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INTRODUCCION 

Las ciencias sociales se han visto enriquecidas por -
una gran v: .. ,cJad temática y nuevos instrumentos de Ínvesti

g~ci6n de otras disciplinas, por el cauce de multiples co -
rrientes de pensamiento. Esto ha venido sucediendo durante -· 
el Oltimo cuarto de siglo, fisto se manifiesta en la creación 
de "nuevos" estados soberanos, que intentan regular la· vida· 
de sus ciudadanos, y en los cambios sufridos por los gobier
nos en cuanto a su política. 

Esto nos hace pensar que el estudio de las ciencias -
sociales durante los diferentes peri6dos históricos hasta la 
segunda guerra mundial, pudieron parecernos obsoletos, sin -

•embargo, %odos estos cambios y movimientos que obser~amos, -
en el mundo tienen su ra z6n de ser, o en s.u caso una expl ic!!_ 
ci6n, en estas anticuadas teorias. 

Lo5 conceptos de justicia, poder, soberanía, leiiti : 
;midad, equilibrio del poder, etc ... , son ahora mas importan
tei que nunca ya que los adelantos científicos y tecno16gi ~ 
co~ han llevado al mundo a una nueva forma de vivir mas ade
cuada, es decir a una nueva forma de vivir más simplificada 
en la obtención de satisfactores a nivel individual, más sin 
embargo, al mismo tiempo y a nivel general, todo se ha com -
plicado. Lo que para unos representa progreso, para otros r~ 
presenta destrucción, y esto se debe a que la tecnología a -
vanza más aprisa que la comprensión del contexto humano en -
general. Es por esto que los conceptos anteriormente citados 
adquieren relevancia, y es asi que el científico social nec~ 
sita entender, que la tecnología no está en su contra, sino 
a su servicio; maxime en esta ~poca en que las comunicacio - · 
n~s le permiten enterarse de todo aquello que le interesa y 

le sirve a su esprritu, esto es con el fin de proteger a 
quienes no tienen acceso a la tecnología, o a quienes si lo 

tienen, no es directamente, y asr obtener los beneficios ~uc 
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elÍa pro-porciona y·evita1es!las posibles lesiones que pudi~ 
sen suf'l"iT dada su ignorancia. 

En la primera parte de esta tésis intento explicar -
algunos '!(:0J1Cept0S CláSiCOS de• la Ciencia política¡ C0m0 SOn: 
el poder, la soberanía., la división de poderes, esto con el 
fin de entender lo?·crlterios que han llevado a intentar cla 
sif'icar :los estados y su forma de gobierno ya sea en una fo!. 
ma tradicional o en una forma sociológica. 

Aunque en realidad todas estos tcorias han surgido 
con la f.ina'lidad de poder controlar el poder político, ya 
~ea dando. caracter constitucional a los postulados de estas 
teorías, o buscando a los.poseedores del poder fuera del si~ 
~cma, y entendiendo como hacen uso de l~s comunicaciones 
que le brindan tantos los detentadores como los destinatá 
rios del poder. 

Incluyo un último capítulo que contiene una idea nue 
va para comprender y actuar en la vida política que actual
mente ríge, asi com9, i.i:i;tcractuar en la vida social, ha in-
flucnciado todas y cada una de las disciplinas humanas, 
tiene su origen en el decenio de 1940-1950, basándose en la 
ingeniería de comunicaciones que emplea procesos automáti-
cos dotad_~s ~,e .• au.t'°"erificación interna, autocontrolados y 
out()_Conducti vos; equipos que cumplen con la función de com_!! 
nicnci6n, organizaci6n y control. , 

--~ ·~.·. 
"Lo·. Cibernli tic a 

'c;ontirof, y empiea 'los 
de~'Í~i'tn~ los eventos 

es la ciencia de lo comunicación y el 
recursos de la tecnología moderna para 
reales que estos procesos incluyen. 

Wiener uno de los creadores de esta ciencia 
informaciones son más cuestión de procesos -
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,, .. d·· .11:1,ul:•cL6n. Tendrá la scgurid.1d miíx]m:1 aquel país, -
.:1 s · .. 11·ió11 informativa y cient:ífica sea más adecuada en 

hacer : «·nte a lns situaciones· que se le presenten, aquel 
pais en el que se comprcn~a plen~mcnte la información tiene 
importancü1 n1anto que es una etapa de un proceso c'onti- -
nuo <le observación del mundo que nos rodea y de influencia -

.sobre él. En otras palabras, la investigación cientlfica por 
,mucho que se acumule y se guarde en libros y memorias. No -
nos protegerá.adecuadamente por un lapso cualquiera en un 
mundo en el cual el nivel efectivo de la información ascien
de continuamente" (1). 

Las organizaciones son parecidas.o sea, tiene~ comu -
~ei deriominadores, y es la comunica¿ión quien mantiene .la co 

1 ' • 
~erencia de toda organización. 

La comunicación es transmitir mensajes y reaccionar
frente a etl~s, y. for.mar las organiz<iciones; por ejemplo: 
las c61ulas vivas, o lis calculadoras electrónicas, y por -
supu~sto lo~ _scres. lni~ap~s .dantro de la sociedad. (2) · 

La Cibernética sugiere que el gobierno es un fen6m~· 
no de conducción, asl como sucede ei las mfiquin~s autocon-
duct:ivas o en los organismos vivos, o en la mente humana, ,
así sucede tambien en la sociedad. (3). 
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EL POD'ER POLITICO 

Definici6n.- La soberanía y el poder están intimamc~ 
·te ligados, el poder es un elemento de la naturaleza, que -
al ser racionalizado por el h9mbre adquier~ características 
de tipo moral, legal, social, político~ etc ... Podemos 
decir que la soberanfa no es más que la racionalización del 
poder es.decir la racionalizaci6n jurídicri del poder, cons
tituyendo este el elemento irracional de la politica. Por -
lo tanto soberano es aquel que est~ le¡almonte autorizado a 
ejercer el poder polltico, o aquel que en Qltimo tErmino lo 
ejerce. 

El.poder politice podemos conocerlo, observarlo, ex
plicarlo, valorarlo, solamente en cuanto a sus manifestaci~ 
nes y resultados, pero no en cuanto a su esencia y substan
cia. El concepto de poder debe ser usado como estrictamente 
neutral, funcion~l y libre de cualquier valoraci6n, enten -
diendose como una relaci6n socio-~icologíca basada·en un 
reciproco efecto entre los detentadores del poder y aque -
llosa los que va dirigido (destinatarios del poder) (4). 

Concidcrada como un todo la sociedad es un sistema -
de relaciones de poder, en cada actividad humana el concep
to de poder está implicito, existen jerarqulas, hay lide 
res, hay quien manda y quien obedece. 
Es por medió" del· 'tontrol social qu.e los hombres obedecen a 
quienes tienen la funci6n de tomar .decisiones. 
Max Webwe utiliza el tErmino dominio, que por su significa
do puede ser confundido con el tErmino de control social. 

·Pero tambiEn vemos que el poder no solo condiciona las re-
, ' . laciones entre los detentadores y destinatarios del poder, 

' f 
sino tambi~n las existentes entre los diferentes detentado-
res d'el"poder. 
Asl tenemos que existe una estructura de dominio constituí-
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a ·pnr Lt!> relaciones de poder entre los diferentes miem 
bros de la socicdud. 

Para comprender el .proceso político debemos saber: 
¿C6mo obtienr-P los det~t~~~rcs su ejercicio?, o sea ¿.Cómo 
se ·instalan?, ¿Cómo será ejercido?, ¿Cómo será controlado -
el ejercicio del poder, su distribución y tarea jurisdicci~ 
nal. 
Leon Duguit, nos dá la distinción entre gobernantes y gober 
nados. La palabra poder designa a l~ vez al grupo de gober
nantes y la funci6~ que ejerc~n (5). 

Duver¡er, onoli&a 11ta dof1n1ci6n y no• dice que lo d1at1n· 
ci6n entre gober~antes y g~be;nados po puede ser tan ~i~ple 
por ejemplo: en un ~égimen democrático los gobernan~es·son. 
nombrado~·por los gobernados, y este es el origen de su 
autoridad .. 
En los estados modernos el grupo de goberna~tes es tan num~ 
roso y complejo que existe una confusión para saber quien, 
cuando y en que circunstancias "es gobernado, y cuando gober . . -
nante, por ejemplo: el recaud"ador de impuesto es gobernan--
te respecto del contribuyente, pero gobernado respecto del 
Sticre:ta·rio de llacienda, o sea que la distinción entre gobei. 

1 

nantes y gob'ernados va del gobierno supremo al hombre común 
podemos decir que está distinción no es más que una fase i~ 
termedia de la evolución del poder, en la cual el grupo no 

:obedece al hombre, sino a un conjunto d~ reglas y presc!iP· 
clones c'onsuetudinarias, que expresan su voluntad colectiva; 
y la fase futura de la ~ocieda~ desarrollada en la que el • 
poder tiende a instÍtucionalizarse, se o~cdece más a la fu~ 
ci6n que a su titular. 

Elementos del poder según Duverger: 1) Puede ser co~ 
siderado como un fenómeno de coacción y coerción, esto es -
que.el.más fuerte domina al débil. Actualmente existe una -
nueva forma· de coacción por encuadramiento colec~ivo, se 
distingue por la distribución de los miembros en grupos. de .b!!, 
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.se muy reducida, y de gran cohesi~n interna, el relativo 
aislamiento de estos grupos b4~co.s respecto a los otros y -,, . 
su estrecha'dependencia del pen~ro, por el mecanismo de co--
nexiones verticales, el empleo sistemático de la delegaci6n
y· del sufragio indirecto, que llega a. forma·r un grupo de je
fes privilegiados, la mezcla· de.' discuc'iones profundas y apl!, 
caci6n rigurosa.de las desiciones tomadas, estos elementos -
forman una estructura social coherente y r1gida que permite
encuadrar:grandes masas para ejercer sobre ellas fuerte aut2 
ridad. Aunado a esto debemos decir que la propaganda como c2 
aaoiOn 4• tipo p•laold9ioo ayuda • ·~•roer ••ta autor1da41 -
siendo un elemento que ••Pira a no ••r percivido por quien -
lo recibe. Tiende a desarrollar creencias para no a~r senti
do como coacqi6n. (6). 

.. , .. _ "' 
Poder y dominaci6n.- El poder no debe ser confundido 

con la dominaci6n o'superioridad, no está' situado en el ant~ 
gonismo de gobernantes y gobernados, sino solo a nivel de 
loa gobernados. 
Se llama dominaci6n al hecho de que en el interior de un gr~ 
po ciertos eleme9tos son m4s fuertes que otroa, y lea impo -
nen sus puntos de vista. 
La diferencia''que existe entre poder y dominac16n es: la su
perioridad o dominaci6n ea un hecho material, el poder ea un 
fen6meno de creencias, el poder es reconocido como tal y su
autoridad admitida, a menos que no cumpla con la voluntad g~ 

• • 1 ~.4 . . ' . •.. ' 
neral, puede ser destituido. La dominaci6n es sufrida, es un 
fen6meno de competici6n. El poder es organizado y estructu -
ral, pertenece al marco social (derecho constitucional). La
dominac~6n"'resulta de loa conflictos y de las fuerzas en el
interior del marco, se situa al nivel de los gobernados. 

En~el marxismo no existe una definicidn del concepto 
de poder, por lo tanto para entender esta corriente debe ser 
delimitado lau campo, habr6 que referirse a la distinci6n en
tre eetruct\ira• y relacione• sociales. Tiene como lugar.de -
conatituci~n el campo da la lucha de clases (Lenin) • Las re-
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lacione~ de clases son relaciones de poder. 
Sin amba<go, ,Iüs relacionB~ de c)ases no son la base de las 

.... ~ ~! l" . 

rt.!lnclo11e!-> de ;icdei , :1s.S: ~o.mo las relaciones de poder no lo 
son de ... as Telacione's de clase. El poder no está situado en 
los nive~es de estTucturas, es un efecto del conjunto de -
esos niveles. El poder por tanto no puede aplicarse al ni-
vel d~ las estructuras, ~no 'podCmos en éste orden de ideas, 
habla·r d&. un podeT del estado~ sino del poder de una clase 
deterininada, a cuyos intereses', corresponde el estado, sobre 
otras clases sociales. (7). 
Nicos,:~o\Jlant~as,. pr~pone _un con~epto de p~der.: "se design~ 
f& ~Qf ,..,., lA ~patJ.cSad de una claH IOcial par.a rHlhar· 
sus inte.reses objetivos especlficos": Este con'cepto introd!:!. 
ce la idea.de ·"interes", que en Marx es muy importa?tef·ya 
que eJ c~~cepio ~arxista de clases está enlazado con el in
teres de clase. 
Max Weber define ~l J'Oder cbmo:·la "probabilidad de que cie!. 
to orden de contenido especifico sea obedecido por deter'mi
nado grupo. Esta definici6n se situa en una perspectiya hi~ 
t6rica de una sociedad sujeto·, que sirve como 6-ase a la CO!l 
cepci6n de la "probabilidad" y del "orden especifico". esta. 
orden"..se entiende como ejercida en el interior de una. "aso-· 

· ciaci6n aµtoritária", reduciendo as{ el concepto del poder 
en la proble~ática de la legitimidad. (8). 
T. Parsons define al poder como: "la capacidad de ejercer -
ciertas funciones en provecho del sistema social concid~ra
do en su conjunto", esta es una concepci6n funcionalista i~ 
tegracionista del sistema social. (.9). ·' 

El concepto·de poder se refiere al tipo de relacio • 
nes sociales que se caracterizan por el conflicto (lucha de 
clases), o sea la capacidad que tiene una clase para reali· 
z."ar sus intei:eses; en oposici6n con la capacidad de reali · 
iar. sus intereses otra clase. Esta es una relaci6n especlfi 
ca de ·dolll'i'J:liO y subordinaci6n de la lucha de clases. 
En las sociedades en donde por ser socialistas ya no existe 
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una lucha de clases, no existe una linea clara entre dominie 

y subordinaci6n, por eso debe ser usado el concepto de auto

ridad. (10): 

Como anteriormente dijimos el concepto de poder se refiere a 

la capacidad de una clase para realizar intereses objetivos

especificos. Particularmente nqs habla de los los conceptos

relativos a la organizaci6n de clses. 

La teoría de la organización de Marx y Lenin, no comprende -

simplemente la lucha de clases, o sea las condiciones de una 

practica que conduce a un poder de clase, como por ejemplo:

de este conoepto Lenin tenia eapegial intere& Qn la or9aniz4 
oi~n de la olase'obrera en un partido, ya que es condici6n -

de acci6n necesaria de su poder, pero no siempre es suficie~ 

te, ,,.esto es por que el poder se obtiene de los limites de -

las estructuras en el campo de la lucha de clases, estos lí

mites son los efectos. El poder indica relaciones no direct~ 

mente determinadas por la estructura y depende de las rela-

ciones de las fuerzas sociales que hay en la lucha de clases 

En cuanto al poder del estado.- Existe la tendencia

de atribuir poder a instituciones, ya sean sociales o de es

tado, pero en.realidad no tienen poder, propiamente hablando 

Podemos hablar de clases sociales que detentan el poder, el

cual está organizado~ en su ejercicio, en instituciones esp~ 

c!f~a·s., en centros de poder, siendo el estado el centro del 

ejercicio del poder político. Sin embargo éstas institucio -

nes o centros 
1 

del poder son simples instrumentos de las el~ 

i;¡e~.,.:.soc~ales ,y~ 'que poseen aut.onom~a y especificidad es true-
- •• <.~·l1rj I" \.. ... ,· 

tural. ~l poder concentrado en una ~nstitución es un poder -

de clase que-debe ser conciderado en el campo de la lucha de 

clases¡ en cuanto a su vinculaci6n con las estructuras, está 

e,!) relacic'.5n con las clases sociales. (11). 

Lenin hace! la distinci6n entre poder del estado y aparatos -

del estado. Aparato del estado es el lugar del estado en el

conjunto de las estructuras de una formación social, o sea -

es la funci6n t~cnico-econ6mica, política, ideol6gica, ~te •• 

del estado y del personal•del estado • 
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Por poder del estado Lenin entiende que es la clase social o 

facci6n de una clase social que detenta el poder. 

En el primer sentido indica el d~sp~azamicnto del poder real 

de un centro del poder a otro, e~ dbnde éste desplazamiento

corresponde a una reorganización del estado en el conjunto

de las estructuras.En el segundo se~ti9ose refiere al probl~ 

ma-de la relación, entre los que detentan el poder y el per

sonal, y la relación de estos con el estado, quedando ent~n

dido que Lenin no reduce el aparato del estado a una concep

c~6n instrurnentali~ta del estado, sino que1 situa en primer -

lu¡ay la superestructura pol1tica segan su localizaci6n; y -
8u !unoi~n, en un conjunto de estructuras. 

La concepci6n del poder suma-cero.T Se trata.de con

ciderar al poder como una cantidad dada dentro de una so.cíe

dad, tenemos·a un grupo "A" con todo el poder, toda reduc -

ci6n del poder de "A", aumenta direc,tamcnte el poder de "B", 
la reducci6n d

0

el poder de "B", aumenta "(Urectamente el poder 

de "C", y asi sucesivamente, pc;ir lo tanto n.o importa que "A·;, 

"B" o "C" tengan poder, sino que el poder sigue ~iendo una 

cantidad invariable. Esta s~gunda concepci6n funcionalista -

es de Wright Mills, del todo social. (12). 

