'.!6x, 1962. !'. 
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si se admite el criterio consistente en la desaparlcil5n del ·ordenamien. 

to jurídico del viejo rt5gimen y en la implantaci6n de uno nuevo no pr~ 

visto por el primero serra negarle a la Revoluci6n su carácter dialt5c-

tico evolutista y renovador; pues al calificar de ilegrtimo al ordena--

miento nacido de la Revoluci6n, se admite la legitimidad del ordena-

miento jur(dico del viejo r~gimen haciendo est1itica la disciplina del -

Derecho. 

Por otro lado la Escuela Normativista tiene su base fund_g 

mental en la norma máxima establecida y que es fundamental para -

todas las demás normas; pero para que esta norma sea legfi:ima de

berá ser establecida por una autoridad legD:lma, pero entonces que -

norma o normas establecen lo que es la autoridad legfi:ima, además

si 1a norma funda'mental se encuentra en grac:lo máxime de la pirámi

de nct puede ser establecida por ninguna autoridad legil:ima, pues al -

contrario la norma fundamental serli la que establezca que o quien es

la autoridad legftlma, tambi~n si la validez de las leyes depende de -

su eficacia y son v1Uidas siempre y cuando sean aceptadas y así mis

mo la norma fundamental no es mas que Wl conjunto de fen6menos S.Q 

ciol6gicos que orientan el comportamiento humano y el tril.mfo de· 1a -

Revoluci6n en su carácter dinlimico y dial&tico; necesariamente la -

norma fundamental de la Constltucl~ del Antiguo Rc!gimen dejará de 

ser váUda por el hecho de haber sido creada e Inspirada para una -

determinada forma de organlzacl6n social. 

La Revoluci6n representa una violacl6n al ordenamiento -

jurrdlco del antiguo rl!glmen, mas crea un nuevo ordenamiento que se 

afirma en un rl!glmen de Derecho, mediante su aceptación. 
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Asr mismo se puede decir que para que un ordenamiento 

jurrdico sea aceptado requerirá entre otras cosas que hara una ade

cuada relaci& arml5nlca entre las normas y los factores sociales, -

econ6mlcos poltl:icos· y culturales pues toda sociedad genera una se-

rle de valores que \•lenen a conformar la estructura social y que sir

ven asr mismo para la creaci6n de 1.m orden social. El sistema de va-

lores de lU'la sociedad condiciona el comportamiento de sus miembros 

y de acuerdo con esta escala de valores la sociedad determina lo -

que considera justo o injusto, bueno o malo. 

Ast cuando existe tma desarmonra entre norma y realidad 

el pueblo sentlr:i la urgente necesidad de abrir nuevos causes para -

sus aspiraciones y anhelos, y si las instituciones constitucionales son 

incapaces para atender este reclamo lejos de ser instituciones beno!

flcas y legales serlin obstáculos que obstruyan el desarrollo, la feli

ddad y el bienestar de un pueblo. "Sl el pueblo s~ ve reducido a la -

miseria y es víctima de los abusos de W1 poder arbitrario, el final

será siempre el mismo. El pueblo que se ve maltratado o gobemado-

contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima una -

carga que le resulta pesadrsima • Anhelad y buscará la oportunldad

que nunca tarda mucho en presentarse dada la inestabilidad la debili

dad y las mudanzas de los negocios humanos. "(69). · 

Asr mismo cuando los detentadores del poder dlstribuido

en los diversos 6rganos a quien los hombres han confiado la tarea de 

defender su vida y sus bienes y de llmlq1r su poder y moderar el -

(69) Locke John., "Ens~:10 sobre el Gobierno Ct-.1?". Aguilar de [¡dlclo
oes, S.A., M6x. l!i6\I. F. 170, 
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dominio de cada miembro de la sociedad, faltan a sus deberes y -

actiian solo para su beneficio privado, tratando de arrebatar o de

destruir las propiedades ajenas o de reducir a esclaritud a sus súb

ditos o de concentrar en sus manos o en cualquier otro individuo W1 

poder absoluto sobre la vida, la libertad y los bienes del pueblo, co.rr 

tini!a Locke entonces entablarlin la guerra contra el pueblo. 

"Las Revoluciones no se verifican por pequeñas incomocu-

dades de la vida pública ••••• los pueblos son capaces de EDpOrtar sin 

rebelarse y sin murmurar grandes errores de sus gobernantes, mu-

chas leyes injustas y molestas y todos los deslices a que está expue_!! 

ta la fragilidad humana. Pero no es de admitirse que si wta larga C!! 

dena de abusos , prevaricaciones y maquinaciones encaminadas todas 

hacia el mismo fin, descubren al pueblo cual es su fin ; el pueblo -

nó puede menos que ver lo que se le viene encima y a donde se le

lleva ••• ;.digo que ese pueblo se levante y trate de poner el gobierno 

en manos que puedan asegurarle el cumplimiento de las finalidades P.i! 

ra las que fue establecido. "(70). 

Y de ahr surge una de las premisas del Derecho de la Re

voluci6n que tiene el pueblo y que se puede fUndamentar de acuerdo con 

.'.!;J~ h :::ornunldad polfüca, pueblo o Nacl6n, cualquiera que sea el nom 

breque se le quiera dar, es el linico sujeto posible de soberanra, y -

que ~sta se consituye per una unidad de veluntad, de declsl6n y accU5n, 

a trav~s de la cual se manifiesta el quer:!r de la Comwildad; siendo -

---------------------------------~-----·------------------------(70) Jbldem, op. clt.P. 171. 
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además la Comunidad politicamente lllllfica.da, la que se da a si :nis

ma tna ordenacloo jurfdlca, se pu~::ie decir que el derecho de la Rev,g 

ludc'.ln es el derecho que tiene el pueblo, en cuanto a que la Revolu--

ci6n es un m:>vimiento social que e:-.-presa las necesidades e inconfer-

mldades de las masas populares del pueblo. Es además una. manlfes

tacloo general de voluntad que se manüiesta o expresa por medio de 

la ideología Re\•olucionwa. 