Para Kelsen, el poder del estado es comprendido en ~ 

sentido fáctico, naturalista como fuerza f!sica que actua en 

sentido casual, la fuerza que uno ejerce sobre otros, y esto 

no nos puede hacer comprender las acciones humanas . Por eso 

el poder del estado es posible solo sobre la base, de un·Or -

den normativo, por medio del cual pueden ser cualificados -

ciertos actos ciertos actos de la conducta hu~ana~desde el

punto de vista normativo y enlazados en el estado. El poder· 

del estado debe ser poder jur1dico, es decir poseer su pro = 
pia validez. (13). 

Todos los.hombres que pertenecen al estado estan sometidos -

;al prden estatal, que somete a los hombres ligando su condu~ 

ta a la"realizaci6n de un deber jurídico, entrelazando.todos 

los conductos. Siendo esta la funci6n del orden estatal,. en-·. 
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' virtud del cual afirma esta su validez frente a los hombres. 

Para Kelsen el poder del estado es el orden del estado. No -

la simple surnisi6n de uno a otro hombre. La validez normati

va del derecho es lo que aparece ~orno poder del estado. por 

lo tanto es el derecho del estado. 
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JUSTIFICACION DEL PODER POLITICO 

Una de las realidades sociales del poder es que tien 
de a legitim;n·c. "Los principios de legitimi<lad son justi
ficaciones del poder", o sea el derecho de mandar, ya que -
tiene consecuencias importantes como la desigualdad que de
rivD: del poder. (14). 
La legitimación del poder es una constante sociol6gica, es 
un concepto universal, ya que todo gobierno de donde quiera 
que derive su fuerza, lleva consigo la convicción de su le· 
gitimidndi o por lo mqnos aApirn a justificnrso. 
A pesar de su uni~ersolidad este prin~ipio difiere en ~u¿ -
fundamentos según el pueblo y la época. En la antigu_edad se 
funda en el caracter divino de los reyes, <lespu6s en la he· 
rencia que ~icnc por estirpe, finalmente en el fundamento 
democrático señalado por Locke, que es el electoral. 
La legitimidad tiene un caracter interno que se sustenta en 
la soberanfa de los pueblos, pero que es interferida por ~~ 

fluencias extrañas, ya que no ~olo el gobierno necesita el 
:reconocimiento de sus gobernados, sino el de todos los pue. 
blos d'el mundo, para sustentar su economía por medio del 
cré

0

dÍto y el comercio. 
El reconocimiento es una intromici6n en los asuntos internos 
de un país, que contradice el principio de autodeterminación 
de los, pueblos. 
La legitimidad electoral es por otra parte aleatoria pues -
origina conflictos internos, que pueden llegar a aniquilar -
al gobierno. 
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CONFIGURACION DEL PODER POLI'l'ICO. 
1 ' 

El poder como complejo sdcial se integra por siete -

puntos: la personalidad de quien lo posee, el estado como o~ 

ganizaci6n demográfica, territorial, polftica y econ6mi.ca --
•· dentro del que se ejerce el poder, la burocrácia como conju~ 

to de ~nstituciones administra~ivas que ponen en marcha las 

desiciones de quienes ejercen,el poder, las relaciones con -

los demas.paises del mundo; una relación constante de carac

ter psíquico entre ·quien tiene el poder, sus colaboradores y 

todos aquellos sobre y para los qua se ejerce, relac16n osta 
qua da la posibilidad de ejercerlo, loa grupoo de presión. 

(15). 

; ~entro de estos puntos, la burocrácia, en la actual! 

dad ha to~~do un~·~ran ~ele~ancia. Desempe~a tres funciones

especificas, segdn Max Weber: atribuciones oficiales fijas -

derivadas de leyes o reglamentos adrninistrativas; establece

la distribución de actividades metodicamente concebidas; di~ 

tribuye los poderes de mando necesarios para el cumplimiento 

de esas actividades, dotándolos de medios coactivos. Este p~ 

der lo entrega a personas que realizan actividades bien defi 

nidas para· ejercerlo. 

La burocracia está regida por el principio de la jerarquia -

.. funcional y de la tramitación, o sea un sistema forrnalmente

organizado de mando y subordinación mutua de las autoridades 

desarrod.·la sus·"-~o.t'ividades a base de expedientes y archivos, 

que.manejan los e~pleados a las ordenes de un jefe. 

1f· El poder de la burocrácia se manifiesta cuando·el jefe del -

estado .. ¡¡>$-,erde.<'"_el. poder, sin importar la causa, vemos que la 

burocrácia·, continua funcionando. 

·;·. ,;¿mbif!n ~e·. manifiesta en las desiciones que toma: las revoca 
,•" -·.··· .. 1 -

t>les dentro ·de la escala jerárquica de empleados y funciona-

rios. Las combatibles aduciendo al poder judicial. Las con 

., cluyentes, .contra las que no hay recurso alguno inmediato. 
-·;! 
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JNSTITUCIONALIZACION DEL PODER POLITICO. 

1 El pou_ ,· radica en el estado, pero el estado no es el 

poder~ el estado como instrumento de dominnci6n da lugar al 
poder solo cuando se hay~ en manos de una persona. Se dice -
que el pod-cr es anterior. al estado y lo eren, pero esta .es -
una afirmación que no toma ~n cucntn la necesidad de una or
ganización. Jellineck a este respecto dice nuestra rcpresen
to~1ón d~l o•tado, o&t6 tomoda do una concopci6n.dol o~tado, 

ya desenvuelvo y con ~ominio de hombr~s que viven constante
mente en ~n territorio, y por lo tanto ln organiznci6~ de 
las razas n6madas no tiene caracter de estado. Pero· si· conci . . -
deramos ~~as instituciones primitivas desde el punto de vi! 
ta de la ev'olución histórica, nos encontramos con que toda -
forma L~ nrg~nización soberana que no tiene 'sobre si otra s~ 
perior ha de ser considerada como estado, sobre esto podemos 
decir que el jefe de un clan o tribu para controlar a sus -
integrantes o a otras tribus menos fuertes, necesita de ayu
dant.e.s, aqui es donde aparece una forma de organización o.;-

. sea el poder se institucionaliza, aunque no deja de estar en 
manos de un solo hombre. (16). 

En los estados modernos quien detenta el poder podrá 
ejercerlo mientras domine las inst.itucioncs, actua sobre el 
estado y proyecti sus fuerzas económicos, politicas y mili
tares en empresas nacionales o internacionales. Pero al' mis-

• • • 1 

mo tiempo la posesi6n de estos instrumentos se vuelve aleat2: 
ria y se convierte en una probabilidad que en cuanto cesa 
deja sin poder a quien los posee. 
La organización p~litica significa que la población desarro
lla sus actividades en una estructura económica-jurídica de 
ca~acter coactivo, pero que requiere de un dirigente, se ma
terializa en la burocrácia, en el ejercito y en el orden ju
rídico, que se convierte en poder cuando está en posesión' de 
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una persona: (17). 

Uno de los rasgos esenc~nlcs del estado constitucio~ 

nal es que el ejercicio del poder político estú despersonal~ 

zado, el poder uparece en forma de institucí6n, no obstante

que cada acci6n conciente en e/ proceso político es llevada a 

c~bo por personas individuales., Esta institucionalizaci6n 

del poder se funda en que el cargocomo tal es independiente

de la persona que lo ocupa. Una o varias personas detentan -

el poder porque juridicamentc han sido designadas, bien sea

por elecci6n popular, o por otros medios legales;así el po -

der no deriva de la persona sino de la instituci6n. 

En las sociedades estatales primitivas la manifesta

ci6~ natural del proceso político era la personalización del 

po
0

de:r pol1t.ico, o sea cualquier individuo que demostrarn 

fuerza o valor, o alguna otra clase de cualidades estaba en

situaci6n de ejercer el poder, sin m~s le~itimidad que esa -

cualidad personal. Actualmente este tipo de manifestaciones

ha quedado relega.do a ciertas situacciones, ejemplo: una re

volución hace que el orden existente deje de serlo o funcio

nar. 

Los detentadores del poder dentro de una instituci6n 

pueden ser: una per~ona. individual:-monarca, presidente, ju

ez, primer ministro, etc ..• -, o bien varias personas que co~ 

peroan entre si, siggiendo un procedimiento determinado para 

cumplir con las tareas asignadas a su institución, pueden -

ser:-asarnblea, gabinete. tribunal colegiado, etc ..• - . 
. -· \,. ........ ;, ; . 

. , "Aanircuando los miembros de estos grupos realizan sus activi-

l;~ dades individualmente, solo tendrá valid~z cuando sea reali:; . , u: 
, Izadas conjuntaménte. Dependiendo del ¡ número de miembros será 

directorio o presidium. desi9~~do'como parlamento, gabinete, 

(18). 

un .. de.l:entador del poder institucionalizado se caracteriza 

por el número de sus miembros determinado. La excepc16~-
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es el electorado. Esto lo difcrcnc1a de otra clase <le g~upos 

que tienen otra clase de miembros indeterminado como son los 

partidos políticos. 

DISTRIBUCION Y CONCENTRACION DEL 
PODER• POLITICO. 

·..¡.; 

Lo diforcnciu básic~·cntre los diferentes sistemas 
pol!ticos radien en si. 'el poder, u lo largo del proceso gu· 
bermental, se atribuye~ ~aiios dctcniadores indcpendien 

tes pero en coman ejercicio del poder, o si este ejercicio 

lo monopoliza un Gnico detentador del poder. 

Cuando existe un dnico detentador del poder, este puede ser: 
una sola per~ona, uno ~samblea., un comitfi, u~a junta, o un 
partido. 

En el caso de un detentador comunitario hay una. aparente 
distribución del poder, el sistema será calificado como 
constitucional o constitucional democrático. 
En el caso del dictador el sistema deber5 de calificarse de 

- . 
autocrático. Estos no son tipos puros·, ya que en realidad -. 
encontramos que hay interferencia •entre ellos, influyen de 
tal manera unos en otros que debe "analizarse cada caso en · 

con~reto. (19). 

Se da la ~istribuci6n del poder cuando por ejcmpio: 
la designación de los detentadores del poder adquieren car
go vinculado a cierto tipo de poder político a troves de e

lecciones populares libres entre los diferentes candidatos 
y partidos en competición. 
Existe una distribuci6n del poder cuando la función legis

lativa se lleva a cabo por el ejecutivo y el parlamento, o 

cuando existen dos c6maras. 
También hay distribución cuando el parlamento puede destit~ 
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ir al eje~utívo ~or medio ~el voto de no confianza, o cuando 

al contrario, este puede disolver al parlamento, dejendo la 

dltima desici6n al elec~orado. Esto no puede existir en un -

sistema de concentraci6n del poder. (20). 

Existe concentración del poder cuando a un detenta-· 

d ' 1 or acude a un cargo vinculado a cierto poder político bien-

sea por la fuerza (conquista, revolución, etc ... ) o bien por 

elecciones falseadas. 

Hay concentración del poder en el monopolio legislativo, cu
ando el ejecutivo o el parlamento quedan excluidos del acto

legislativo el uno o el otro. (21). 

Podemos usar terminologicamente los conceptos de policrácia-· 

para un sistema político de distribuci6n del poder y monocr~~ 

cia para uno de concentraci6n. Resumiendo: para el primero -: 

de los casos debemos entender que existe ~onstitucionalismo7 

y el segundo caso es una autocr~cia. No debemos confundir -

ya que en algunos gobiernos autocráticos puede existir cons

titución, y una asamblea, la diferencia ~stá en que.la asam

blea le es docil al detentador del poder. (22). 

Respecto del dictador, este es un tipo de gobierno en el cu

al una instituci6n estatal con exclusi6n de todos los demas

rnonopoliza el poder, ejemplo: El Tercer Reich de Hitler. 

-16-
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DETENTADORES Y DESTINATARIOS DEL PODER 

~Quienes son los detentadores del poder? Tenemos en 
. primer .lugar aquillos que ejercen el poder en virtud de una 

investidura constitucional, esto son los detentadores del -
poder oficial, leg\timos y visibles. Por otro lado tenemos 
a los detentadores del poder ~o oficial~s e invisibles, que 

1 .- ~ ! . . ' 
actuan indirectamente y muchas veces cxtruconstitocionalrnell 
to. Los dotontadorcs pficiales oon aquollos orguno~ y auto-· 
ridadcs y sus correspondientes funcionarios que estan.enca~ 

.godos p.or la constitución de el eS'tndo al que pertenecen, a 
dcsempeftar determinadas funciones. El poder politic~ que -
ellos ejercen esta unido al cargo y es a trav6s de est~ que 
se atribuye el dominio. (23). 

A trav6s de la historia podemos encontrar cuatro ti
pos de detentadores del poder· oficinl y visible. 
1) El gobierno es el más antiguo, está encargado dentro del 
marco· del estado dQ las funciones gubernamentales de toma~· 
y ejecutar las decisiones~ 
2) La asamblea, como representante de los destinatarios del 
poder, en principio se encarga de la legislación y del con
trol del gobierno. La asa~blea adquiere esta caractcristicn 
cuando su composición ampliada por el sufragio corresponde 
a las diferentes corrientes politicas del electorado, tµl -
como se refleja en los pa"rtidos:politicos. 
3) Los propios destinatarios al organizarse dentro de los -
partidos políticos, se elevan a detentadores del poder ind! 
pendientes participando en el proceso politice a traves de 
elecciones, pro'cedimientos de referendurn e impacto de la 
opipión pGblica en los otros organos estatales. 
4) Los tribunales de justicia a través del control judicial 
e la constitucionalidad a las leyes. (24) 
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Re~pecto <le los partidos politices en nuestra socie
dad son los m5s capacitados para movilizar y hacer actuar a 
los destinatarios del poder para que cumplan sus funcione~ 
electorales; son indispensables en el proceso politice de -

. todo estado, bien sea constitucional o autocr1tico. En el -
pri1ilcro los partidos llevan a cabo la designación de los de 
tentadores del poder constitucionales en el parlamento y en 
el gobierno. 
En los s.egun<los organizados como parti,Clo único, son instru
mento imprescindible del control del ahico detentador del -
poder. (25). 

Hemos tenido que clasificar a los partidos políticos 
dentro de la clasificaci6n de los detentadores oficiales del 
poder por· el hecho de encontrarse regulados dentro de nues
tra constituci6n, y cito les da un principio de legitimidad, 
ya que deben cumplir con los requisitos·que nuestra consti
tución exige en su articulo 41. 

Otro tipo de detentador que existe en toda ~ociedad 
es áquel que tiene un poder invisible, no oficial. Se prov~ 
ca una visión de ficción y realidad, ya que lo que de ellos 
vemos conlleva a un detentador al que no vemos. Es un mani
pulador, fen6meno omnipresente del poder político. 
En las diferentes sociedades reviste muchas formas: como s~ 
cerdote confesor dei rey, como protegido del emperador rom~ 
no, como favorito del rey absoluto, etc ... Algunas veces su 
influencia sobre; los detentadores está unido a un cargo ofi_ 
cial menor, pero fundamentalmente permanece en el anonimato 
irrespon~able. (26). 

Actualmente vivimos en una sociedad tecnológica de -
masas, !que se presta para un nuevo tipo de detentador noofi 
cial, e~. forma de grupo pluralista y agrupacciones de inte.:-
res qu~ dominan los medios de comunicación de masas, estos 

1 

son :los llamados grupos de presión. 
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Esto puede ser el fenómeno politjcrJ más importante ele nues -

tro tiempo, ya que-los destinatarios participan ::ictivamente 

como electorado en el proceso político. La formación de la -

opinión pública quc.L refleja y modela la voluntad del e,Iecto

rado es uno 0 los aspectos mfis importantes de la din5mica -
dei poder ~n nuestra sociedad. El electorado recibe informa
ción ·de tipo político y socio-econ6mico junto al aparato 

ideol6gico de su valoración, ~no solo los detentadores visl 

bles, sino los grupos de intercs ~ue actuan. con plena liber
tad. Es asi como los grupos plurnlistns son detentadores in

visibles. Actualmente vemos que el caracter de un sistema p~ 
litico doponde d~l neccso quo tenga n loa modioa do comuni·· 
caci6n, así como a su uso, sea igua~ para todo tipo dc·dete~ 

tadorcs. 
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PODER DISTRIBUlDO Y CONTRÓLADO. 

¡ 

E'l medio más ideoneo para poder controlar el poder -
.~olítico es la constituci6n, primero el poder del gobierno 
y después el de todos y cada uno de los detentadores del p~ 
der. El mecanismo más eficaz para obtener este cdntrol es -
la ntribuci6n de diferentes funciones estatales a diferen -
tes detentadores del poder u organqs ~statales, que bien 
pueden actuar libremente y bajo, su.prqpia: responsabilidad, 
est5n obligados a cooperar son la voluntad astatal. (27). 