Asr al constituir los hombres la comunidad por voluntad -

propia que es general y que se traducirá a un poder general que se

rli representado pero que radicará necesariamente en los miembros 

componentes, r que además es inalienable. El pueblo tendr~ el sagre. 

do e inalienable derecho de alterar, molificar o cambiar la forma-

de su Gobierno toda vez que el poder de la comunidad radica en la

voluntad general de los miembros componentes de la misma, surgien. 

do así el poder pabltco del pueblo y para el pueblo. "El pueblo, la -

~acl6n, sigue siendo el basamlento de todo el acontecer polftico, la-

fuente de toda fuerza, que se manifiesta en formas simples nuevas, -

_que siempre saca de sí nuevas formas y organizaciones, no subordi

nando nunca, sin embargo su existencia polrtlca a una formulacl6n d~ 

flnitiva". (il). 

Ahora blen el verdadero ser del soberano y que se localj 

za en los usos, hfil>itos y costumbres sociales se r~presentará, ina-

nifestar4, y equivaldrá a lo que posteriormente se dar~ el nombre

de Constltuci6n Poltl:ica,no puede estar por encima del pueblo, toda-

(7l)Teorfa de la Cool!lltucU!n: Madrid l 'i'.i4. i'. 66., cltado por Felipe 
Tena Ramícez en "Derecho Constitucional Mexlc:"-i:>". Ed. PorrOa, 
S.A .• Mblco 1967. P. 54 
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vez que la misma no es mas que la representaci6n o encarnación de 

la manifestaci6n de voluntad general de un pueblo, asr como la unidad 

de un conjunto de fen6menos sociológicos que orientan el comporta-

miento hum(u10 y cuya validez se convierte en eficacia, mediante la -

acep(aci6n del pueblo. 

Nuestra Constituci6n Polftica en su Artículo 39 dice:"La S,!? 

beranfa Nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo -

poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pue

blo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 

la forma de su Gobierno. 

Así se consagra el derecho absoluto del pueblo de alterar

º modificar la forma de su Gobierno en uso de su soberanía. Cuando 

el poder constituido por el Gobierno de un pueblo, se desvíe a otros 

fines; y se recurra al mismo poder del pueblo para empobrecerlo, -

atormentarlo y someterlo a arbitrariedades e irregularidades. y asr 

en la Revoluci6n de Emancipación de la Nueva España en 1810, cuan

do Don Miguel Hidalgo apela a "La voz de la Nacl6n", "La Naci6n que 

aclama a Hidalgo, no es la compuesta por los ayuntamientos, sino por 

la de los campesinos indfgenas Indios que lo proclaman generalísimo, 

las grandes masas que entonces lo sostienen, la de clases populares 

y al legislar en nombre del pueblo, Hidalgo lo pone en práctica por -

Soberano sin distinci6n de estamentos o clases en su seno mismo, así 

la soberanra de la Naci6n auténtica y popular se da en la práctica an-

tes que en la teoría ••• :t72). Posteriormente Don José Ma. Morelos y P,!! 

v6n, en su proclama lanzada el 23 de murzo de 1812 decía: "Sabed que-
--------------------------------------------------------------------· (72) Vllloro Luis, "El Proceso Idcol6glco de In Revo;Jcllin de lndcpcmlen

cla"; t.:.N.A.M.,M6>tlco 1981, P. 79-ao. 
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la soberanía solo reside en la Naci6n; sabed también que tod3. la ~a

ci6n es libre y está autorizada para formar la clase de Gobierno que -

le ccnveng:i y no ser esclava de otra" (73). 

El 11 de ser.dembre de 1813, Morelos expide el Reglamen. 

to para la instalaci6n, funcionamiento y atribuciones del Congreso en el 

cual dice: "la perfecci6n de los Gobiernos no puede ser obra de la ar-

bftrariedad ~· es nulo, intruso e ileg[timo todo el que no se deriva de la 

fuente pura del pueblo". (7 4), Posteriormente esta idea es plasmada en el 

Art. 4 de la Constituc!6n d~ Apatzingan que dice: "Como el gobierno no 

se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de nin-

gtln hombre ni clas.~ de hom!:>res; sino para la protecci6n y seguridad

general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, -

éstos tienen Derecho incontestable a establecer el gobierno que mas le 

convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su felic.! 

dad lo requiera", 

Sin embargo a la calda de Morelos la lucha polntca y mil.! 

tar se recrudeci6, saliendo victoriosa la clase opresora, y al pueblo 

le es impuesta la Constituci6n de Cadiz de 1812. 