¿C6mo se controla el poder? La respuesta no puerl'e 
ser única, ya que ésta varia de acuerdo al tipo de gobierno, 
y es m5s podemos decir_que es una forma de encontrar la di
ferencia entre los tipos de gobierno. Por ejemplo, en una -
época estos controles fueron entre el gobierno, la corona y 

el parlamento, esto. es la formación del constitucionalismo:, 
posteriormente el· 5rbitro entre los 'detentadores del poder 
seria el pueblo. 
El reconocimiento del electorado como supremo detentador 
del poder fu~ e~. In~laterra por medio de las reformas de 
1867 y 1884, cuqnd~ se democratizó el derecho electoral, 
pero debemos. reconocer a la Revolución Francesa como la que 
permitió la entrada del pueblo a la realidad política. 
La distribución y el control del poder político no son tér
minos que enuncien un mismo significado. La distribución es 

.·1 un recíproco control del poder, y es por medio del cual un 
acto poH~ico e:¡ ef_ica,7 cuando diversos detentadores partí- r 

cipan y cooperan para su realización. Respecto al control pol.!. 
tico podemos decir que existen técnicas de control autono~
mas' que el detentador puede usar discresionalmente e indepc~ 
dientemente, o seai¡uepuedehacer uso de ellos, pero no está . . . 

obl_igado a haceT_lo como el voto de no confianza del 'par lame.!}_ 
to al gobie~no, la.disolución de las camaras, etc ••• Todas -
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estas medidas autónomas estan reservadas a un detentador de~ 

terminado que ejerce el poder independientemente de otros. 

En un estado constitucional la función de cotral es doble: 

1) Tiene lugar cuando algGn detentador impide la realización 

de un acto esl. ~tll (voto d~ no· confianza), se da el control

aut6ñomo del poder. 2) Un acto estatal tiene lugar, cuando -

·los diversos de tentadores están dispuestos a actuar juntos + 
-(Control distribuido) ( 28). 

La distribución del poder es én si un reciproco con

trol del poder, por ejemplo: La función :legislativa, en que
un m!embro no puad~ imponer au oriter!o ~ otro (29). 
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i.A SOilERAiHJ\: DEFINICICN TIU\DICIONAL 

DEL EST/,DO 

·Desde llotlino, la esencia de la soberanía consiste en 
• el s~pre~~ poder de expedir y derogar las leyes; por tanto 

debernos cuten<ler ¿Qué es el Derecho?, podemos definirlo 
como un orden social establecido por la autoridad de la co
munidad q~e tiene como fin limitar lu conducta externa. 
Cunndo h~~lamos de conducta, nos referimos a que existe la 
Voluntad de hacer, !Jerrnitir O no hacer¡ lo cual )'O no CSt:Í 
en uucs:.r:> ruo1'o in~orno 111110 quo ¡ll'Ocltu:o consoc:11onch•I ou 
tendiendo que en una relaci6n jurrdica no solamente hya <los 
perscnas que lineen uso de su voluntad, sino que existe una 
~egla de ~erecho que los vincula (30 bis). 

La soberanla es un término confu~o y polémico, su 
surgimiento prfictico no obedece a doctrinas o tésis, sino -
al enfrentamient~ de ciertas fuerzas, que produjeron su con 
tenido. Para Jellineck no tiene un origen jurídico sino po
Utico. 
Se ha dicho que cent1·aliza el poder ya que reune atribucio
nes y funciones de los organos políticos en los gobernantes, 
ya que nst adquieren derecho de mando sobre los <lemas miem
bros de la sociedad estatal, sin reconocer un poder supe 
rior frente a ellos. llobbes en el Leviathan dice que el ho!!!. 
bre es independiente y anterior a la sociedad, por lo que -
no puede ser superior, ya que se compone de individuos que 
la ~an integrado es circunstancias determinadas; siendo 
que el hombre en estado de naturaleza, sin limitaciones, se. 
convierte en el peor enemigo Jcl hombre, haciendo imperar -
la ley dal m5s fuerte, rompiendo el equilibrio natural, su~ 
ge ln 11ec:?shla<l <le crear la secicdad con un gobierno preva
leciendo ol crit6rio jurfdico Je dar a ceda quien lo suyo, 
sin Importar su fuerza (30). 

ro-:- 1.1e.!tlio. de ua cont;·ato el pueblo entrego al mona-:-
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c:i el poder del es ta<lo, queuamlo yj ncJ!::tclos en torno a €;1 y 

este ohruvo un mandato irrevocable. 
Juan Jncobo Rouseau nos da un concepto <le so'..;cra:1in, y nos· -
dice: el cstndo no surge por voluntad del monarca, sinp p3r 
voluntad del , ueblo, que conformo ln socicdnd. Asi se hace -
ncc

0

esario que los ciudnclnnos j ntervengan en la fonn;:;.ciúr. tlo? 

su gobierno, que expresen su voluntad, en fin :rncer ·o deci -
dir aquello que más convenga a la sociedad. 
Todo estado que pretenda garantizar In libertad y la igual -
dad de todo hombre clebc fundarse en la vol;.intad gcaeral q..J..J 
tiende nl bien comdn y que origina el contrato socicJ.· 
Debemos ontondor ~uo ·siendo ln sobcranta ln caroctortsti~n • 
mfis importante del estado, ya que 6ste le da una vidw indo -
pendiente, es claro que esta debe rndic¡ll" en ei pccJi:o;· ei -
cual se identifica con el mismo estaclo. 

El estftdo como tal busca su propia subsistencia, pcr 
tanto el con¿epto ~e sobernnfa surge co~o una cuali¿nJ neea
tiva del estado, o sea que no existe nineún po:ler superi:;ir -
en el interior o en el exterior, los fines perieeuidos por -
él s~rAn aquellos que no incumban dircctu~entc u su propi~.
subsistencia o afirmaci6n. 
La soberanía es un· tlrmino l1ist6rico y mrts que ftbsoluto, .Yª 
que cuando a· una catcgorín historien se le da la calidad d'e 
condicionante <le la realidad nctual, se estfi haciendo una -
verdadera ficci6n. 
La cualidad soberana en las modernas repúblicas es relativa 
ya que cuando es declarada en ln constituci6n como podeT del 
pueblo es una afirmaci6n que corresponde a.las limitaciones, 
que hist6ricafücntc aparecieron como indispensables para que 
los nuev9s países ~e· desenvolvieran en un ambiente de lib6r
tad Y .. democ;.rtfcia, ,fr_cnte a los linea;;iicntos políticos Je las 
tiranías y el absolutismo. 
En el aspecto internacional la so~cr~nía es u11 derecho que -
sirve de fundamento u los <l6bilcs para afirm~r su autonomía 
e independencia. 
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Nuestra constituci6n es 5u er~tculo 39 identifica a la sobe
r:rnia con el poder,' ya• que establece "La soberanía nacional 
reside csqncial y originalmente en el pueblo''. Todo el poder 
pdblico deriva del pueblo, y se instituye para beneficio de 
este. (31 bis.). 
Aunque por otra parte en el articulo 41 se idantifica con el 
ejercicio del poder: el pueblo ejerce su soberanía por medio 
de los poderes de la uni6n, en los casos de la competencia -
de estos.y por los de los estados, en lo que toca a sus re -
gtmenes interiores. 
En este cuso nuestra constitución está dQ a~uerdo ~on 14 do~ 
trinn tradicional quo identifica a la sobernnta con el ejer
cicio del poder. 

Para llans Kelsen, la soberanía es una propiedad del 
poder del estado, y por lo tanto una propiedad del estado 
mismo; si el poder del estado es soberanu, es un poder supr~ 
mo sobre fil no hay ningGn otro poder, y si el poder es volu~ 
tad sobre la voluntad del estado no hay otra que sea supe -
rior, la soberanía del estado significa que el ordon jurl<li
co estatal .es supremo, comprendiendo a todos los ordenes 
como parciales, determinando el ambito de validez.de .to~os : 
ellos. Es un orden unitario y es Gnico, ya que es~luye ; los 
restantes ordenes (31). 
Ast·es como la soberania es un concepto formal juridico. 

,L~ soberanía como conjunto de todos los derechos.par-
• '·• >.; 

ticulares de soberanía es el derecho objetivo intern~cional, 
ejemplo: el comerciar libremente, negociar tratados, .decla -
rar la guerra, excluir dentro de su territorio toda ácci6n -
política de otro estado, etc •.• , en el interior; el orden j~ 
r~dico del ~stado organizado proteje los derechos de· los 
hombres 'que conforman cada estado. 

La soberanía se convierte en símbolo de un sistema y 

deja de ser una propiedad del mismo. La tcori:a dominant"e de 
la ciencia polttica y el ~crecho internacional transforman a 
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la soberahia de propiedad del poder del estado en el mismo -

poder del estado. 
La moderna teoria politica explica a la sobcrania como una ~ 

propiedad del poder del estado, si el poder del estado ?S s~ 

berano, significa que es supremo. S61o puede atribuirse con 
plen"o sentido· la. soberanía al poder del estado, esto signif.!_ 
ca que el estado es un onlcn supremo, ya que el orden juridi_ 
co estatal no deriva de una norma supraestatal. 
La consecuencia d~ la hipótesis del estado soberano, es ia -
necesidad de recha~a~ toda justificación del orden estatal -
por medio do una norma d~ un sistema jur1dico diferente, o -
sea que se excluyq, la posibilidad de rundnmontnr ln valide~ 
fuera del mismo sistema. '0 s·cn que se excluye desde e} prin-
cipio la posibilidad de encontrar un fundamento de .val'idez 
fuera del mismo sistema. Para esto se necesita la ayuda. de -
una norma hipot6tica que no este situada dentro del sistema 
de las normas juridicas positivas, ya que fundamenta dicho -
sistema, es i'a norma fundamental. (32). 

El que una acción huma~n o un dcterminadb hecho sea 
un acto jurídico, se debe a que puede ser rcf6ridos una nor
ma general, al mismo tiempo esta norma es una proposición j~ 
ridica del sistema, que ha sido establecido por la autoridad 
con atribuciones para hacerlo. Esta autoridad recibe cstas·
atribuciones de la norma fundamental. Mfis alla de esta norma 
fundamental no existe otra, es originaria, y por lo tanto da 
origen al sistema de derecho, en este supuesto básico radica 
la soberanía del orden jurídico estatal (32 bis.). 
El orden jurídic~, siendo soberano afirma su propia unidad, 
y excluye a cualquier otro sistema, ya sea de la naturaleza 
o sea otro sistema normativo. Es el estado el unico ente ju
rídico que se eleva a una esfera absoluta cuando se afirma -
soberano y excluy~ a cualquier otto. Pero esto no significa 
que·no tenga límites en su poder, ya que el estado es orden, 
y en su esencia esta su propia limitación, y al mismo tiempo 
es limite para los hombres que viven dentro del estado, 

- 25 -



Maq'uiavelo y·sobre todo BÓdino racionu.lizaron el concepto, 

haciendolo derivar en la legitimu.cíon del u.bsolutismo. 

La revolucion francesa, en su concepcíon del estado 

patrimonial ~labor6 una nueva idea del concepto de soberanía 

el derecho de soberanía que se consideraba perteneciente al 

rey, se declara gue pertenece a la naci5n, la cual toma el 

lugar del rey. 

Leon Duguit define a la soberanía como la voluntad misma de 

la nación y al mismo tiempo es un derecho, por que esta vo -

luntad de la naci6n tiene por naturaleza el poder Je manda~ 

sin encontrar voluntad concurrente. Solamente la naci6n no ~ 
jerce ella misma el derecho soberano de gue es titular. Del~ 

ga su ejercicio~ cuerpos o individuos que la ejercen en su 

nombre y· con los mismos efectos que si fuera la naci6n quien 

actuara. 

, : Evoluci6n de la doctrina de la soberanía: en la ant_! 

.guedad el poder·político se identifica con los propietarios 

de esclavos, en la edad media el señor feudal es el. titular 
I· 

·¡ 

del poder y se identifica con sus soldados mercenarios. Des-

pues el rey como único detentador de la soberanía. En la ép~ 

ca moderna la burguesía presenta sus intereses de clase como 
si fueran los de toda la sociedad. Se concidera a la burgue

sía como si fuera la naci6n, convirtiendose en fuente de le

gitimidad det estado, ya que ella lo constituye, lo organiza 

y lo sostiene, en esta sociedad todos son propietarios. 

La noci6n.de soberanía nacional es conjunta a la de sebera -

n1a1 del estado, pues la naci6n cobra existencia de cuerpo P2 

.úÚc~ en el estado. 

11 ·surge así el estado como lugar de lo genérico, de lo univer

sal, de la v~luntad general, del interes general y de lo pG-

0blico. est9 como representante del conjunto pol1tico unita -
rio de la naci6n de los propietarios privados, y esto ser!a

el frototipo del estado soberáno. (33bis) 
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poso del concepto de sohcranfn como noción políti-

cn, D un concepto jurídico lo complementa contemporancnmente 
Kelscn, aunque la idea original es <le Knnt, n trav6s de una 

idea neutra Y apolitico, aparece como cientificn, yn n? es -
Dios ni el p: Íllcipe, ni el pueblo o la nación los tituales 
<le 1n sobcrnnin, ahora es el estado, pero si esta es la per

sonificación del derecho, es entonces que la soberanía co -

rrcsponde al derecho. Es ·po.:c .. Ósto que el. estado tiene vali -
t l ~ - .. 4 • •• • l. • 

dez en cuanto que es -~egítimo.0 0:1 1'c:gal. Así es corno Max h'eber 

afirma que la legitimidad más común es la creencia en la le
galidad. (33). 

En los cincuenta anos anterioyes a la Revoluci~n 
Franc~sa, Francia se vió obligada i ~studinr la tco~fa·de la 
soberanía popular. · 

Al enfrentarse con el monarca soberano, el pueblo formul6 la 

afirma~ión, no sól~ de nbolir la ~obc~nnía absoluta, como d~ 
sea~a Locke,'sino de implantar su propia sobcrnnla, como ha

bia~~~echo los norteamericanos. 

El derecho divino d~ los reyes y la propiedad son 
los supuesto~ que hacen nacer al estado nocional. En esta 
época Hobbes 'csc.ribe su obra Lcviathan, en la que trata de -

conciliar estos cuatro elementos, cree que debe mantenerse· -

la soberanía absoluta, aunque la despoja de ese derecho divl 
no, que es su Gnica justificaci6n, privo al individuo del 
derecho a ·1a ~evolución, Onica garantía para lograr su ~r6 -
pia seguridad. Aplica la razón científica, y justifica a la 

soberanía en un ~ontrato cuya fuerza vinculadora está en la , 

conciencia. No analiza los derechos de la soberanía existen
te, sino las razones que llevan al individuo a aceptar la 

dictadura, habla sobre los temores, egoísmos, etc. de una 
mentalidad que se' niega a aceptar el derecho impuesto desde 

el cielo y que teme escuchar lo que el pueblo exige (34). 

La estabilidad social para Locke es el supuesto ccn -
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tral de: su teoría¡ el esta~o es un medio para mejorar el or 

den social inherente a la naturaleza del hombre, que no ne
cesita más. que un mínimo· de. gobierno centralizado para evi

tar la ambición, se ocupa de proteger la armonía de los de
_rechos naturales, frente al despotismo. La soberania es ab~ 
lida de hecho y se establece el principio de divisi6n de 
poderes. Acepta que debe haber un ejecutivo que maneje el -
ejercito y dirija la política exterior, pero deberá ser vi
gilado pQr un parlamento, cuya tarea principal no será la -
de promover una legislación beneficiosa, sino la de impedir 
cualquier actividad gubernamental innecesaria. 
Pnrn Lockc el pueblo no tiene la necesidad de sublevarse, -
ni tiene influencia sobre los representantes. Su tcoria no 
es del go~ierno del pueblo, sino del gobierno para el pue -
blo, y al ·constituirse el gobierno, el pueblo no puede mez

clnrse en sus decisiones, sino en Gltimo extremo y por 
acci6n directa. (35). 

Payne trató de adaptar las ideas de Locke al nuevo -
ideal de la voluntad general: proclamar que el pueblo no 
aceptar~a más un gobierno desde arriba, sin que reclamara -
para si la soberanía. Burke se dá cuenta de lo anterior 
como una contradicción, ya que si el gobierno se había de -
basar en el derecho natural, no podía derivar su autoridad 
de la mayoría de votos. Para Burke la "mayoría" era un con
cepto· ficticio y pernicioso, ya que negaba el sistema de 
status y clases sociales, dentro del cual encontraban los -
ciudadanos su verdadero bienestar. 

Siguiendo en la línea de los pensadores Ingleses llo!!_ 
b~;, Locke, Payne, etc ... forman una cadena de desarrollo -
intelcctttal, aceptan que las formas tradicionales son útiles, 

1 ' 
qu~ el gÓbierno no se puede defender más que cuando es posi 
blé j~stificarlo en relaci6n a las necesidades humanas, y -
en que la costumbre, la prescripci6n y el status son "mantos" 

- 28 -



que cubren intereses siniestros y privilegios injustos (36). 

; Todos ellos hablan de elementos que practicamentc no 

exist.en en ~·1 modo, de vicb inglés, por ejemplo hablan sobre 

una humanida .. ~ividualista e igual, siendo que el pueblo 

ingiés estfi uni~o por lazos de status y sentimientos. Susti 
tuyeron el sentido fuerte de la uni<la<l nacional por el con

trato social de los individuos aislados. 

Podemos ver que el utilitarismo del pensamiento inglés es -
una gran arma para atacar el privilegio y los intereses de 

un grupo reducido, pero no resuelve los problemas del go 
bierno una ves co.nseguido el poder, "el mnyor bienestar 
parn el mayor número", podía utilizarse para atacar a· la 
aristocrácia, pero como guía para la adm.inistrac i6n. del es
Údo era inúti 1. (37). 