Constituci6n que resulta ser liberal y que plasma también 

el concepto de soberanía en el texto del Artículo 3 que decía ''la so~ 

ranía reside. escencialmente en la Naci6n y por lo mismo pertenece a 

esta exclusivamente el Derecho de establecer sus Leyes fundamentales", 

Por su parte el pueblo mexicano había encausado la lucha en 

las montañas del Sur donde Don Vicente Guerrero comandando al pueblo, 

mantenía lnextin_g_ulble el fy,;gp_ ~~-la-libertad .. .Des]i)IJ~a _g~ _&uperat:----- -
(73)Leñiólñe:VllUC::áfla-E.-''Morelos:Su \'ida ReyQluctgrw-¿a a través de su-

cesos y de otros Testimonios de la !poca. México ;:,, 
(7 4) lbidem. op. cit. 
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cruentas batallas en el terreno militar y polftico logra triunfar el pu_Q 

blo encabezado por dirigentes liberales y expide el decreto del 8 de -

abril de 1823 que declara que jamás hubo derecho para sujetar al pu~ 

blo a ninguna Ley o Tratado sin su propia voluntad. El 19 de noviem

bre de 1823 es presentada el acta constitutiva de la Naci6n que expU-

ca: 

"La naturaleza misma de esta obra y más que todo la nec~ 

sidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez a la Naci6n casi di

suelta y ya sin un movimiento regular, la han conducido al caso de -

decidirse a proponer este proyecto al Congreso para su deliberaci6n ••• 

Un acta constitutiva de la Naci6n Mexicana que slrviendole de base pa-

ra sus ulteriores trabajos , diese desde luego a las provincias, a los -

pueblos y a los hombres que los habitan, una garantra firme del goce

de sus derechos naturales y civiles por la adopcl<'5n de Lma fortna de

terminada de gobierno que a juicio de la comisi6n es mas conforme a 

la voluntad general, y por consecuencia, preferible para hacer la fell

cidad de los pueblos, que es el objeto final de todo buen gobterno"(75) 

declara también a la soberanía que queda contenida como sigue: "la BQ. 

beranra reside radical y escencialmente en una Naci6n y por lo mismo 

pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer la 

forma de gobierno y demlís leyes fundamentales que le parezcan mas -

convincentes para su conservacioo y mayor prosperidad, modiflclindolas 

o varUndolas segan crea convenirle m.ds". 

Entre los liberales más importantes que firmaron el acta 

se pueden citar a Don Miguel Ramos Arlzpe, Carlos María Buetaman, 

(75) Momlel )' Durtc l., "Derecho Pllbllco Mexlcano", Ml!xlco 187l, T. 
ll P. 19. 
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te, Valenti'n G6mez Farias, ~1anuel Crescencio Rejón y Servando Tere

sa de ~Her. 

Sin embargo hasta el añ:> de 1850 rein6 la inquietud y la -

Inestabilidad en todos los órdenes, en 30 años hubo 50 gobiernos, ca

si tcxios prcxlucto de cuartelazos, muchos de ellos encabezados por An. 

ton.lo L6pez de Satta Ana quien se hizo proclamar con el tltulo de "Su 

Alteza Serenrslma'' y ejerció tma dictadura absoluta, dando lugar a una 

nueva revoluci6n popular en defensa y con apoyo en la soberanra. 

El lo. de marzo de 1850, en la Villa de Ayutla, se lanza 

Wl plan que exigfa el derrocamiento del dictador y se convoca tam-

bi~n a un Congres<.. constituyente, ponlt!ndose al frente de dicho Plan

Don Juan Alvarez, meses después el pueblo ostentando la Bandera de 

la libertad derrota al Gral. Santa Ana que sale del país en 1855, ocu· 

pando la Presidencia Don Juan Alvarez con lll1 Gabinete integrado por -

~lchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Benito Juár~z, -

:\llguel Lerdo de Te jada e Ignacio Comonfort. Se expidió la convocato

ria para el Coogreso Constituyente y la Asamblea Constitutiva empieza 

a trabajar en 1856. 

En 1857 queda concluído el Proyecto de Constituci6n y en el 

mismo año fue jurada, apeg~dose en lo fundamental a la Constitución 

de lfs24, es decir, soberanra popular, forma federal democr~tca, re· 

presentatlva y republicana, ampliando también los capltulos concernlen 

tes a las Garantías Individuales. 

Sin embargo la lucha por la defensa de la soberanía contl· 

nuaba y contra ésta se formula el Plan de Tacubaya en el cual se des· 
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conoce a la Constituci6n y en el año de 1858 el pueblo toma nueva

mente las armus en contra de la imposici6n de un gobierno Imperial, 

que es derrotado por el pueblo conducido por Don Benito Jui1rez, siendo 

fusilado el Emperador el ctra 11 de junio de 1867. 

Una vez derrotados los Reaccionarios y fusilado el Emper-ª 

dor, la lucha entre las clases se desarrolla y se agudiza dentro del -

dentro del seno del partido liberal popular pues dentro de esta corrien. 

te se incuba una poderosa corriente poltl:ico-mllltar dispuesta a llegar

a detentar el poder a cualquier precio, asr en esta corriente destaca -

el General Porfirio Díaz. 

El 18 de julio de 1872 muere don Benito Julirez y tres años 

más tarde oraz se subleba y derrota a las fuerzas constitucionales en 

la Batalla de Tecóac. 

Asr llega Porfirio oraz al poder en el año de 1877 eonser

v§ndolo hasta el año de 1911. Cabe mencionar que Porfirio Draz en el 

principio de su carrera militar ostent6 ideas liberales y combatl6 a 

los opresores del pueblo, sin embargo cuando ascendl6 al poder, aseen 

dieron también con él los elementos ~s reacclonarlos que habran si

do derrotados por el pueblo encabezado por Julirez, llegando al eittremo 

de desconocer las libertades consagradas en la Constltucl6n de 1857 y 

reformlindola a su favor en el año de 1890,en ese mismo año se expi

de una circular contra la propiedad comtmal, en la cual se prescrlbi6 

la distribuci6n de dichas tierras y en la entrega de las mismas a sus 

respectivos miembros; en 1894 se otorga a la compañías deslindadoras 

la concesi6r. de adquirir cuanta tierra quisieran, demandando tambl~n a 
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los Gobernadores de los Estados, el aceleramiento de medidas relati-

\·as al deslinde de terrenos comtmales, 

Esta polftica provoca que se agudice bruscamente la lucha 

de clases y se traduzca en la aparicl6n de insurrecciones armadas, f«l_ 

n6meno al que se suma el movimiento de la naciente clase obrera del 

pars, ·• en 1910 la poblaci6n obrera y la artesana estaba compuesta de 

800,000 a l '000,000 de personas, Los obreros industriales ascende-

rran a unos 400,000 y se hallaban concentrados en centros industriales 

como Guadalajara, :O.Ionterrey, Torre6n, San Luis Potosr, Cananea, Ori-

zaba, Puebla, etc. ''(76). 

En 1907 Porfirio Draz emitl6 una disposlci6n por medio de 

la cual se obligaba a cada obrero a tener una libreta especial en la -

que se anocañan todas las faltas y sin cuya presentaci6n no podrran -

entrar a trabajar. En caso de que los obreros fueran despedidos o t!! 

vieren conflictos con el Fabricante, el hecho se registraría en la Libr~ 

ta a fin de que no fueran aceptados en otra Fábrica. La mencionada -

dlsposici6n prohibía también las huelgas. Sin embargo un año antes el 

bde julio de 1806 la Jllllta del Partido Liberal proclam6 en San Luis 

~ssuri, U. S.A. su programa que estipulaba la aplicaci6n de una serie 

de medidas encaminadas a democratizar el país, en particular pedía se 

limitara el Perrada Presidencial a 4 años y se prohibiera la reelecci6n 

del Presidente y Gobernadores, que se levantaran las restricciones de 

la libertad de palabra y pensa así como la l mplantaci6n de la educa

ci6n laica y obligatoria para los nli'ioa hasta los 14 años de edad, el -

(77) Lor:-.!>nnlo Tok-dano V. "Objetivos )' Pr4cl:lcns del Prcilctnrlndo y del 
Sector Rc·:tJh.:clor.arlo .:fo .M~xlco en la actual etapa ele la evoluclm 
Hlst6rlca dc.I pa(s", !>f(';xlco 19~i. :\.hglstcrto. 
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el programa estaba a favor de que se restringieran los abusos de 

los terrateniente:., la Iglesia y el capital extranjero. Planteaba m~ 

didas para que se aliviara la s!tuacl6n de la masa trabajadora, d~ 

mandaba el reparto de tierras entre los campesinos; la creaci6n de 

un Banco agrrcola; la implantaci6n de una jornada de trabajo de s- . 
horas y la prohibici6n del trabajo infantil. 

El programa del pártido liberal en virtud de que exho.r. 

taba a las masas trabajadoras a derrocar la dictadura y por cuan, 

to estipulaba la aplicaci6:1 de medidas progresistas fortaleci6 el -

esprritu revolucionario en todo el pars. No plante6 sin embrugo el 

problema de expropiar los latifundios y las empresas extranjeras, 

limitl1ndose a apuntar Wla tesis general sobre la confiscaci6n de -

los bienes de los ·funcionarios enriquecidos durante la dictadura". 

(78). 

En 1908 Francisco I. Madero publica un libro llamado, 

"La Sucesi6n Presidencial de 1910¡• y en el acusa a Porfirio oraz 

de violar los principios de la libertad polntca que jur6 en .1876, 

alz6 la voz contra de los privilegios que el gobierno brindaba a

loa monopolios extranjeros en detrimento de los intereses nacionª

les y consider6 al mismo tiem?o el temor de que continuara el -

régimen de oraz, "Por que nos acarrearía la anarqura o la deca

dencia, y ambas pondrran. en juego nuestra vida como naci6n lnd~ 

pendiente", (79) Madero propone que en la lucha contra el porfirls

mo se utilizaran m&:odos exclusivamente constltuclonales, confiaba 
~-------------------~-~------~-----~-------~-----------~~-~----

(78) "Planea PollUcos y otros documentos" Ed, F.C.E. MGidco 1954 
P.19-24, " 

(79) l\htlero 1. Fronclsco,"La Sucesl6n Presldenclru .. en 1910, Edicio
nes Los lllaurgcntcs, México 1960, P.224, 
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en que con solo fundar un partido antirreeleccionista era suficiente 

para que oraz rentmciara al poder. 

El 3 de junio de 1910 se arresta a }..fadero bajo la acus-ª 

ci6n de preparar una revuelta armada r es en la cárcel dende elabQ. 

ra el programa que se conoce como "el plan de San Luis" que es P.l! 

blicado el 15 de octubre de 1910. En este plan se declara nula la ele.f 

ci6n del Presidente, de los Diputados y Senadores y de los miembros

de la Suprema Corte. 

En este mismo año ~hdero sala del país y desde el ex

tranjero hace penetrar con mti.s vigor el plan revolucionario, propo

ne corregir por medio de la ley los abusos cometidos durante el - -

porfiriato, haciendo 1 m llamado a las armas tomando como base el -

lema "Sufragio Efectivo. No Reelecci6n". 