En cuanto al pensamiento frances anterior a la revo

luci6n, o sea la ilustración francesa: con Lui~ XV encontr~ 
mos el principio del'fi~ d~-una época, ya que con 61, el. -
viejo regimcn perdió la dignidad de la m~narquta. Luis XIV 
era el prototipo del poder absoluto, Voltaire lo comparab~. 
con la epoca de Pericles, Cesar·Augusto o los M6dicis. 
Oblig6 a la nobleza y el clero a servir al estado central! 
zado; no asi Luis XV que se convirtió en servidor de las 

clases ociosas. (38). 
En este periodo podemos ver como la soberanía anteriormen
te centrada en el monarca es dejada en sus subalternos, no 
reinaba el rey sino el consejo real, que inclu[a a los mi
nistros del estado y a otros altos miembros. Ern al mismo tiem

po poder ejecutivo y legislativo, y estaba apoyado por una 
gran burocr&cia centralizada que evitaba toda intromici6n 

exterior. El ministro de finanzas era el más importnnte y termi

no por absorver ¿tras funciones como la de agricultura, c~ 
mercio y el ministerio del interior. Aún cuando existían -
los Estados Generales, estos no habían sido convocados des

de 1614, y por lo tanto a pesar de los parlamentarios q1,1e r~ 
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prcsentab'an .a las clases ·no privilegiadas protestaban, no 
eran incluidos,' ya .que co~o éxplicamos el rey no reinaba. 

La revolución francesa es el resultado <le una banca -
rrota estatal. El ritmo de esta va transfericndo el poder de 
un grupo mayor a un grupo menor pero m.'Ís decidido, y lo q'ue 
empezo como un movimient~ pop~lar y expontaneo tomo cada yez 
mfis el caracter de· un'goipe de estado. Se inicio al convocar 
a los es~ados generales con el fin de lograr ciertas ref¿r ~ 
mas dentro de la estructura, pero se convirtio de un pequefio 
movimiento en un movimiento a gran escala, en una revoluci6~ 
radical. Culmina con el cerrar de los clubs Jacobinos y los 
comites de salud pfiblica de Parfs, y concluye con el golpe -
de estado del 18 Brumario que llevo a la dictadura a Napo 
leon. 
Durante este periodo el concepto de soberanía cambia radica! 

1 

mente, los miembros de la asamblea nacional han leido a Vol-
taire, Rouseau, Montesquieu, etc •.. y ya no creen en el rey -
como único detentador de ella, el absolutismo ya no responde 
a los intereses de la nueva burguesia constituida por banqu~ 
ros y navegantes, ni n los de cierto grupo de nobles y cl6ri 
gas que viven a disgusto. Asf mismo la clase que es mayor~a 
en Francia en esa 6poca, campesinos y granjeros ven a el an-· 
tiguo regimen como quien los ha destruido paulatinamente, 
principalmente por medio de impuestos (39). 

Con la constituci6n de 1791 se estableció una monar -
quia limitada~ siguiendo el modelo de Montesquieu, se entre
s~ el poder legislativo al parlamento, el ejecutivo a la co
rona' y •se...declara independiente al poder judicial. Difcria del 
sistema propuesto por Montesquieu en que solamente había una 
cam~ra, el sistema electoral se basaba en el censo y en el 
suf~ngib indirecto, asi se daba un matiz de superioridad a -
iri~bbrgucs{a y a los campesinos dueftos de la tierra. Los ci~ 
dadanos se dlvidian en activos y pasivos. El rey no tenia un 
poder legislativo, sino simplemente el derecho de veto sus -

pensivo y no absoluto. 
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El conde tic Mirnhcau encabezo una facción que no crcia en el 

comienzo Je una sociedad completamente nueva. Querín una mo

narquía constitucioi::w.J. fuerte y un sistema bicameral, prefe

ría una solución política a una teoría, como estab3 succdic~ 

do, quería e os derechos del hombre estuvieran unidos a -
la "rcdncci6n <le la cons,t~.tuci6n y no que la presidieran como 

quería la asamblea. Mi.r3b'na.u. muere en 1791, y con el dcsap.e_ 
rece la posibilidad de una revoluci6n pacifica y la idea de 
unrcompromiso o pacto entre la corona y la nación. El róy 

acepta la constitución <le 1791. (39 bis). 
-~ 

Voltnirc, cncuontrn un punto do pnrtida a sus too 
rías en los comentarios hechos if Pa~cul en su juventud, ·ex -
presa el optimismo mundano de la bucrgucsí a que hu _aprndido 
a usar la cabez_a, distingue ent:r-e el hombre totalmente igno

rante y la -ignorancia relativa áeI intelectual. Comprende 
que t?nto lns 1 e.yes del univers'o .como las de la sociedad son 
comprensibles. Encuentra la felicidad humanu en una sociedad 

organizada de modo razonable, por lo tanto lo que determina 
la~ instituciones politicas rio es la tradici6n·quc es ac~es~ 
ria, sino las necesidades de los hombres y la raz6n humana, 
que ~on fundamentales. Los derechos humanos derivan de la· h~ 

: ¡ . ' 
cesidad humana. 
Voltaire en ~u lucha contrn el despotismo de ·estado, encuen
tra que en el extranjero los derechos del hombre existen 
realm~nte, Inglaterra se convierte en el modelo para los na
cionalistas franceses del siglo' XVIII. Es ademas el punto de 

partida de Voltaire contra los privilegios aristocráti~os y 

contra la aspiración insensata del poder. A pesar de esto 
Voltairc sólo deseaba reformas en el regímen existenta, y no 

~n cambio de regímen. 

Para Voltaire el orden social más alto s~ basa en la líber -
tad de opinión y·la seguridad de la propiedad, para 61 era 

importnnte ·respetar el orden establecido. (40). 
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FORMAS DE LEGlTI61IDAD. 

La'sobcranía es la propiedad del poder, y el proble
ma consistente en saber en nombre de quien se gobierna. Lo 
importante es saber c6mo en un grupo, ciertos individuos • -
pueden legi timamente imponer ,·su voluntad a otros. (41 bis) 

·Al hablar sobre soberanía, e~contramos que existe un vínc!-

.; ..... : 
" 

lo muy estrecho con el problema de la legitimaci6n del poder. 
En cuanto a la noción de legitimidad tenemos que por lo re
,gular se confunde con legalidad, ya que el estado moderno • 
de derecho ha bu1cado 1u justificación on la lc¡alidad al 
haber impuesto en su jurisdicción la ley posititi~a y el so 
metimiento de sus instituciones a esta ley. 

G. Ferrero distingue cuatro principios de legitimi 
dad: Hereditario, Aristocrático-monárquico, ElectiYo y Demo 

•' • t -

• f ~nteriormente dijimos que legitimidad y legalidad.tienden 
··. a confundirse, pero esto no fué siempre así. 

Í>uv'~rg;r dice: id legalidad de un poder es su conformidad a 
;; uti dereého p6sitovo existente; y la legitimidad de un poder 

•. . ' . . ' 
~. e~ su conformidad a las teorías de un poder y la sobe~anra, 

y ·aclara mfis adelante que en una época dada, en un país· da-
i .. do hay ·generalmente una doctrina de la soberanía que acep-. 

. ' tf·' ~ >·.. .- . ' • 

· .¡; f(t.!. la. mayorra de .la población. Así podemos concluir quq' la · 
: · · · legitimidad recubre el impacto específicamente político de 
Í: . ta: ~~.é~logla d0

om.inante. ( 41) 

:l,1· ; , ' t# ~r': J~llineck ha dicho que el concepto de soberanía es 

1

1! . d~t é!~racte~ plémico y su origen histórico es de una concep

J! ·~t-~.~~~e~ ~~dol~ p911'.tica, y que más tarde s·e condensa en una 
·:·- ·~j; ;;~awoae- jurldico. 
•' .f~ r;; ¡" ifutarqufa de la Polis Griega no tiene relación alguna 

'.~;con el concepto de soberanía, estaba basada en una formación es
h'. ~ú.cÜl.vista y en una' ideología en donde predomie lo filos6fico :'•J ( . )f':i~ ªJ · ,~y·,~p moral que son fudnamentales para los fines de este tipo 

' 
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de comunidad. 

En la ~poca feudal el concepto de soberanía es innecesario -

ya que el orden ~tico y jurídico es impuesto por el legisla~ 

dor ordinar!• ~premo y Gnico que impone su raz6n7 voluntad

en u_na ley eterna de la que deriva la ley natural que no es

más que la ley divina de la que deriva la ley natural, que -

no es más que la ley divina a un nivel humano, y que dará l~ 

gar a la ley temporal de Santo Tomas de Aquino. 

El concepto de soberanía surge cuando en su lucha interior -

contra los sefiores feudales y en el exterior contra el papa

do y el imperio, lo~ mona~cas de las comunidades idean ·01 e~ 

tado nacional. Siendo'el.faonarca quien eostieno oata luc~c, 

y es el mismo quien encarnará el concepto de soberano: 

LA TEOCRACIA. 

En la primera mitad del siglo XVII, los primeros co

lonos que emigraron de Inglaterra a Arn~rica, estaban influe~ 

ciados por ideas de reforma social y religiosa, trataban de

construir una sociedad libre.:;ae:;·1a·s imperfecciones que veián 

en Inglaterra. Sus pensamientos~odemos verlos manifestados -

en el llamado. Pacto de Mayflower de 1620, ·a su llegada a Aro! 

rica en el cual declaraban su fidelidad al rey Jacobo, y se

daban a la tarea de crear un cuerpo pól!tico civil para_"nu~ 

estra ·mejor ordenaci6n, _co:nservaci6n y consecuci6n de los fi 

nes de gloria a Dios y avance de la fé cristiana, y a f~vor 

de nuestro rey y·pa!s", as! mismo se comprometían a constit~ 

ir leyes justas e iguales para el bien de la colonia, a las

cuales juraban sumisi6n y ob~diencia. 

La organizaci6n de las comunidades se basaba en la -

concepci6n religiosa de los colonos que eran primitivos y se 

concideraban elegidos de Dios y pretendian que toda autoti -

dad fuera dirigida por los colonos. 
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que ·~ r ;1 n l , '~~ 1
:' l (' g l dos . 

El· núcleo de esta 111Hc!V<t sociedad se formaba por I;is

congrcgaciones y excluían a obispos y prelados Je toda auto 

ridad en la nueva colinia; la congregaci6n pretendió resol

ver sus propios asuntos, lo que no pudieron hacer que acep

tara la iglesia de [nglaterra. 

Para Ja congregac16n no habia una clara distinci6n entre 
los asuntos políticas y religiosos. Intentaron hacer de ln 
congregación una unidad politica y religiosa que se basaba 
l!ll la ley divi11a y por lo cual los colonoi; tC1m11ron sui; priJ! 
r,:ip.ios fundamentales de las cscr.lturas bS:blicrls. 

Posteriormente al formarse New Havcn en Msachusetts 
se elnboi6 un compendio de lis leyes de Moises pura ser US! 

das como leyes fundamentales de la colonia, ya que cstn ley 
para ellos tenín vaiidcz \!nivcrsal. Se ·decir que era una 

ley <le equidad llloral {general y perpetua) en todo !.ugar y -

época. En realidncl desarrollaron técnic<•s de interpretación 

pura demostrar que la 1 Inca de conducta a se¡:u ir era :;asada 

en determinadas .leyes <le :·!oiscs, para demostrar que' una dc

cisi6n era legítima se apllc:ib;1 una an:ilogia m:i!; que 16!_.!i.:a. 

Su finalidad era a traves d~ las leyes biblicas interpretar 

los supuestos del I te\ tic que se acusab;:¡ a lor. ¡ir1Jcesados, y 

así justificar el castigo que se les i1aponia. 

En otras ·cucst'ioncs se aplicaba este tipo de ley en lo ad1;1i_ 

nistrntivo, llegando a l'a conclusión <le que los elegidos t!?_ 

n1an derecho de veto, derivando así en un sistema de frenos 

y cont:r:~,pcsos t:ipicamcn te inglés. 
. ; .. e .12) • 

-·.·~ . 
;!.·~~-·-:__ Lós(pur'itanos crearon una tcocrácia, ose "hacer tic 

·:iiiDib:s nu~stto gobernador" Así por ejemplo la oposici6n a go-

bierno como una infracci6n a los :nan<latcs divinos, y lo:; p~ 

·icados religiosos como una infracci6n a la ley civil. 
~ ':~· 

jEl pstndo tenín la obligación de proteger la verdadera rcli 

:gi6n y rechazar los credos no ortodoxo'.>, la•; Je~v.iacio;ies -



a la vcrd:1dL•r;1 religión se castigahan como delítos p6blicos 

la pena más común ern la muerte. 

La congregación puritana no incluía a todos los hombres, si

no sol amen u· :1 quienes concidernba elcgídos, y lo más·. impor

tante era mantener la iglesia libre <le elementos impuros y -

du~osos; cada miembro era responsable ante la comunidad de -
denun~iar a todo elemento impuro. 

Solo los miembros de ln cn11gn.·t:aci6n tenían derechos politi.
co:;, lo que r:ra u11a'ob1igarquia, la riqueza era uno de los -

critérios par;:i e,legir ;i los miembros de la congregnci6n, es
taba controlada por los ricos, nsi que el gobierno se cuns~l 
tuín por uno 6li~o ocondmicu y roliglosu, ln quó cru contrn· 
ria a la democrdcia; aún cuando de hecho funcionara como 
una democrácia, siendo esta una paradoja. Los funcJonarios -
pOhlicos y lns leyes hechas por un cuerpo elector en ~olabo
raci6n con los magistrados, y tod~ autoridad locnl se conci

deraba elegida por el pueblo, o sea 0or los micmhros de la 
congregación que tenían derecho a voto. 

La congregación se pensabn e~;taba formada por tlll pacto entre 
miembros i.r~unles, su legitinÍidad uo se basaba en la teorí;:i 

del contrato sino on las ideas de Calvino que supone fuente 
de toda nutoridad n Dios, este pacto no se cntendla scct1lar
mcnte, el pacto se hac!a ante Dios, y consistía en reservar 
para los contratantes toda sober;1nía. Min así reconocían ·la 

autoridad del rey, sin embargo en cuanto n comercio e impue! 

tos se inclinaban hacia la teoria del pacto social, que afi~ 
ma _la posibilidad de resistirse o los soberanos que no cum -

plen con su deber. 

Este tipo de sistBma politice solo pudo desarrollar~ 
se en pequeñas comunidades como la· costa de Nueva I11glate-
rra. La producci6n en gran escala estaba impedida por su 
sistema religioso y social y se limit;1ha· a pequeñas granjas 
y manufacturas, y principalmente nl comercio marítimo, lo -

que vino a desarrollar el capitalismo en la Lona este. 

~ara la elite purltana se hizo mris dlficj l mantener su ase~ 
1lcnc:\:i, y¡¡ que para los <liscldentes Cui.i mtís f:ic.il emigrar ha-



: ~ 

I' 

La moviJ.idacl soci.'.ll, I,1 intensificación r.le las actividades -

industriaics;y el surgimi~nto del proletariado en las ciuda
des minaron el sistema puritano. Su importancia radica en 
que íué un sistema religioso y politico adecuado a una soci~ 

·dad burguesa en donde se deshecharon los elementos de tipo -
feudal. (43). 

EL FUNDAMENTO CARISMATICO. .. 
' .. 

Dom1nac16n es la probalidad de encontrar obodioncia • 
dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o -
de toda clase, no se trata de ejercer poder, la domiriaci6n -
pu~dc descanzar en varios motivos de sumisión, desde los in
concientes hasta los puramente racionales. Esta voluntad de~ 
obediencia e's escnciai en todo tipo de autoridad. 
Toda dominación requiere de una administración, o sea una a~ 
tividad dirigida.a la ejecución de las ordenes, por parte de 

'un grupo del que se espera obediencia. Este cuadr~ adminis -
'tr~tivo puede estar ligado a quien da las ordenes por la CO! 

tumbre, por intereses materiales o por motivos ideales (vin
culados a valores) en la realidad vemos como estos motivos e 
intereses se entrelazan con la costumbre, y en si no pueden 
ser los fundamentos confiables de dominación, por tanto debe 

1:.j:
1 
~~-adir se otro factor que es la creencia en la legitimidad. 

¡ :.~;·¡·~egfin la clase de legitimidad a que se aspira es di fe rente 
i' ~·el tipo de obediencia y su cuadro administrativo. (44). 

l ~ ~i .·:~:~ 
!!.:\• :~) De 

Existen tres tipos puros de legitimidad: 
cardcter racional. Descanza en la creencia de la lega-

'.h.:,, .. lidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando 
1 ~.il: ··f '. - • 1 ~ • 

. "Y4.:de los llamados por dichas ordenaciones a jerecer la autori
'. ~~}~.~ . 
. .. . ·ciad. . 
1 '•'.*'" /' . 

. 
1
' . • 2) Trad'i'cional. Se basa en las tradiciones que rigieron des-
. ~:.,{~t;t~: lejanos· tiempos, y en los señalados por esas tradiciones. 
:1 '·-~ -t~!l'*:~·~.' 
1! 

··-.·.',• 
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para ejercer la autoridad. 

3) De carácter carismático. Se da en personas ttllc destacan -

por su herois~o ? ejemplaridad y en las ordenaciones por 

ellas dadas o vel•d~s. (45). 
't 

En el prim~r caso se obedece a ordenaciones impcrson~ 

les y objetivas l'~gJl.mefüe estatuidas y en las personas por 

ellas designadas formal~e.~te, que pueden actuar dentro del -

círculo de su compe·t:cnc·ta~\i.EP ·•el cuso segundo de la aut~ri -
. . :.· .. :· ... ' . 

dad tradicio·nal, s.c obedece a•Ja /persona instituida por la -

tradición y vinculada a.el:J.a ~o;r motivos piadoso .en un cír -
culo eonsuetudinado;· Le: ter~dT& nutoridad, cnri!!mllticn os • 

. quella en la cual se:obé'd~:ce·a-):caudillo, calificado 'Pº; su 

heroisidad o ejempla'~Ü~cfdenf;~ del círculo en que. su·cari2_ 
. , . . . -~ ~ : . 

ma tiene validez. Ca"tis~a. ;~ign~·f ica gracias, Max Weber. toma 

·este término del cristianismo,.pr:imi ti vo. 

'~ ..:..~ 

La domin·a~i6n. le*al-~ se 'l>_asa en que: Todo derecho pac

tado u otorgado pued~e sér es tat\.ii.do, de modo rae iona l con 

~rreglo u fines o valores, o ~mbas'cosas, y pr~tcndc seT re~ 
petada por los miembros .de la comunidad. 

El derecho se conforma de reg~~s ¡:¡.bstractas promulgadas in -

tencionalmente scgCin los límites de las normas jurid,icas y de 

los principios aprobados por los miembros. El sobcr~no lcghl 

en tanto que ordena y mánda, obedece el orden establecido,· -

impersonal, que orienta sus disposiciones, el que obedece es 

p·or ser miembro de la asociación, y solo obedece al derecho. 
' 

Se obedece al soberano no en atenc-i6n de su persona, sino al 

orden impersonal' que representa. (46). 

CATEGORIAS FUNDAMENTALES DE LA 
DOMINACION LEGAL. 

El ejercicio del poder contiQuado está sujeto a la 

iey de funciones dentro de una competencia que significa un 

ambi~o de deberes y servicios objetivamente limitados., en 
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virtud ·<le ~nfi ·dis'tr·i'bucl.ón 'de 1funcioncs con la atribución de ,. . ~ .• 

los poderes necesarios para su reguÍaci6n, y con la fijación 
estricta d~ los medios coactivos eventualmente admisibles y 

el supuesto previo de su aplicación. 
El principio de jerarquía administrativa o sea la ordenación 
de autoridades fijas con facultades de regulación e inspec -
ción. 
El tipo más ;PU'I'O 'de 'dominación es aquel que se ejerce por me 
dio de u~ cuadro administrativo burocrático. 
Solo el dirigente posee una posición de imperio, ya sea por 
aprobación o por elección. Sus facultades de mando son tam -
bi6n competencia legal, el cuadro se compone de funcionarios 
individuales, los cuales son personalmente libres, y se de • 
ben solamente a los deberes de su cargo, en jerarquía y com· 
petencia rigurosamente fijados en virtud de un contrato, so-. ' . . 

bre la base de libre·· e'lección según .calificación profesional 
que fundamenta su nombramiento, se les ~ctribuye con dinero 

~ 1 , ~ y prestaciones sociares, ejercen su cargo como única profe -
·¡ si6n tienen una perspectiva de ascensos, trabajan con compl.!:_ 

ta separación de los medios administrativos, y sin aproba 
ción del cargo, y están sometidos a una rigurosa disciplina 

:~ 
¡. 

y vigilancia administrativa. Dentro de este marco pueden cen 
trarse institucio~s públicas o privadas. 

La adminjsttación burocrática se entiende pura cuan -
1 

do es monogr~~ifº• esfa atenida al expediente, es la forma -
racional de e!'ercer una dominación en todos sentidos, preci
sión, continuidad, disciplina, rigor y confianza. 
El desarroflo de las formas modernas de asociación acpcta el 
desarrollo e incremento de la administración burocrática su 
oparici6n es )a manifestaci6n del estado moderno occidental, 
por eso es que todo trab.ajo continuado se realiza por funci!?, 
narios en sus oficinas. Es una necesidad en la sociedad de • 
masas. 
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El instrumento que la hace impresindible es el saber profe -

sional especializado condi~ionado por la t6cnica y economia 

mod~tna de la producci6n_de bienes, sin importar si pertene~ 

cen a un sistema sociaiista o capitalista, 

Lo Gnico que se puede antePoner es que los dominados creen -

una administraci6n burocr~tica igual a ella. (48). 

La burocrácia continua trabajando ~a~to para un gobierno le

gal, o para uno revolucionario, y aGn para el enemigo ocupa!!_ 

te. Provee de los medios materiales al dominador, ya que se 

encarga de recaudar impuestos. 

Sobre quien domina el aparato burocrático debemos decir que

el consejo profesi?nalT o sea la administraci6n burocr!tica

significa dominaci6n gracias al saber! esto es su caracter -

·racional, fundamental y especifico. Adn el soberano.puede-. 

incrementar su poder por medio de la burocrácia a su servi-

cio. 

DÓMINACION TRADICIONAL. 

Su legitimidad descanza en las ordenaciones y pode -

res de mando heredados de tiempo 'lejano. El señor o señores

están determinados por reglas tradicionales. 

El soberano es una persona, su administración está constitu

ida por servidores y no por funcionarios, los dominados no ~ 

son miembros, sino sGbditos; sus relaciones con su cuadro a~ 

ministrativo se basan en la fidelidad personal de los servi

dores. 

Sus mandatos se legitiman en la siguiente forma: a) por la -

fuerza de la trad"icci6n y b)en parte, por ·el arbitrio libre

del detentador 

La aplicaci6n del derecho se orienta por medio de jurispru-

dencia. Este tipo de dominador, domina con.o sin cuadro adm~ 

nistrativo (49). 

CUADRO ADMINISTRATIVO TRADICIONAL. 
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Es importante definir lo que es un cuadro administr~ 

tivo, ya q~e a lo largo de la historia todo gobernante ha n~ 

cesitado de él para ejercer su poder. 

Este cuadro administrativo tradicional esta basado en la un.!_ 

6n que existe por medio de lazos de piedad que vinculan al -

señor con sus subditos, se le llama reclutamiento patrirno -

nial. 

1) Perterrecientes al linaje del señor. 

2)Esclavos. 

J)Servidores dorn,sticoa. 
4)Clientcs. 

S)Colonos. 

6)L1bertos. 

Reclutamiento extrapatrirnonial. 

l)Por relaciones personales de confianza. (favori,to) 

2)Por pacto de fidelidad con el señor legitimado corno tal (

vasallos) 

3_Servidores. 

Los tipos tradicionales de la dominac~6n tradicional 

están constituidos por los casos en que no existe un cuadro 

administrativo personal del dominante. 

Gerontocrácia y Paternalismo originario: en la prim~ 

ra el ejercicio del dominio está reservado a lGs viejos, ya

que son !sos.que conocen la tradici6n. En cu~nto a la posi -

ci6n oaternalista, dentro de un grupo una persona ejerce la 

domin~cl6n ~e acuerdo a reglas hereditarias fijas. 
.. ... -. 

Con la aparici6n del cuadro administrativo y militar, toda -

dominaci6n tradicional se vuelve patrimonial, los compañeros 

se convierten en sGbditos, el derecho que en un tiempo fué -

entre iguales se convierte en objeto valorizable. El poder 

de mando se apoya.,.en~::es~lavos .•. ' ci:i.lonos o subd~tos oprimides 

y· para hacer indiso!-~,, esta reiaci<Sn se usan ejerci tos me:_ 

canarios (50). 
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EL SISTEMA DE ESTAMENTOS. 

Para comprender este sistema de estamentos debemos· -
hablar acerco de la mo~arquía absoluto, que tiene su máximo 
exP,onente en Luis XIV, el cual '.afirmaba "el estado soy yo", 
frente a este poder absoluto en algunos lugares como Alcma -
nia, Polonia o Hungría cxist~an\los estamentos. El sobcrano
absoluto comparte su poder son ellos. Estos estamentos son ~ 

el clero, la nobleza y las ciudades! 

LA DOMINACIO~ ESJAMENTAI;, 

Se entiende por dominacióh estamental aquella "forma 
de dominación patrimonial en la que los poseedores ·ele ~ando 
y sus probabilidades económicas estdn apropiadas por el cueL 
po adminisirativo, y pueden ser por una asociación de perso
nas seflalada? con determinadas característi~as o por una 
sola persona, es vitalicia, hereditaria o de libre propie -
dad. La dominación estamcnta~ significa: la limitación de la 
libre selección del cuadro administrativo por parte del sob~ 
rano; la apropiación de los cargos y de las probabilidades. -
lucrativas que da su posición. Apropiación de los medios ma
teriales y apropiación de los poderes políticos por los miem 
bros individuales del cuad1-.o aqministrativo. 
Historicamente tenemos dos caso: 1) Que los apropiantes pre
cedan de un cuadro administrativo que no ticn~ caracter esta 
mentario, cargas de un selior apropiadas como· feudos. 2) Que 
no hayan pertenecido a un cuadro antes de la apropiaci6n, se . ' ' . -
fiorfos territoriales que 'por. privilegio sefiorial o por usur~ 
paci6n se apropian de derechos polfiticos, por lo regular lo 
primero legaliza lo segundo. 
La apropiación p~r 1 pa~te de individuo~ puede ser: arriendo, 
prenda, venta, pri~ilegio personal, héreditario o libremente 
apropiado condicionado o incondicionalmente,· por ciertos seL 
vicios prestados al soberano, o como reconocimiento de la 
usurpación d~ hecho de poderes de mando. 
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propiaci6n de una asociación o capa estarncntaria cualifica-

da, dada por parte de un señor a su cuadro administrativo, -
que puede ·dejar al señor libertad de elección absoluta o re
lativa en el caso individual o prescribir reglas permanentes 

·para la posesión personat de los cargos. Tambi6n puede des -· 
canzar en una doctrina. (51). 

LA DEMOCRACIA. 

La democrácii en Grecia.- Durante dos siglos Grecia 
Vivio bojo un aobiorno con•tltucionall Lo domocr4cia consti· 
tucional. El poder político estába distribuido entre los ci~ 
dadanos activos. A pesar de que la Polis fuese un dominio 
?ligárqui~o, basado en la infraestructura de una economía de 
esclavos. 

Sus instituciones reflejan aversión a todo tipo de 
concentración del poder, prefirieron un estado de derecho y 

un orden regulado democráticamente. 

El pensamiento de Rouseau, no consiste en limitar el 
poder de reyes y parlamentos privilegiados, sino de derrocar 
los y en establecer un gobierno de ciudadanos por el pueblo. 
El individuo era el origen, el centro y fin supremo de la 
vida social y eJ o_r..den jurídico que tiene como finalidad al
canzar la idual¿ad y libertad como condici6n para alcanzar -
la felicidad humana. 
En 1755 Rou~.eau publicó su libro sobre el origen de la desi
guald~d ~~ntre los hombres, posteriormente en 1756 publicó 
"El contro social" o Principios de derecho politico, y "Emi-
1 io o de ,la ~educación", est.e último podemos conciderarlo presu
puesto para entender las obras ant.eriores, ya que en él se -
reti~re al ser humano y a su educación, en el cual retorna -
al hombre en estado de naturaleza, y dice que siendo iguales 
los hombres en este estado buscan ser un "hombre", en .el di~ 
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curso sobre la desigualdad entre los l1ombres, dice no es ne

cesario hacer del hombre un filósofo antes de hacer de 61 un 

hombre. En sus hebras concidera al hombre como bueno por na

turaleza, al cual las ciencias y las artes han contrib~ido a 

corromper moslcQ1~ole lo malo~ en contraposici6n a Hobbes la 

guerra de todos contra todos no pertenece al hombre en est~ 

do de naturaleza, sino a la sociedad civil, en la cual es ne 

cesario un poder omnipot~nte que le ponga fin (52) 

Todas sus ideas lo llevan a la democrácia que propone en el

contrato social. La igualdad de que habla pertenece a la -

aaanoia óe lo humano que QG i~ualdad pol1tica.y social, est9 
es igual a la intervenci6n de todos los hombres en la ostrus 

turaci6n del cuerpo pol!tico y la formulaci6n de las leyes.

Sin embargo los hombres bastante simples, dado el estadb de

cosas de la vida primitiva, se dejaron convencer de qu~ era

preferible aceptar la situación creada por los inventores de 

la propiedad privada a cambio de recibir ayuda y protecci6n

contra las fuerzas del mal y del exterior, o sea provocar la 

guerra de todos contra todo~. Creyeron que era preferibl~ s~ 

crificar parte de su libertad para conservar otra. 

El contrato social es la s!ntesis del pensamiento de 

Rouseau, es la igualdad política y la acci6n conjunta de los 

ciudadanos, y es la convicción de que la libertad no pucde·

asegurarse ni por los principes, ni por el ejercito, y mucho 

menos por dictadores. El deseaba una democrácia total, recha 

zando la democrácia representativa, ya que la voluntad del -

pueblo solo puede ser expresada por los hombres que lo comp~ 

nen. La democrácia pura parece inalcanzable, pero no para -

Rouseau ya que para ~l el pueblo tiene el derecho absoluto, 

perpetuo, inalienable e imprescriptible para librarse de 

quien lo oprime y establecer el imperio de la libertad (53) • 

Sus palabras fueron fundamentos de la revoluci6n -

francesa y de las guerras de independencia de Arn~rica, por -
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ejemplo: Morelos en su disc~rso de Chilpancingo dijo: ¿Po-

drán nuestros enemigos ponerse en contradicción con sigo mi~ 

mos y calificar de injustos los mismos principios con los -

~ue canonizan de santa, justa y necesaria su actual revolu -

ci6n contra el emperador de los franceses? 

En el origen de la sociedad hay un hecho de fuerza, o sea la 

imposición de la propiedad privada, por tanto en la socie -

dad civil" priva la desigualdad, Rouscau en el contrato soci

al quizo crear una organizaci6n que asegurar la igualdad y -

la aut6ntica libertad de todoa, tanto de enaont~ar la le91t1 
maciOn del poder político convirtiendosP. as1 en una cuesti6n 

jur!dica, ya que solo puede justificarse el poder que surge

de la voluntad de los identicarnente libres, y concluye que -. ' 

la democrácia es la Gnica forma legitima de organizaci6n y ~ 
jercicio del poder. Por consecuencia la clasificaci6n tradi

cional de lasformas de gobierno resulta inesacta, ya que so

~o existía una forma justa de gobierno, en cuanto a los de-· 

demas solamente serian formas más o menos despóticas o arbi

trarias, o sea un gobierno no es más o menos leg1ti"lllo, es o 

rio es. As! mismo en el poder pol1tico tiene que apoyarse en 

la desici6nlibre de los ciudadanos, su proceso de formación 

se identifica con la figura jur1dica del contrato, y esta a 

su vez con su legitimidad (54) 

.La palabra democrácia tiene dos acepciones: una mat~ 

ríal y otra formal, en la primera significa que el fin de -

toda asociaci6n pol1tica es la conservaci6n de los derechos.: 

mat_dri~les del hombre, o sea es la igualdad de todos los 

hombres ante la ley y libertad para todos. 

,, En la segunda quiere decir : igualdad política de todos los

' hombres, universalización del concepto del ciudadano y por -

., lo tanto derecho idéntico de todos para intervenir en la de-

terminaci6n de la vida social. 

'La democr4cia material que esel producto de la acción ~once~ 

trada de todos los hombres para ser libres, y el camino para 
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enlizarlo es el contrato social al cual concurren todas 

las voluntades, ya que el hombre es libre en cuanto que de

sea lo que desean los hombres libres, al unirse al contrato 

obedece la voz de la libertad. Este el principio de l~ voluª 

tad general, ;i:;í Rouseau en 1882 diría: una naci6n es un 
plciibicito de todos los dios, o sea que no es m5s que lavo

luntad de todqs identificados en la libertad. 

Rouseau no estaba inte~esado en el poder político sino en la 
libertad, si todos los 'hombres son iguales por naturalei.a, -

si no existe un poder de mando, y ai la ley expresa la voluª 
tad general, la soberaniu no es m5s que la libertad ejercida. 
La libertad da cada hombro nl unlrso n otras ongondrn ol p~
der, que es la voluntad de ser libres. La soberanla no es 

atributo de un poder determinado, ni lo es del esu~do,· sino .. 
que es parte de la esencia de la voluntad general, ya ~ue si 

se obedece·un poder distinto de este se perdería la libertad. 

La ausencia de una idea del concepto de estndo en el pensa -
miento de Ro~seau se debe a su gran amor por la democr5cia, 
ya que la esencia de la democr5cia consiste en que termi~a -
on donde principian los reye~ y el estado, ya ~ue constitu -
yen fuerzas superiores al pueblo y n los hombres y por tanto 
constituyen la negaci6n de la libertad. Al neg~r Rouseau ~i 
,lerecho de los reyes, no estaba creando el derecho ya que e.:!_ 
to serla una contradicción, por que en la dcmocr5cia los dn! 
cos gobernantes son los hombres, hacedores de las leyes, en 
cuanto las personas para hacerlas cumplir eran magistrados o 

funcionarios, pero n11nca gobernantes. (55). 