El 18 de noviembre la revoluci6n sufre sus primeras ba

jas al caer en Puebla los hermanos Serdán y sus seguidores, mas tU!:_ 

de en Chihuahua se dan las primeras grandes derrotas del ejército de 

Porfirio: Ciudad Guerrero, :-.Ial Paso, Casas Grandes, Chihuahua, Ciu

dad Ju~ez, etc., fueron las batallas qué allanaron el camino a la -

Revoluci6n. Emiliano Zapata se levant6 en el Sur, viendose derrota

do oraz, en el terreno militar trata de negociar politicamente ha-

ciendo sustituci6n de ftmcionarios pero es matil pues en la capital 

hay motines en contra del dictador que finalmente remmcia a la -

Presidencia y abandona el país después de seis meses de lucha •••• 

La Revolucl6n Maderista había triunfado •••• 

Militarmente triunfante Madero negocia el poder y se -
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coloca a Francisco Le6n de la Barra como Presidente Interino causan

do la divisi6n entre los revolucionarios; más tarde Madero asume la -

Presidencia con un partido francamente desbandado. 

A s6lo 22 d(as de haber ocupado l~ Presidencia , Zapata se 

levanta contra el gobierno amparado por el Plan de Ayala en el que se 

pide el inmediato reparto de las tierras en manos de terratenientes, -

deméUldas que no habían sido satisfechas yque se exigía al jefe de la -

Revoluci6n que las satisfaciera de inmediato. 

Sin embargo la lucha armada no habra tocado la organiza

ci6n Económica y Social del mlllldo porfiriano y el presidente Madero 

para la soluci6n de este conflicto, el camino a seguir, creía él era la 

Ley y solo por sus causes deberían encontrar solucl6n éste y todos -

los grandes problemas Nacionales. Sl ante todo se hab(a hecho por la 

fuerza, ahora todo deberfa hacerse por el derecho; aWl las mas urge.g_ 

tes necesidades como lo eran las del reparto de la tierra. 

As( Madero se ve impotente para comprender a las masas 

campesinas, funcionando demasiado rápido el juego democr~ico pro

puesto por Madero, y la legislatura compuesta por los revolucionarios. 

y los emisarios del pasado r~gimen, mientras los segtmdos hacran --· 

cuerpo común para defender sus intereses; los primeros se empef!a-

ban en llevar el movimiento cada uno por donde mejor le parecra y

solo algunos con visWn polll:ica como Luis Cabrera, Gustavo A. Made

ro y Serapio Rend6n, tntentaron dotar a la revolucl6n de tm gobierno

suficientemente fuerte, pues momento a momento la Inseguridad y la -

situaci6n nacional se hacra mas compleja, cosa que preocupaba honda-
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mente al grupo reaccionario que detentaba el poder econ6mico pues -

para ellos la Paz y la seguridad eran condiciones escenciales para -

Sl.i existencia y seguridad en cuanto a grupo pri\·ilegiado y si '.\ladero 

era incapaz de ordenar el pars, se requirlrfa de una acci6n enllrgica

en contra de su gobierno. Con mayor raz6n cuando el Presidente co-

rrigi6 la situación ilegal que tenían algunos inversionistas extranjeros 

principalmente norteamericanos que se eximian hasta de pagar impue§. 

tos. 

Asr el grupo priviligiado junto con el clero, los latifundi§.. 

tas r los militares mas reaccionarios formulan una conspiraci6n cu

yos principales personajes fueron victoriano Huerta, Félix Draz y 

Bernardo Reyes; la cc.nspiracioo tenía como prop6sito derrocar á1 ré-

gimen de '.\ladero e implantar lll1 orden prerrevolucionarlo. 

El general Victoriano Huerta fue nombrado comandante ed 

jefe de las tropas en la capital, conflandosele las operaciones para

aplastar la conspiracioo aun sabiendo Madero de la actitud reaccionª

rla y traidora de Huerta. La rebeli6n estallc5 por fin a las primeras 

horas del dfa 9 de febrero durando hasta el 18 del mismo mes y conocidot 

con el nombre de '1a decena trágica'', un testigo escribía al respec

to: '1a ciudad presentaba un aspecto dramático; no se vera en la ca- -

lle ni un gendarme, ni un transeunte o comerciante. En las zonas mas 

cercanas a las llheas del combate, la obscuridad era absoluta ••• To-

das las puertas estaban cerradas con mil precausiones. En una pala

bra las calles sombrías y desoladas daban la 1 mpresi6n de una ciudad 

completamente abandonada con una precipttaci6n de locura". (80). 
----------------------------------------------~-~~-----------------

(BO) P:inla~·~:i B. , El com!mtc lle l::i ciudad de Méxlco",Ed,documentos 
Hlst6rlcos, !.:Gxlco, 1913, P, .¡;-52, 
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El 18 de febrero un grupo de partidarios de Huerta irrum

pi6 en la residencia de JI.ladero y tras tll1 violento encuentro se tom6 pri

sioneros a Francisco I. Madero y a José Ma. Pino Suiirez, a ralz de la - -

carda de Madero la capital cae en manos de Félix Dfaz r Victoriano Hue.r_ 

ta, decidiéndose la suerte del Presidente y Vicá'residente en la reuni6n -

del Gabinete de fecha 22 de febrero de 1913 siendo esa mism:i noche ase

sinados. 

El régimen de Victoriano Huerta carecía de fuerza social

necesaria. Primero por la manera sangrienta en que asumi6 el ¡xxler re

sultando ineficaz a pesar de que las clases mas reaccionarias del prus -

pretendían dotarlo de planes y proyectos. 

Los revolucionarios por su parte, y ante el hecho de la -

muerte de Madero· se reagrupan y con Venustlano Carranza conn jefe en. 

caminan la lucha hacia el restablecimiento del orden constitucional roto -

por el cuartelazo de Huerta. 

Así Zapata, Villa, Obreg6n, Hill, Amaro, Gertrudiz SW1chez 

y otros derrotan a Huerta quien abandona el país en el afio de 1914. Ca

rranza asume el poder y con un agudo sentido polntco dlsÚelve la maqui

naria militar heredado del Porfiriato y restrablece poderosamente al go-

bierno. 