En cuanto a la definici6n de la idea de democr5cia 
nos encontramos ante un~ de los problemas que plantea m5s di ,. . 
ficultades para resolverse. A través del tiempo, los difereª 

tes grupos humanos que han hablado de ella han cambiado su -

connotaci6n, ya que de Arist6teles a nuestros días ha evolu
cionado, y en ocaciones se le ha mal usado en algunos rengl~ 
nes demag6gicos. 
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Para Aristóteles la democrácia es el gobierno que cm~ 

nade: la. mayoría del :grup'q total de ciudadanos, y tiene por -
'. ' finalidad el bienestar ·colectivo. En este tipo de estado to-

dos participan ya sea como dominadores o como dominados. 
~urante el siglo XVIII el pensamiento jurídi¿o de Montcquieu 
es correlativa a la corriente liberal y es base de la idea -
de libertad e igualdad que proclamaba la Revolución Francesa 
En la actualidad Kelsen sostuvo que el estado liberal es 
aquel cuxa forma es la democrdcia, ya que la voluntad es~a -
tal (que es el orden jurídico) es la producida por lbs mis-
mosque a ella cstan sometidos. Esta es la diferencia básica 
que sepnrn o un estado liberal de una nutrocr4cia, 

La democrncia como forma de gobierno no atiende como 
la rcpdblica y la monarqula a definir quien es el titular 
d·el ejercicio de la función ejecutiva del estado, sino a di~ 
tintos elementos que forman la actividad gubernativa, que es 
~1 resultado del poder del estado, por tanto integra un sis
tema de gobierno con características propias. 
El elemento principal sobre el que descanza es el pueblo, 
elemento que la define en si misma, ya que ctimolo~icamente 
por democrácia entendemos el poder del pueblo (demos pueblo, 
Kratos-autoridad). (56). 

En 1865 Lincon describió a la democrácia en una ~ra ~ 

se: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

El uso del concepto de pueblo no debe entenderse sociologic~ 
mente, sino politic~mente, siendo sociologicamente equivale~ 
te ~l cops.fpto do nación, y pal i ticamente entendiendosc como 
un ~rupo dentro de la nación que comunmente conocemos como -
ciudadanía. 
El ciudadano es el nacional de un país, pero juridicamente"y 
. .• .,l . • 
polfticamente no todo nacional es ciudadano, y a pesar de -
,lo di_~ho, anteriormente la democrácia no solo se ocupar ·de • 
'lo~ nacionales que tengan calidad de ciudadanos sino que tam 
~ien comprende a los nacionales que no tienen esta calidad,-
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y aún los extranjeros que viven o transitan en el país; esto 

concierne a los fines del estado. 

Así la frase de Linean a la que hacíamos referencia conlleva 

ambas acepciones; al decir que el pueblo, manifiesta s~ sig

nificado pol •• ico; y del pueblo y para el pueblo, apunta su 
connotación sociológica. 

Los principios que caracterizan a la democrficia como 

forma de gobierno AO~: es un sistema en que los principios -
se conjugan en decla~aciones dogmáticas del orden jurídico -

fundamental del estado, ~n instituciones jurídico-políticas. 
en domnrcnciones normntivns nl poder pOblico y en los fino•' 

estatales a cuyo servicio este se ej~rcita. 

La falta de algunos principios nulifica su califica 
cación de democrfitico, aunque proclame los demos. 

Como forma de gobierno es una estructura ju~idicamente sist~ 
matizada en cuanto a que se eren y organiza por el orden fu~ 

damental de derecho o constitución; es en este orden don~e -

se ~ombinaran los diferentes ~lementos que la taracterizan -
que son: dcclaraci6n dogmfitica sobre la radicaci6n popular -
de li soberanía. Origen popular de los titulares de los oii~ 
nos principales del estado, Control popular sobre la actua -
ci6n de los organos del estado. La juridicidad, la división 

o separación de poderes y, la justicia social. 

El primer elemento se refiere a la declaración dogmá
tica sobre la radicación popular de la soberanía, esto,•qui~ 
re decir, que el· orden jurídico fundamental en que se impla!!_ 

t • 

ta reconoce declarativa·mente que la soberanía reside en el -
pueblo, o sea cuando en su nombre la asamblea constituyente 
reitera que poder soberano a él y solo a él pertenece, y es

t~ por tanto es una fórmula dogm4tica que se contiene en la 
constituci6n. Así es como la tesis Rcouseoniana ha sobrevivi 

do, esta tesis es la de la voluntad general. 
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En Mlxico desde .la Constituci6n de Apatzingan y has

ta nuestros días ha sido ·implantada en nuestra tradici6n 

constitucional. 

Practicarnente sirve para recordar a los gobernantes

que sobre cualquier interes está el intercs de las grandes -

mayorías populares, y que su poder se legitima por provenir

de la decisión de dicha mayoría (57) . 

El origen popular de los titulares de los organos -

del estado: En el sistema democrático el pueblo se gobierna -

a si mismo, se dice que existe un autogobiorno en ella, gn -
principio esto es verdadero, pero no debemos olvidar que -

existe una normatividad jurídica que limíta y señala procedi

mientos tanto a gobernantes como a gobernados, actualmente -

no existen estados donde se practique la democrácia directa, 

como se uso en la Polis Griega (58). 

Primero debemos entender que 6sta divisi6n entre 

,gobernantes y gorbarnados a su vez se puede dividir, ya 

que ambas clases están integradas por otras diversas: 

Econ6micas, sociales y culturales; y jurídicamente en los 

capacitados para participar en el gobierno, y los que 

carecen de ésta capacidad que sería el pueblo político, de~ 

tro del cual hay mayorías y minorías que representan inter~ 

t·· ses opuestos. 

¡t 

Al implantarse la forma democrática de gobierno, dentro del

derecho fundamental o constitucional, el pueblo se reserva-

el derecho de elegir a sus gobernantes, generalmente el le-

gislativo y el ejecutivo. 

La potestad de elecci6n corresponde al pueblo político y no -

al sociol6gico, ya que la ley establece condiciones para par

ticipar. Aquí encontramos otro punto de diferencia con otros 

sistemas, aquí radica la igualdad política, o sea es reci --
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bir un troto igual juridicame11te, esto excluye o los incapa

citados, yn que la igualdad no es uniformidad. Lo importante 

es ,que no se excluya a los capaces y que no se estorbe la- ad 

quisici6n de l~ capacidad cuando sea posible obtenerl~. 

La idualdaü .·~~Itica es ln posibilidad y capacidad de que va 

ri~s personas necesariamente indeterminadas adquieran los de 

rechos y contraigan las obligaciones derivadas de una cierta 

y determinada sjtoacL6n en que se encue11tran'y que ~s propia 

de todos aquellos.sujetos que se encuentran en su misma si

tuaci6n jurídica determinada. (59). 

En verdad no existe una Igualdad juri<lico absoluta, como la 
problnmo ol liberal -lndivitlunllsmo, yn quo lu loy no puedo· • 
dejar a un lado las diferentes situ~ciones ~encrales· determ! 

nadas que se registran en la realidad social y son~ionarlas. 
Al decirse durante la Revoluci6n Francesa que todos deben 

ser iguales ante la ley, no se tomo en cuenta la desigualdad 

existente dentro de la realidad, lo cual en cierto momento -

puede nulificar el importante principio de justicia social. 

Al tomarse en cuenta la existencia de la desigualdad qu~ e-

xiste entre los hombres, se )lega a la implantaci6n de garan 

tías sociales en favor de los grupos desvalidos tanto econ6-
mica como culturalmente, y así asegurar la libertad de t6dos 

los integrantes de la sociedad. La ley por lÓ tanto debe ad~ 

cuarse a los difernetes sectores sociales reales en los que 

debe regir. Independientemente de lo anterior es indispensa

ble en una democrácia que existe una igualdad politice lo 

mas extensa posible, o sea que abarque a la· mayorla del pue

blo sociológico para que este integre al pueblo politice o -

ciudadania y pueda asi intervenir en el gobierno. 

Dado el gran crecimiento de la población y la densidad de 

funciones especializadas que requiere un gobierno, como ya -

dijimos la democrácia directa no ~uecle existir, y en su lu -
gar se ha "implantado el designar representantes que csten • 

dispuestos a cumplir con la tarea estatal y procurando que -

sean lo suficientemente.ilustrado~ ~ara realizar todas y ca-· 

da una de lns funciones de estado que se intituyen ~n su 
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constituci6n, es decir existen organos en que se desempeñan 

las funciones en que se qescnvuclve el poder público para e· 

jercerlo sp requiere de personas fisicas que los encarnen, -

éstos son los titulares llamados funcionarios pOblicos . 

. En un sistema democr&tico siempre ser5n elegidos por el pue~ 
blo político, siendo éstos organos generalmente el ejecutivo 
y el legislativo. 
Es así corno mediante el sufragio se registra la participa ~ 

'·· ci6n pop~lar, la voluntad mayorit&ria elegira a sus represen 
tantes que a su vez personificaran a los organos estatales. 
Esta clecci6n es un acto formalmente jurídico pero de conte
nido pol!tico, prevulecord ln voluntad do ln mayorta, sobre 
la de la minarla, y 6sta se respetará por tanto los funcion! 
rios actuaran en nombre del pueblo, y no solo de quienes los 
eligieron. 

En ~uanto a sus facultades, éstas no provienen, como pudiera 
pensarse de quienes los eligieron en un momento dado, sino -
que provienen de la ley, por tanto 6ste solo debe obedecer -
al derecho y actuar conforme a él, obligaci6n que marca o da 
base al rpincipio de legalidad. 
Cuando existe un notorio desacuerdo entre gobernantes y go -

t 
bernados existen ~ccanlsmos para solu~ionnr el conflicto, c~ 

mo el plibicito, el referendum o aún la disolución del parl~ 
mento, esto nos hace pensar que el gobernante debe respetar 
la opinión pública. 

Control popular sobre los organos estatales. 
Este tercei. elemento es esencial para la vida democr&tica, -
ya que un pueblo que no vigila el que hacer de sus gobernan
tes no es un pueblo libre; y esta libertad popular solo exi~ 

te cuando ~st~ jurídicamente garantizada, con el fin de que 

el pueblo pued~ ejecutarla sin temor a represalias por parte 
de los gobernantes; al estar juridicamente garantizada se en 

cuentra asimismo limitada, con el fin de evitar un libertin! 
je que pudiera terminar en un caos que destruiria al reg!men 

democrdtico. (60). 
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l:A JURIDICIDAD. 

•La democr5cia expresada en lenguaje jurídico es el -
estado de de. _no, la racionalización jurídica de la vida. 

El sistema democr5tico es necesariamente un sistema jurídico 
La conducta que debe seguri el poder político pGblico, o sea 
los organos del estado, se expresa en el principio de jurid! 
ciclad que ~su vez comprende el de constitucionalidad y ·el -

. ' 
de legalid.td en sentido estricto. 

El Rontido do .con"titucionolidnd condlcionn todos ·
los actos del pod~r pdblico incluyendo Jos leyes. 
El principio de legalidad en sentido estricto rige a los ac

tos administrativos y jurisdic~ionales, los cuales en princ! 

pio deben ser congruentes a los mandatos constitucionaics, -
. ' . r . 

lo que da validez a· la actuación guuernativa; esto est5 apo-

yado en la idea de la pirámide normativa de Kclsen, que ex
presa la jerarquía <le leyes dentro de un orden jurldico, por 
ejemplo: la validez formal de una decisión administratív~, o 
de una sentencia judicial, deriva de su acoplamiento a la 
ley iecundaria ~rincipio de legalidad- y la de esta de su·-

correspondencia con ln norma fundamental -principio de cons
titucionalidad-. 
La juridicidad asi como el principio de origen popular de 
los titulares de los organos estatales son los elementos 

principales de la democr5cia y tambicn son los m5s caracte -
rísticos de la misma, ya que sin los titul::ircs de estos. org.e_ 
nos no se subordinaran a las normas jurídicas se destruiría 
la democr5cia, adoptandose por tonto una autocrficia, y los -· 

funcionarios electos popularmente caerían en ella convier -
tiendoce en tiranos o dictadores, destruy~ndo asi el rcgimen 

en el cual habían· sido nombrados. 

Todo regimen democrfitico debe contar con un instru 

mento procesal para que este principio de juridicad pueda 
existir¡ en M6xico es el juicio de amparo, por medio de ~l ~ 
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se cuestionó por primera vez si un sólo individuo o buen un

grupo de individuos tienen derecho a jercer todo el pode> -

sin distinción de funciones. 

LA JUSTICIA SOCIAL 

El pueblo o nación es el elemento del estado sobre -

el cual y en función del cual se despliega el poder pílblico 

y las funciones en que ese manifiesta. Dentro de la naci6n -

existen dos esferas: la individual y la colectiva, orabas son 

sujetos del derecho lo cual las hace estor vinculndas oblig~ 
torio, importttivu y coorcltivnmento al derecho. Por otro la
do la persona humana puede determinar sus objetivos vitales 

y escoger los medios a troves de los cunlcs pretende lograr

los, esta capacidad e~ su libertad natural la cual es inde-

pen<liente del derecho cuanto estfi fuera del ambito social, -

yn que cuando al hombre se le situa dentro de lo sociedad c~ 

mo miembro <le ella, su libertad es materia de regulaci6n ju

rídica, o sea que le limita su libertad, con el fin <le que -

al ejercitarlo no [HlClla dañar a otro sujeto, perju.<licar los 

intereses generales o desatender sus deberes sociales. 
Cuando los finalidades estatales establecidas por el derecho 

se dirigen preferiblemente hacia lo prott·cción de una deter

minada clase social, el estado no podr5 ser calica<lo de de-
mocr5tico. Si estas finalidades estan encaminadas al benefi

cio del sector m5s numeroso de la sociedad, y se excluye a -

los minorias el estado tampoco serri democr6tico. 

Frente u estas dos situaciones estri el estado verdaderamente 

democrfitico en el cual si existe un verdadero equilibrio en 

cuanto a sus fines. 

En este ·casb pb<lcmos hablar de que existe justicia social, -

por medi-0 de la cual, a cambio de la cual se sacrificaron 

lo libertad individual, y se di6 primacia a los intereses so 

cialcs, con el fin de elevar el nivel cultural y económico -

de las mayorias, sin quitarle por esto su dignidad y liber 
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tad a los miembros de la sociedad. Lograr la justicia social 

debe ser finalidad de todo orden constitucional que se pre -

cie de democrático (61). 
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LA DIVISION DE PODERES. 

Un6 de los dogmas m5s importantes que ha creado la 

Ciencia Política es el que se refiere a la separación de pod~ 
·res, así mismo constituye el fundamento del constitucionalis

mo. Esta separ.ación se refiere a los pode'res ejecutivo, legi~ 

lativo y judicial. La idea de separaci6n de poderes nace de -
las ideas mecanisistas. 
Los ante'cedcntes más 1 ej anos los podemos encontrar en Grecia 
cuando Aristóteles, que al hacer una critica sobre el estado 
ut6pico de Plot6n planteo que todo punto do partida on ln to~ 
r!n pollticn debe tomarse en base a la justicia, la virtud y 

la 6tica, pero idcfectiblcmcntc sobre la verdad humano. Afir
m6 que cuando la investigaci6n nos conduce al estado, corres

ponde a la polltica, pero cuando conduce a la vida personal, 

pertenece a la 6tica. 
Dividió las funciones del estado es tras partes: la que deli

bera sobre los negocios pGblicos en que el estado ejerce su -
soberanía; el ejercicio de magistraturas que incumben al <lere 
cho de deliberar y ordenar; y los tribunales que aaministran

justicia. 
Aristóteles lleg6 a la conclusi6n que todo estado establece -
esta división necesariamente; el Gnico medio de lograr un 

equilibrio del poder estatal es esta divisi6n. Y servirá como 

medio de evitar arbitrariedades y despotismo. 
Posteriormente Polibio de Negal6polis que trató de aplicar e~ 

te principio en •Roma, Cicerón dijo que esto no era importante 
ya que al despotismo sólo le interesa obtener el poder, perp~ 

tuarse en su ejercicio y nada m5s. 
Santo Tomas de Aquino, incorporó a su pensamiento la idea 

Aristot6lica~ Narc~lio de Padua expone los derecho~ de respe
to de la libe~tad i la dignidad humanas, para lo que se re -

quiere de un freno para el poder, y así .evitar los abusos 

del monarca; elaboró una división de las ~unciones pGblicas -
en forma bipartita: legislativa y ejecutiva, fundamentada en 

un equilibrio referido a la propia actividad. 
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Durante el renacimiento, Nicolas Maquiavelo propuso 

la separación de poderes tomando como base las tres formas de 

gobierno clásicas que son: la monarquía, la aristocracia t la 
democracia, sostenía que si un estado adoptase excluyontemen
te alguna de csLas formas de gobierno sería inestable o de p~ 
ca duración; pero si en cambio combinara estas, lograría per
manencia y evita ría ;crii;is .po.l íticas. 