Sin embargo la lucha de clases entre los revolucionarios S§. 

guía y el poder prolongado y creciente de Carranza fue puesto en entre

dicho por los diferentes grupos y en un intento de resolver el problema -

de la jefatura del movimiento, sin acudir a la violencia, hubo dos conven

ciones: La de México, y la de Aguascallentes. siendo contrarlos los resul

tados esperados pues las ideologías y las posiciones sociales de los ahí -
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reunrdos los separó mas profundamente. 

Carranza no tu\·o otra alternath•a que ejercer una dura -

polfüca en doode la habilidad para resolver los problemas a corto pla

zo era la más importante y así logr6 \·encer a sus adversarios; la anti 

gua fraternidad de los !lombres de armas dej6 de funcionar. Villa ahora 

era enemigo de Obreg6n, Zapata lo era de Carranza, finalmente \'illa es 

derrocado por Obreg6n en Celaya y Carranza logra someter a Zapata que 

es asesinado en la Hacienda de China meca. 

Carranza sin embargo durante los años de la lucha armada 

habra dictado desde Veracruz r m§s tarde desde Quer~aro y México la -

ccx!Ulcacl6n que con reformas r adiciooes a las leyes del pars venían a -

darle a i!ste una nu~va fisonomra transformando su vieja base econ6núca

y social. así el Decreto del 29 de enero de 1915 hacía pasar a manos de 

la nacioo las obras construídas en las zonas federales sin la respectiva

autorizaci6n, tambi!n adiclon6 la Fracci6n X del Artrculo 72 de la Cons

tituci6n Federal para legislar en toda la República sobre minería, come,.r 

cio, industria, e Instituciones de crédito y trabajo, y en el mismo mes -

reformó el C6digo Civil para establecer el divorcio, el 22 de junio abo-

lió las tiendas de raya y el 28 del mismo mes prohlbi6 a los Gobernad.Q 

res pro\•isionales otorgar concesiones que eximieran del impuesto, así -

como crear deudas a los Estados contratando empréstitos interiores o

e}.."PidiE:ndo ;·ales , bonos o billetes de clrculaci6n forzosa sin autoriza

cioo exr-resa de la primera jefatura. 

El 14 de septiembre de 1916 acord6 la modificaci6n de los 

artículos 4o •• 5o. y 60. del Decreto del 12 de diciembre de 1914 fijando 
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las normas para la elección de Diputados al Co:-1greso Constituyente, se-

gtín lo ordenaba la Constituci6n de 1857 proclamando empero algunas res

tricciones particulares ya que además de los impedimentos que la misma 

Constitución fijara no podían ser electos '1os que hubieran servido con --

las armas o empleos ptlblicos a los Gobiernos o facciones hóstiles a la -

causa constitucionalista. "(81). 

El Congreso resultó constiturcto por elementos pertenecientes 

a la corriente reaccionaria como Luis Miguel Rojas, José Natividad Macras, 

Félix Fulgenclo Palavicini y otros; y a la otra corriente liberal como Fran= 

cisco J. :vtCijica, Heriberto Jara, Luis Monzón, Froylán Manjarrez, Pastor -

Rouaix y otros, y fue precisamente el grupo liberal el que imprimió a la

Constitución de Querétaro el esprritu progresista y liberal, ya que la Con,!! 

titución de 1857 no se ajustaba a Rer reformada por haber superado la vi

da los principios básicos. Surge asr la idea de convocar a un Congreso --

Constituyente que transformara la Ley suprema. El 14 de se¡xlembre de -

1916 Carranza expidió un Decreto en el que convocó a elecciones para un 

Congreso Constituyente. 

La nueva asamblea que habra de discutir el proyecto presen 

tado por el Jefe del Ejecutivo Constitucionallsta, inicló sus juntas prepara

torias el 21 de noviembre de 1916 y el lo. de diciembre quedó el Congre

so instalado en Querétaro. 

El proyecto sufrió importantes modificaciones y no fue tma 

reforma a la Constltucioo de 1857 aunque ésta dej6 como herencia princ!_ 

pios b~sicos como son la forma de gobierno, la soberanra popular, la di-
---------------------------------------------------------------------(81) Croolcn del Constituyente, 
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vtsi6n de poderes y los derechos o garantías individuales. ::'l!ace asr la -

Constituci6n de 19li que es la primera en el mundo en declarar o pro

tEger lo que después serían llamadas Garantías Sociales , o sean, el der~ 

cho que tienen los hombres para lle\'ar una existencia digna y el deber 

del Estado para asegurar que asr sea. 

La Constituci6n de 185i fue el resultado de los esfuerzos

de las luchas y de los pesares del pueblo mexicano, pero no se debe ol 

\-ldar que fue el grupo o partido liberal con apoyo del pueblo el que con 

su activi.dad incansable, ademlis de imprimirle a la Car ta :'.\1agna el es

púitu progresista, estamp6 el Artículo 3o. que proclama la enseñanza -

laica entendlda ést.s. como nacida de la interpretacioo cientll'ica en con

tra del criterio ortodoxo religioso • El Artículo 27 que desde entonces

lba a dejar bien claro y establecido el Derecho de Propiedad Privada -

precisando lo que se refiere a tierras y aguas que corresponden a la -

~aci6n la que ha poseído y posee la facultad de transmitir ese derecho 

a los particulares para constituir la propiedad privada. Fijaba el dere

cho que posee la Naci6n de imponer a la propiedad privada las modali

dades que dicte el interés pCiblico. De la misma manera que el de cons~ 

guir por el aprovechamiento de los elementos naturales una equitativa -

dlstribuci6n de la riqueza • Planteaba la limitaci6n de los latifu.,dios ªll!l 

que no así la abolicl6n de los mismos, se reivindicaban las tierras , las 

aguas y los bosques adjudicados contra la ley del 25 de junio de 1856 , -

se restrlr.6ra el derecho de adquirir tierras y aguas a los extranjeros -

quienes para adquirirlas estarían obligados a renunciar a todo derecho -

de reclamacloo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por su condj 



-ciento treinta y siete

ci6n de extranjeros, fijando al mismo tiempo condiciones de ubicaci6n -

sobre fronteras y litorales para que los extranjeros adquirieran el domj 

nio sobre tierras y aguas de la naci6n. Se restringía también a las so

ciedades religiosas, sociedades anónimas y de beneficencia para adquirir 

bienes raíces. Se declaraba con capacidad para adquirir tierras r aguas

en comi'in a ras rancherías, pueblos, congregaciones, tribus ~· cualquier -

otra corporación de poblaci6n que guardara estado comunal, asr analizando 

este Artículo se puede ver que en él se condensa el programa agrario que 

motiv6 a Zapata. 

El Artículo 123 creaba las legislaturas locales la obligaci6n 

de expedir leyes de trabajo acordes con las necesidades regionales, sin -

violar los lineamientos generales. La jornada de trabajo sería de 8 horas, 

la jornada máxima de 7 eximlendose de las labores insoluiJres y peligro-

s as a las mujeres y a los niños menores de 16 años, a unos y a otros les 

quedaba prohibido el trabajo industrial. Los j6venes mayores de 12 y m~ 

nares de 16 tendrían como jornada máxima 6 horas de trabajo y los me

nores de 12 años estarran incapacitados para contratar su trabajo, esta

bleciendo por cada 6 días de trabajo uno de descanso. Las mujeres em

barazadas durante los tres meses anteriores al parto no desempei'larfan 

trabajos físicos y al siguiente de dar a luz gozarran de descanso con sa

lario lhtegro, consideraba además la participaci6n de utilidades, la Igual

dad de salarios para trabajos iguales sin distincioo de sexo o de nacion~ 

lidad, exceptuaba de embargo, descuento o descompensaci6n al salarlo con 

mercancías o vales de cualquier especie, el pago de horas extraordinarias 

con un ciento más de lo fijado para las horas normales sin que debiera

de excederse de tres veces consecutivas, la obltgact6n de los patrones -
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para dctar a los trabajadores de habitaciones c6modas e higiénicas, la 

responsabilidad para los empresarios en casos de accidentes de traba· 

jo y de enfermedades profesionales, el derecho de obreros y campesi

nos de asociarse, el derecho de huelga y paros para obreros y patro·

nes, la licitud de huelgas cuando su objeto fuera el de equilibrar los -

dh·ersos factores de la produccl6n armonizando los derec:ios del traba

Jador con los del capital, h obligacl6n cuando se tratara de servicios -

~!ihlicos, de a\·isar con diez 'dras de anticlpaci6n a la fecha fijada para 

la suspensi6n del trabajo, a la jlll1ta de conciliación y arbitraje, la ili

citud de las huelgas si la mayorra de los huelguistas ejercieran actos -

,·iolentos contra las personas y las propiedades, la oligaci6n del patrón 

que se negara a lle,·ar sus diferencias al arbitraje o acep:ar el laudo-

pronunciado de inderrmtzar con tres meses de salario al obrero recla-

rnante, el deber de pagar al obrero igual indemnización en caso de ce

santra sin causa justificada,· la preferencia del pago de salarios a los -

trabajadores en caso de quiebra y la prohibici6n de exigir a los famüi.a 

res de los obreros el pago de deudas contrarctas por éstos. 

El Artfculo 130 establecía de modo al:soluto los derechos 

C.e la iglesia confirmando las conquistas de la reforma estampadas en -

la Constituci6n de 18'5í y prohibía al clero hacer crftica de las leyes -

fundar.'lentales del país, de las autoridades, en particular y en general -

del gobierno. Prot.lbra así mismo formar agrupaciones polnicas de tipo

rellgloso y fijaba responsabilidades para toda autoridad que recoooclera 

como vru.idos los estudios hechos en los establecimientos destinados a -

la ensei\anza profesional de los minlsterlos de cualquier culto.(•). 
--------------------------------------------------------"------------(•)Diario c!c k.; ;!e!lu:es del Co:lstltu~·cruc, 1916-1\lli. 
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La Constituci6n de 1917 signific6 una gran conquista para 

el pueblo Mexicano pues comparado con los estados capitalistas de la -

época, en los que el proletariado habra alcanzado una mayor m:uiurez y 

tma conciencia de clase avanzada, el pueblo mexicano era inculto y atra-

sado políl:ica social y econ6micamente, México s_e convierte de pronto en

Wl ejemplo para todos los pueblos explotados del mundo. La Constituci6n

lo transforma en una fuerza de choque contra el expansionismo imperia

lista de los Estados Unidos de Norteamérica, señalando el camino a se-

guir a los demás pueblos hispano-americanos cuyas condiciones hist6ri-

cas son semejantes. 

Asr los ré~menes constitucionales por los que ha pasado el

pueblo de México, han tenido su oñgen en la Revoluci6n, en el desconoci:.. 

miento violento del ordenamiento jurídico de los anteriores régimenes de -

gobierno. 