1 

John Locke quien vivi6 durant~ el siglo XVII en Inglaterra, -
en su obra "Tratndo de Gobierno Civil", habla de dos fundamcn 
tales poderes que son el ejecutivo y el legislativo, con los 
cuales colabora el judicial corno un ap6ndice. Tambi6n habla -
de un tcrcor poder que llnmo federativo, cuya funci6n sería: 
declarar la guerra, concertar alianza y celebrar tratados 
con potencias extranjeras. Aspectos que actualmento co~peten-
al poder ejecutivo. ( (¡ 2) • 

LA SEPARACION DE PODERES 

La teoría de la separación de poderes fu6 ideada far -
malmente por el Bar6n de Nontesquieu en el siglo XVIII. 
Charles Secondat Barón de Montesquieu, vivió bajo los reina -
dos de Luis XIV, representante cl5sico del despotismo ilustr~ 
do y de Luis XV, ~on el que se inicio la ruptura del arde~ m~ 
n5rquico. D~rante su vida tuvo la oportunidad de conocer In
glaterra y la libertad que ahi se disfrutaba entre la clase -
burguesa, y una forma de gobierno diferente, la cual c6mpar6 
con la de Francia, y lo que ésta le habfa ensenado; es~o lo -
condujo a la id9a de separación de poderes, ya que deseaba -
que terminara el despotismo en Francia, y se asegurara la li
bertad de los hombres; entendiendo a estos como un concepto -
universal. 
Monte~quieu, destacó la importancia de conciderar al poder j~ 
dicial independiente de los otros dos. Su doctrina fué una de 
la~ más difundidas en Europa y en América, y fue acogida por 
la Asamblea Nacional Constituyente de 1789, la cual la e.levó 
al rango de constitucional, ·como uno de los derechos· del ho.m. 
bre y del ciudadano en su articulo 16., "la sociedad en la _: 
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cual no estfi segurada la garantla de los derechos, ni deter

minada la separaci6n de poderes, no tiene constituci6n". 

Entendiendose que el espíritu de las leyes es la libertad, y 
que la libertad es una necesidad humana. 
Para lograr la libertad y su imperio, no solamente deben enu

merarse las potestades o func.iones, sino que es necesario de

mostrar su necesidad. (62 bis). 
Si las potestades legislativa y ejecutiva, sobre las cosas -

que dep~nden del derecho de gentes, se reunen en una sola pe~ 

sona o cuerpo colegiado no hoy libertad, por que puede ser 
que el mismo monnrca o el mismo senado ho~nn lcyos tirdnicoe 
parn ejecutarlas tlranicamente. 
Si la potestad de juzgar, sobre las cosas que dependen del d~ 
recho civil, no estci separada del poder legislativo, tampoco 
hay libertad, por que el poder sobre la vida y la libertad de 

los ciudadanos sería arbitrario, ya que el juez sería legisl~ 
dor. 
Si el poder de juzgar estuviera en la potestad ejecutiva, el 

juez tal vez sería un opreso. 

Si un hombre o un grupo de ellos ejerciera los ~re~ poderes,
hacer leyes, ejecutarlas y juzgar reinaría el despotísmo. 
Otro punto importante de su tocrfa es que tanto el poder eje
cutivo como el judicial quedarían subordinados a las leyes, -
llegando a la idea que tanto Grecia como Roma buscaban; solo 
el gobierno de las leyes garantiza la libertad. 

Otro p~incipio que apunta es que la garantía de que el poder 
detenga al poder, para que éste no pueda cometer abusos, está 
•en su teoría de separaci6n de poderes. 

A pesar de sus ideas de libertad no creía en la democracia, -
_ya que consideraba un vicio el que el pueblo tomara decisio -

nesractivas que conllevan alguna ejecuci6n, ya que lo consi 
deraba1inGapaz, sólo aceptaba que participaran en el gobierno 
al elegir a .sus representantes. 

Consideró ~ue la sociedad y el gobierno estan sujetos a las -

leyes que ~e dan en la misma sociedad. (63). 

Funcj6n política de la teoría de separación de pode 
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res: Estfi teorln naci6 en la vispcra de la Revolución France

sa, en una 6poca en que el pueblo comcnzo n oponerse al poder 

absoluto de los reyes, tratando de participar en la creación 

de las leyes, lo que le fufi concedido a troves de una repre -
sentación p1, .ilr, aunque debió aceptar lo participación del 

mo~arca en dicha creación, y ademas el monarca se reservo el 

derecho de la ejecución de las mismas, lo que se entendió co
mo una función independiente de In legislación, de esta forma 

se trataron de salvar algunas prerrogativas reales. que poco 
a poco se iban perdiendo. Es asl que en el momento en que se 

une la idea de independencia del ejecutivo respecto del parl! 
mento como orgnn~ legislativo, con lu idou Jo sopnrar la f~n· 
ción ejecutiva de la administrativa, se intento construir por 

medio de la administración un orden juridico que p~dicra con
tr~decir en algunas ocaciones al orden jur(Jico creado por el 
legislativo sin que se afectara de nulidad; o sea el monarca 

trata de reservarse en la adrninistració11 algdn pretexto para 
:~noner su voluntad en contra de lo que haya decidido el le -
gislalivo. 
Para Hans ~clscn. esta es un~ teoría de tendencia aut6cratica 

en cuanto a su principio democrático, ia que este dualismo de 
la teorla constitucional tiene su principio en lu teorla d6 

la separación de poderes, con el fin de i11depcndizar la admi
nistración de la legislación. 
El exito de este dualismo radicó en que coincidla con el pen

samiento de Nontesquieti, que a su vez coincidla con el deseq 
popular de evitar la acumulación de poder en una sola persona 
ya que el pueblo desconfiaba del gobierno absoluto del.rey. 

En contraposición a la mayoria de los autores, Kelsen no con
sidera que el único que querría poner todo el poder en el mo
narca o sea en el ejecutivo sería una autócracia, y en la de

mocracia se intenta ponerlo todo en el pueblo, entendiendo -
que existe una contraposición ·entre gobernantes y gobernados 
al.que la democracia no puede ignorar. (64). 

Este principio de la división de poderes se puede en-· 
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tender y ver en acción, en donde no existe la monarquía abso

luta o la autócracia, como es en la repúblicas democrático 
parlament~rias, monarquías constitucionales y en la república 
presidencialistas. Este principio de la división de pode~es 

:no solo se traduce en la división de funciones, sino que re -
parte una misma función entre.v~rios organos, lo cual· tiene -
por resultado una disminución dc1 poder. 

DISTRJRUCION DEL PODER 

Actualmontg ln teoría do ln diviaidn do podoroa se en
cu~ntra en decadencia, ya que ha sido sobrepasada por la ac -
tual dinfimica política; sobre todo en los estados autbrita -
Tiós (con o sin constitución), ya que teoricamente p~receri -
acept~r esta tcorfa de la división de poderes, pero de hecho 
está vaciu de contenido en su vida diar~a, puesto que todo ~ 
poder político se encuentra en manos de un fuerte ejecutivo. 
En realidad no e~iste distribución del poder, ni puede cxis -
!ir, ya que todo el proceso politice se agota en la suprema -
cfa del gobierno, frente a todos los <lemas factores que lo ~ 
tegran. (65). 

En los estados propiamente constitucionales, esta teo
ría se ha deteriorado y ha sido sustituída por el triptico -
contemporáneo del ejercicio del poder, que se compone de la -
toma de.decisiones, su ejecución y su control. 
Cuando ~n el legislativo existe una mayorla que no puede. sci 
inffltrada o dividida por la oposición, y que es leal al eje
cutivo, ya que cumple con el programa ofic~al que se le impo
ne, y que es m5s o menos docil como instrumento del ejecuti~o. 
el resultado es que ln toma de decisiones la.lleva a ~nb6 el 
gob~erno, asf 'co~o su ejecución legislativa y administrativa, 
com~ sucede en algunos paises de Europa. 
En cuanto a lo~ estados que consagran el sistema pre~idenci~ 
lista, como los Estados Unidos de Norte Am6rica o:M6xi~o., po
demos ver que generalmente el congreso se somete a la direc -

ci6n presidencial en poif tica exterior y conserva su indepen-
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dencia en política interior. 

LA DIYISION DE PODERES EN EL SISTEMA . 
MEXICANO. 

La divi~i6n o separación de poderes es considerada 
por la doctrina tradicional como signo denotativo de lo .demo
cracia, es una garantla de lo seguridad jurldica, desde el 
punto de vista de los autores mexicanos. 
Ente principio sennlu lns tres funciones que se ejercen sepa
radamente por los orgunos cstotoles intcrdcpendicntemente, yo 
que. no son poderes soberanos, y la s"oberonía es incliv·i~ible. 
La calificación del poder del estudo COll\O legislativo, ejecu
tivo y jud~ciul, deriva de la índole jurídica de los act¿s de 
autoridad de que se trate. 
El objeto del poder legislativo consiste en.lo creación de 
normas de derecho abstractas, generales e impersonales. 
El objeto del poder ejecutivo consiste en la aplicación con -
ere.ta par'.ticulor o personal de tales normas, sin resolver o -

' dirimiJ' ningún conflicto juridico. 
El- &b-jet~··d-e¡ poder Judicial consiste decidir las controver -

- ., 
sias o contiendas de derecho aplicando las normas jurídic~s, 
produciendo un acto jurisdiccional (sentencia o laudo). (66) 

Debemos entender que las funciones anteriormenté cita
das no son exclusivas de cada uno de ellos, pero si son sus • 
funciones principales, esto es por que es diferente hablar de 
organo que hablar de poder. Estos poderes son inalterables,·
aunque puede reformarse su orbita de competencia, o sea puede 
reformarse la estructura orgfinica en que se depositan. Real • 
mente no se pu~de separar el poder, ni lis funciones, sin~ 
que se separan los organos en ,que cada uno se deposita, para 
evitar que alguno los abso~va totalmente. 

En nuestr• constituci6n vigente se acepta ésta teor!a~~ 
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aunque en ocacioncs cae en el error antes descrito. En los si

guientes artículos vemos que enuncia la teoría y como la apli

ca: 

El articulo 39 nos dice que la soberanía nacional reside esen
cial y originalmente en el pueblo, y que de este dimana todo -
el poder público, cuyo ejerctcio tratandose del federal se 
divide en legislativo, ejecutivo y judicial (art. 49); hasta -
aquí se declara partidaria de la teoría de la separación de 
podere~; m5s adelante en los artículos SO, 80 y 94 se aplica -
dicha teorfa al decir que se deposita el ejercicio de dichós -
poderes específicos respectivamente en un Congreso General, 
compuesto de dos enmaras; en un individuo denominado preslden
de de los Estados Unidos Nexicnnos, y en una Suprema Corte de 
Justicia, Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito. Aq~í 
se distingue el poder propiamente dicho como funci6n de impe -
rio de los organos a quienes confin su desempeno. 

Este principio de separación de poderes ha sido adopta
dos por todas 1 a's constituciones de la Repúb 1 i ca Mcx i cana , ya 

. t 

que las corrientes jurídico-políticas que influyeron en nues -
tro derecho constitucional emanaron de la ideología franc~sa -
del siglo XVIII, y de los políticos y juristas que fundaron a 
los Estados Unidos de Norte América. 
Desde la constituci6n de Apatzingan se proclamó este princi 
pio, siguiendo a Montesquicu, y el de soberania siguiendo u 

Rouseau, pero anteriormente a esta constitución, en México 
no independiente, España en su constituci6n de 1812, acogió 
el principio de separación de poderes. En el acta constitutiva 
de la feder:aci6n de 31 de enero de 1824 se proclamó en el ar -
t!culo 9° q~e el supremo poder de la federaci6n se divide. para 
su ejerc~cio en legislativo, ejecutivo y judicial. Prohibiend~ 
se que 1~s'fi~s Se reunieran en una sola persona. 
En ig.uall forma 'ha sido usado en constituciones posterio.res, 
la de 1824, la de 1857 y por tlltimo en In de 1917, actualmen -
te vigente (67). 
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TIPOS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO 

Siernrc ha existido c~dcseo de clasificar las difc -

rentes t6cn1cas que existen para gobernar; 6ste deseo de el~ 
stficar scgGn criterios racionales de semejanza o diferencia. 
La Ciencia política comenz6 clasificando las formas de go -
bierno. Teortcamente esta clasificaci6n sirve para entender 
mejor el mundo en que vivimos, y practicamente sirve prira p~· 

der distinguir al am.igo del enemigo, o para tratar de enten
der n q.uiencs viven en un slstemn diferente. (68). 

Actualmonto oata ta~oa de cl~aificaci6n so ha vuelto muy ¿i· 
ficil ya que la similitud de las in.stituciones polft.ica·s ele 
los estados constitucionales y aut6cra t icos, ocul t_an la fun
damental diferencia que los s~fiara; es por esto que no pue -
den ser comprendidos a tFaves de la comparación que se puede 
hacer de sus instituciones tal como las describen sus consti 
tuciones. 

Un criterio realista ·puede dar una clasificación ba 
\·• 

sada en la realida,d, en un anáHsis de ella, del proceso gu-
berriamental, y qu~ puede ser obtenido o deducido de la co~s
titución. Los criteri,os realistas de clasificaci6n se obten
drán de la forma en que se 6btiene, ejerce y controla el po
der político en una determinada sociedad estatnl. 

Tradicionalmente se considera a Arist6tclcs como el -
primero en clasificar las formas de gobierno que cxis~ían en 
su tiempo, analizando las diferentes constituciones que cxi~ 
tlan en Grecia. Partiendo de un crit6rio cuantitativo disti~ 
guió: Monarquías Aristocracias y democracias, como formas p~ 
ras; y cunndo el detentador o detentadores utilizan el poder 
para conseguir sus propios fines, estos tipos puros se pcr -
vierten y se convierten en tiranías, oligarquías y oclocra -
cias. De esta difercnciacfón surge la teoría Aristotélica 
del proceso cíclico del podc_r p:o,lHico, o sea la succsi6n de 
las diversas formas de gobierno~ .. .,.(69). 
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LA FORMA MIXTA DE GOBIERNO 

Aristóteles consider6 a la Politeia, basada en la cla
se media, como la mas deseable estructura social, y es aquí • 
en donde por primera vez se usa el elemento sociol6gico en el 
estudio de las formas de gobierno. 
Posteriormente a Aristóteles, sus seguidores pensaron que la 
forma id~al de gobierno, sería aquella en la que todas y cada 
una de las clases estuviese representada por un organo propio 
estatal, integrandose asl al estado. 
Polibio os ol principnl defensor do ~stn tcor!a de la forma • 
mixta de gobierno; su mejor 6poca la alcanza en la escol5sti
ca medieval, principalmente en Santo Tomas de Aquino. Repcrc~ 

te.en la iglesia puritana, en las diversas teorías políticas 
que se desarrollaron en esta 6poca como las de Locke o Har 
rington, cte. 
La idea de gobierno mixto di6 la posibilidad de establecer un 
equilibrio del poder político, incorporando a las clases so -
ciales en correspondientes instituciones gubernamc~talcs. 
Contrariamente a estos pensadores, los absolutistas como Na 
quiavelo, Hobbes o Rouseau y algunos posteriores a la Revolu
ción Francesa creen solamente en las formas puras de gobierno 
ya fuera monarquía absoluta o democracia total. 

En conclusión, debemos entender que tanto los pensado-
• ~ 

res relativistas como los absolutistas vieron en esta clasifi 
caci6n de las formas de gobierno un medio para distinguir las 
diferentes sociedades estatales. 

,.i, 

En cuanto a los diferentes esquemas de clasificacián, 
la teoría.política se ha encargado de compararlos, enfrentar
los y ~ombinarlos; por ejemplo: Maquiavelo toma la teoría tri 
partita de Aristóteles y la simplifica influido por sus exp~ -
ricncias en Italia en la que coexisten ciudades estado, repQ· 
blicas y un neoabsolutismo post-feutal, estableció que· en un· 
principado (monarqula) l~ soberanla radicaba en el detentador 
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del poder, ya fuera por derecho o fuerza, mientrds que la so
beranía en una repóblica esta dstribuicl~ en una colectividad . . 
que constituyen los detentadores del poder. Maquiavelo no re-
conoce a la aristocracia como una forma especial y la adscri
be a la repú:iJ i e.a, y por lo tanto aristocracia y democracia -
con~tituirían una sola categoría, la de la república; y aun -
que ambas formas presenten un~~diferente substancia socio16gi 
ca presentan la misma estructura gubernamental. (70). 

Pasando el tiempo vemos como esta alternativa cle mo 
narquía -repGblica es acepthda sin rcflecci6n ni espíritu 
cr!tico, por los dif~reritos.pensndoros como Hobboa o Rou10D~. 
durante'la Revol~ci6n Francesa y en el liberalismo de} 5iglo 
XIX, a pesar de que Montesquieu la d~shecho. 
AGn en 'nuestro siglo podemos encontrarla, en la car~a del 
Atlántico; .es usada, ya que establece que "Cada pueblo· tiene 
derecho a elegir la forma de gobierno bajo ~a que desee vi -
vir" limitando estas formas de vivir a la r~pública clemocrtíti 
ca o a la monarquía parlamentaria. 

Estos esquemas tradicionales de clasificación resul 
tan inutiles, ya que son diferentes al contenido icleo16gico -
incorporado a las instituciones gubernamentales, se fijan so
lo en la estructura externa del gobierno y dejan de laclo l,a -
dinámica del proceso del poder, y esto se debe a que siempre 
se consideró la idea de poder como un fenómeno natural del 
hombre radicado en la sociedad estatal, y estando tan unida -
la idea de poder a la de gobierno que no se crefa pudi~ra 
crearse un contrapeso que lo neutralizara. 
Históricamente podemos ver que fuera del constitucionalismo -
cl~sico en Grecia y en la RepOblica Romana, tradicionalmente 
en el mundo occidental cristiano no existió una institución • 
politica que hubi~re limitado el poder gubernamental. 