"Cuando los poderes existentes se mantienen aferrados a una 

rígida situaci6n jurídica, carente hace tiempo de vida, en oposici6n con la 

convicc16n general del pueblo sin adaptarse a las progresivas concepciones 

culturales, y permaneciendo sordos a todos los deseos y apremios de -

aquel, se puede y es permitido llegar a la revoluci6n violenta. Porque el -

antiguo régimen no es ya tal derecho. e+nuevo se hal.a en sus orígenes .La 

revoluci6n no es ninguna violaci6n del Derecho, sino única y exclusivamente 

creaci6n del mismo." (82). 

La Constltuci6n de 1917 al: consignar el pcxler soberano del 

pueblo en el pueblo y reconocerle el derecho de alterar o modificar la for

ma de su gobierno, creemos nosotros que justifica a la revoluci6n como -
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derecho a qye nos berros referido , este precepto es el estampado en el -

Art(culo 136 que a letra dice: "Esta··constituci6n no perder~ su fuerza y -

,·igor, a!In cuando por alguna rebell6n se Interrumpa su observancia. En c,g 

;;o de que por cualquier transtomo público se establezca un gobierno contri! 

río a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su 

libertad, se restablecer~ su observancia, r con arreglo a ella y a las leyes 

que en su \irtud se hubieren e::'l.-pedido, serán juzgados, asr los que hubieren 

figurado en el gobierno emanado de la rebeli6n, como los que hubieren coo

perado a ésta. ·· 

Sin embargo este precepto se refiere a la rebeli6n que es dife

rente a la re•olucl6n. pues la primera no rel.Ule las características de la s~ 

gunda. 
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De acuerdo con lo expuesto en este breve trabajo llegamos 

a las siguientes : 

CONCLUSIONES. 

El avance hacia la sociedad sL'1 clases se realiza mediante 

conflictos dialécticos (Revoluciones) en cada uno de los cuales una -

clase subordinada derriva a su clase dominante para crear una so·

ciedad nueva en la cual se forma una nueva clase subordinada que a-· 

su vez derrlvará a la clase dominante. 

Estos conflictos dialécticos o Revoluciones tienen su orígen 

en la lucha de clases que se explica de acuerdo a la posicloo de ca

da clase dentro del orden econ6mico, el cual esd regido por leyes. -

es decir, por leyes econ6micas que son duraderas y que actaan en el 

curso de los períodos históricos y se realizan por medio de los cam 

bios ea los sistemas de producci6n. 

Los hombres para su desarrollo mental y físico así como -

espiritual necesitan del factor material, lo que los llevará a estable

cer diversas y variadas relaciones con los demás hombres y entre -

ellas se dá la relaci6n de la explotact6n del hombre por el hombre , 

presentándose con ésta la aparici6n d~ dos grupos o clases contrarlas 

en constante lucha de la cual resultará la creación de una nueva es

tructuración soclal. Sin embargo para que esta lucha pueda darse es 

necesario que los hombres desarrollen lll1a conciencia de clase que

coopera con el contfüuo conflicto que caracterlza a la sociedad, y que 

encuentra su cllm3x en los movimientos sociales. 
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Consideramos tarribién que la Re,·oluci6n adem1'is de transfor

mar las estructuras sociales transforma también la moral y el espíri

tu de los indi\'iduos, es decir crea un hombre nuevo, ofrece además -

nue,•as formas de coexistencia justas y dignas creando también Wl nuevo 

or..ienamiemo jurl'dico para proteger real y efectivamente a las mayo-

rras. 

La Revoluci6n es un derecho que tiene el pueblo para cambiar 

s;,.: forrr..a de ~obierno, pues el pueblo es soberano y su voluntad esd -

por encir:i.a de cualquier ler u ordenamiento y esto puede ser compro

bado. a lo largo del transcurso hist6rico de los pueblos. 

Los homb.-es en sus relaciones de producción dan lugar a la 

formación de estructuras y superestructuras· institucionales, y cuando

ésras son injustas y desiquilibradas se convierten en causas directas -

provocadoras de crfsis que dan lugar a la formaci6n y estallido de las 

r~·olt:ctones, las que desintegran a la sociedad para reintegrarla en -

.forma diversa pro\·ocando la evolución social; la sociedad se caractetl 

za por un conflicto contútuo. 

Cu:1.t1do el conflicto de clru:es se presenta es porque existe n~ 

cesariar.lente ü.na crisis que se traduce a l.Dla grave contradicción del -

sistema y así nosotros consideramos que en nuestro país existe una -

crisis que afecta a la mayorla de los mexicanos :: de la cual pueden· 

encontrarse antecedentes en los ai'los de 1968 a 19il. 

En 1971 los más destacados dirigentes del movimiento estu· 

dlantll del afio de 1968 son abson•idos e incorporados al sistema, se -

logra la aceptación en la partfclpaclón de puestos directivos a personas 
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de tendencia de Izquierda aunque se les limita en su carácter de guras para 

la transformación. Así la intensidad de la lucha estudiantil es controlada por

medio del reformismo, de reacomodos y concesiones ante el peligro de la efe.!: 

vescentia del mismo a nivel popular, sin embargo el movimiento no se vincula 

ni a la clase obrera ni a la campesina. 

Por otro lado se pue9e observar también la aparición de grupos gue

rrilleros en el Estado de Guerrero, y en Sinaloa el secuestro de importantes

latifundistas , rnanüestándose así la lucha de clases y la crisis del sistema. 

Esta lucha no tuvo alcance nacional pero creemos que son procesos 

que anteceden a una situaéión revolucionarla y que la crisis es un fenómeno

de expresión de la lucha de clases productos de desequilibrios prof lUldos en 

las relaciones entre laa clases sociales. 
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