Fu~ Montequieu quien piensa en las instituciones como 
un marco en el que se desenvuelven las fuerzas soci~ 
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les·quc operan en la sociedad estatal. Habla sobre el espíri

tu de las leyes, atribuye a cada tipo tradicional un princi -
pio moral ·-de lo ideológico- ejemplo: virtud a la democracia-. 
moderación a la aristocracia y honor a la monarquía. 

·Así uni6 el elemento cualitativo al cuantitativo. Desarrollo 
estas ideas, y separ6 de la m?narquía el despotismo, juzgand~ 
lo ilegal, arbitrario y tirfinico, lo contrapuso tanto a la m~ 
narquia como a la repQblica, a los cuales agrupo bajo el con
cepto de. "estados constitucionales". 
A través de ésta clasificaci6n lleg6 a su an5lisis del proce
so del poder, que consistía en la trilogía de funciones esta
tales (poderes), y la necosidnd do establecer limites a di ·
chos poderes a través del uso de frenos y contrapesos. 

El siguiente esquem~ de clasificaci6n nos lo da Gu 
lielmo Ferrero (historiador italiano), que basandose en la im 
portancia del elemento poder en el proceso gubernamental, 11~ 
g6 a las siguientes conclusiones; para él, no es importante -
el nOmero de detcintadores del poder, o si es un regimen polí
tico monarquía o república. Lo importante es la re1aci6n so -
cio-psicol6gica que hay entre detentadores y destinatarios -
del poder. Para que un gobierno sea reconocido por el pueblo 
debe tener autoridad legítima. 
Ferrero distingue entre gobierno legítimo y gobierno revolu -
cionario. El poder y su situaci6n se ve a partir de la acti -
tud ~sicol6gica, o sea ¿quién teme a quén?, ¿el gobierno al -
pueblo, o el pueblo al gobierno? 
El gobierno legítimo se basa en la voluntad popular, sin mie
do ni fuerza. El gobierno revolucionario, se basa en la fuer
za y genera miedo del pueblo hacia él, esto "esclaviza" tanto 
a los detentadores como a los destinatarios del poder. 
Ferrdro tonsidera a este Oltimo como el peor, pero dicho go -
bierno puede alcanzar la legitimidad y normalizarse, esto su
cede cuando los destinatarios ven que su gobierno se preocupa. 

por ellos y realiza obras en su beneficio, al paso del tiempo 
el pueblo se acostumbrará a 61 y lo aceptará como legi~imo.(71) 
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Actualmente el proceso del poder ha cambiado y esta -

es otra de las razones por la que los anteriores sistemas de

clasificaci6n se han vuelto anticuados; tenemos que ya no·e-

xiste el gobierno aristocrfttico, pues el sufragio universal • 

no lo permite, la monarquía ha sido despojada del derecho di
vino, y existe una racionalizaci6n y democratización de sus -

instituciones, si en,alg6n caso ln monarquía se acerca a la 
dictadura, lo hac~·en base a la fuerza y no a la realeza. Ta~ .. 
poco el gobierno republicano es unn forma pura, en ocasiones 

se identifica con un dominio ~emocr5tico, pero puede compren
der un ejercicio autocrfiti~o ~ tiránico del poder político, 
Actualmente cncontrn~os que la f¿rmn republicana de gobierno 
puede ser usada por un único detentador del poder co~ un ca -

racter tan absoluto como el de cualquier rey del p3sa<lo, m5s 
sin embargo ese rcgfmen no podría' ser calificado de monarquía. 

Al contrar'o las actuales monarquías resultan ser tan dcmocr! 

ticas como m~chas rcpdblicas. Así por ejcmpio, compnrativame~ 
te hablando, en cuanto a forma de gobierno, scg6q la anterior 
clasificación el repGblicano tercer Rcich serla igual a los -
republicanos Estados Unidos, asl como Inglaterra se clasific~ 
ria junto a Arabia Saudita. Por lo anterior vemos que dicha -
clasificación no es del todo cierta. (7 2) • 

L' sociologia actual nos ensena, que no existe una re
lación causal entre le estructura del mecanismo gubernamental 
y la locnlizaci6n de hecho del poder. Es así que independien
temente de la institucionali~aci6n de una forma de gobierno, 

una minoria det~nte el poder, puede ser una minorln of~cial y 

legitima, o no serlo, pero ellos tendr5n la dirección de una 

sociedad estatal. 

Solamente conociendo a fondo a este grupo de detentadores del 

poder, conoceremo~ el proceso del poder; por ejemplo: los 

marxista realizan un esquema considerando a la clase capita -
lis~a como domina~te y como clase dominada a los proletarios. 
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1 ciedad estatal: militares, ·bur6cr'atas, capitalistas e indus -

triales, comerciantes, sindicatos. etc •.. 

El estado actualmente está estandarizado, por lo gene
ral, ya que se ha convertido en una estructura plutucrática, 
o está por convertirse, ésta,estructura plutucrática se cons
tituye por diversos elementos como son: capitalistas, milita
res, clericales, socialistas, burocráticos, etc ... y corres -
ponden ,n las fuerzas socioecon6micas existentes, se encuen 
tran mezcladas y confundidas entre si. 

1 ' 

Bl cataloaar a uno de esos elementos como la clase dominante, 
o calificar a una sociedad estatal como militarista, feudal o 
teogrática, es m&s una cuesti6n de apreciación subjetiva que 
el ~esultado de un análisis científico. No podernos clasificar 
a una deierminada sociedad estatal arbitrariamente, ya que el 

predominio de un determinado elemento plurallsta que constan
temente fluctua, y que solo puede ser iemporal, no caracteri
za a un estado en particular. 

DISTRIBUClON Y CONCENTRACION DEL PODER 
COMO BASE PARA UNA CLASIFICACION. 

Una clasificaci6n util de los estados podemos obtener
la por medio de una investigaci6n comparada de sus estructu -
ras reales de gobierno, basadas en la forma de ser ejercido -
el poder político en la sociedad estatal. 
La distribución o: concentración del ejercicio del poder y co
mo se controla nos da el cuadro conceptual que contiene y di-

11 ferencia a lo~ sistemas políticos ya sea en constitucionales 
'1 o en autocráticos. Dentro de éste cuadro pueden ser ubicados 

cual~s quiera de los regímenes políticos de cualquier ~poca -
(73). 

CLASIFICACION Di\ LAS FORMAS DE ESTADO 



CLASIFICACION SQCIOLOGICA DE LOS ESTADOS. 

La clasificaci6n tradicional de los estados, se bn~a -

en la forma jr las instituciones gubernamentales, sin·embargo 

la.realidad nos hace ver que los diferentes estados que ac-

tualmente existen, aón teniendo semejanzas en algunas de sus 

instituciones, no son iguales ya que presentan una especifica 

conformación que ~cune elementos de tipo ctnol6gico, geogrl ~ 

fico, histórico, socloeconómic?, etc ... 

Asi tenemos que dentro de una misma familia de pueblos no hay 

i¡unldad y si muchas diferencias, adn cuando a primera vista 
su desarrollo tocnol~gico ~ su estructura ccon6micn y social 

sean semejantes, sin embargo, a pesar de lo anterior" sl es p~ 

sible encontrar denominadores comunes denominadores comunes -

para clasificar a las sociedades estatales. 

Exis~c una relación causal cnire las estructuras ceo -

nómicas, sociales y el aparato gubernamental que han formado, 

por ejemplo: la ciudad estado griega basada en la cconomia de 

ia·esclavitud, o el parlamentarismo ing16s clfisico, ejercido 

por la clase media alta corresponde la sistema de competencia 

económica del capitalismo primitivo, Cambien la economía diri 

gida sovietica que va de acuerdo a la técnica de institucion~ 

lizaci6n mo~olitica del poder en un partido. 

Resumiendo: La historia de las sociedades estatales es 

un material muy importante, pero una clasificnci6n basada en 

ella seria muy ~ificil, ya que los hechos históricos n~ se 

rian suficientes para lograrlo y carecerían de precisión. 

Para una clasificación sociológica serian utiles las ideas so 

bre las llamadas clases dominantes, pero en las formas de go

bierno no hay tipos puros, aún cuando estas clases dominantes. 

puedan influir en las estructuras <le la maquinaria estatal, y 

po~ l~ tanto en la forma de gobierno. 

Podemos distinguir varias clases dominantes dentro de la so-
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ConstitucionalÍsmo.-Está forma de estado se basa en -

el principio de distribuci6n del poder, la cual existe cuando 

varios e independientes detentadores del poder u organos est~ 

tales toman dcciaiones. 

Las funciones que le son encomendadas son controladas a tra -

vez de otros detentadores, o sea que al estar dfstribuido, n~ 

cesariamente est5 controlado. Si lo anterior se cumpliera to

talmente, el detentador del poder perdería toda independencia 

lo cual paralizaría el proceso del poder. Para poder ser ind~ 

pendienté, el detentador del poder necesita que. no exista una 

interdependencia exterior, pero al mismo tiempo no puede de -
jar do oxi~tir un control. Tambian cabo doo1~. Qua la int&rd~ 
pendencia de los diversos detentadores del poder no puede 

ser perfectamente igual 

Dentro del sis terna pol '( tico del constitucionalísmo, -

los diferentes tipos de gob.ierno se dief~,rcncian por el gr,1do 

de poder que la constituci6n asi0na a cada uno de ellos, la -

interdependencia tambien es variable, así tenemos que hay me

nos independencia y mayor interdependencia cuando el gobierno 

está incorporado a la asamblea como parte integranie, se le ~ 
llama interdependencia por integraci6n, en el parlamentarismo 

sucede esto. Cuando el gobierno es practicamente autónomo co

mo sucede en el !presidencialismo, se le llama interdependencia 

por coordinación. 

Existe dentro del sistema de poder distribuido y controlado,

un circuito abierto del poder en el que las diferentes ideal~ 

g1as en competenéi·a. y las fuerzas sociales que las siguen. -

circulan libremente e igualmente. 

Esto nos describe un sistéma con un proceso de poder plurali~ 

ta y dinámico (74). 

Autocrácia.-Este es el sistema opuesto al constituci~ 

nali;mo, se caracteriza por tener un solo detentador del po -

der, el cual puede ser un dictador (unipersonal), una asarn 

blea, un comité, una junta, un pat!do Onico, etc .... , entre e~ 
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tos uctc11r;1dorcs el poder no e:;tá distribuido ni controlado, 

tampoco hay limite constitucional, lo que significa poseer un 

poder absoluto; el circuito de poderes cerrado , excluye la -

competencia de otras ideolog[as, y por tanto a los segµidores 
de estns. : !-.) • 

Existen clnsificnciones intermedias respecto.de los 

dos sistemas anteriores, ya que en nuestro tiempo frecuente-
mente un determinado régimen politice combina elementos de am 

bos sistemas, esto a lo largo de su desarrollo hist6rico. 
Estas formas intermcdius sur¡icn 11cnoralmentc en un momento de 
tron~lción, ya sau quo so pu6o do ln autocracia nl conatitu • 
cion;1 l i smu y viceversa, actualmente .aparecen con frecuencia -

en los pa"lscs con un régimen aut.oritnrio que· tratan. de encu -
brirsc adoptando t~cnicas y procedimientos tomados del. const! 
tucionalls~o. como hu sucedido en la Unión SoviQtica, o en al 

gunos países Sudamericanos, esto sucede por·1a importancia 
que tiene el ser reconocido por el resto de los países, y ser 
respetado por ellos, y en ocucioncs hasta el ser respetados -
por sus distinntarios. 
Podrín decirse que este tipo de g6gimcnes se siente obligado 
a someterse exteriormente a la ·i<lcologia de Ja soberanía popu

lar; esto como puede verse hace m5s dificil una clasificación 
yn que tratar de clasificar a uno de estos r6gimcnes dentto de 

las dos categorías principales es casi imposible, ya que su 
texto constitucional es uno, y su proceso f5ctico del poder 

es otro. 

El hecho.de que existan en nuestros días estados que 

por sus instituciones nos parecen m5s o menos apegados a de 

terminado sistema politice, nos hace ver la necesidad de en 
centrar semejanzas y diferencias en 61 para clasificarlo en 
uno o en otro, para esto nos sirve conocer la diferencia que -
existe entre ideología e instituciones. 
Las instituciones son: dispositivos organizadores que sirven -

para realizar las funciones que le son encomendades,.por ejem

plo: las fuerzas armadas y policía tienen la funci6n de prote~ 
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ger la seguridad interior y exterior del estado al que perte

necen. 
Ideologln: Es el sistema de ideas de rcpresentaci6n que domi

nan al hombre o al grupo social. 
Otra diferenciaci6n importante la que existe entre institu 
ci6n y técnica. 

Técnica: son aquellos procedimientos que una instituci6n si -
que para el cumplimiento de la tarea que se le ha encomendado 

por ejemplo: Ja burocracia funcionar~ asignando tareas n de -
terminados funcionarios, los cuales aún cuan<lo tienen cierta 
autonom~u poru llevar a cubo au taren, tionon lo dobla oblig~ 
cl6n de someterla al criterio de sus superiores jer6rquicos -

y al control de supervisores. Tanto el reclutamiento corno el 
asenso de los funcionarios burocr~ticos cst6 regulado por nor 
mas concretas. 

Toda técnica es específica a sus instituGiones, y ninguna 
otrn institución puede hacer uso Je uno técnica que no le sea 
propia. 

En cuanto a los partidos políticos, tenemos que son en si mis 
mos una t6cnica para movilizar y cnpncitar al electorado para 
la acci6n política, y al mismo tiempo son una instituci6n po

lítica. En el estado constitucional manejan las elecciones y 

determinan la pertenencia al parlamento y la composici6n pol! 
tica del gobierno; en la autocracias totalitarias, el partido 

es una institución oficial fusionada al gobierno, y con el -· 
cual forma una unidad. ( 76). 

FODIAS DE GOBIERNO EN EL CONSTITUCIONALISMO 
Y LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. 

El constitucionalismo es un concepto gen~rico, abarca 

diversos tipos de gobierno caracterizados por que existen va
rios detentadores del poder, a los cuales la constituci6n di~ 
tribuye-el ejercicio de su poder, y les obliga a seguir los -

. reglamentos y leyes que regulan los procedimientos para·reali 
zar su funci6n estatal. 
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El concepto de constitucionalismo hace referencia ta~ 

to o un orden polftico constitucional, osl como al orden pol! 

tico democr~tico. 
Un estado con~titucional, debe tener una constitución, ·la 

cual puede o 110 ser escrito, ya que la constitución es un sis 
tema de normas establecidas o reglas convencionales, las cua

les regulan las r,clacioncs entre los detentadores del poder -
y los destinatarios del mismo, y lns relaciones entre los de

tentadores r otros detentadores; mas sin embargo esto no sig
nifica que exista democracia, pues han existido estados po -
secdorc~ de una constituci6n, y an los que no hay democracia 
en los cuales los des~inntnrios no pnrtlclpon en el proceso -
polrtico. 
Existe domocrocin constitucional cuando los destinatarios se 

organizan como electorado en los partidos polfticos, y en las 
elecciones i10ncstas en hase al sufragio universal, participan 
en el proceso polftico, e1evonclose a la catc):oría dt· detenta

dores del potlcr. 
La democracia constitucional y sus diferentes formas de real.!:_ 
zar ·se basa en la infraestructura idcol6gica comGn a todos -
los tipos <le dohierno de que: Todo poder emana del pueblo.,. y 
de que tanto el gobierno como el parlamento deben estor de -

acuerdo con la voluntad popular, y que las elecciones libres 
y honestas drin oportunidad de competir o todas las ideologias 

y las fuerzas sociales que las promueven. (77). 

Los tipos puros de gobierno son raros, y son más fre

cuentes aquellos. tipos en los que se combinan caracteristicas 

de otros •. 

LOS TI.POS DE.GOBIERNO EN LA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL·. 

Existen cinco tipos de gobierno en la democracia con~ 

titucional: 
1. Cuando el pueblo organizado como electorado es el elem~nto 
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preponderante del poder, se le llama democracia directa. 

2. Cuando el parlamento como representante del pueblo.es el

principal detentador del poder, se llama gobierno <le asamblea 

3. Cuando se aspira a un equilibrio entre los independientes. 
detentadores: parlamento y gobierno, integrandose al parlame~ 
to el gobierno, los miembro¡ del gobierno, pertenecen al mis
mo tiempo a ln asamblea, se le llama parlamentarismo, el cual 
es una interdependencia por integración. 
Este tipo" se manifiesta en dos formas: a) cuando el gobierno 

es superior a la asamblea, y b) cuando la asamblea es supe -
rior nl gobierno. 
4. Cuando los detentadores del poder independientes, gobier

no y parlamento cstfin separados, pero cstfin obligados a coop~ 
q1r·en el cumplimiento de la voluntad estatal, la interdepen
dencia es por cooperación, el liderazgo corresponde al ejecu

tivo, y se denomin~ presidencialismo. Se suele hablar de sep~ 
ración de poderes. 

S. Podríamos considerar ul gobierno Sui:o como un tipo dife-
• .rente <le gobierno, dada su estructura colegial, y se denomina 

~obierno directoria!. (78). 

;. 

r 
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Para Max Weber el "tipo ideal" sería aquel en el que 

existe ~quilibrio del poder, o sea que los diversos detentado 
res, o el gobierno y el parlamento, se enfrenten con faculta

des coincidentes simeticamcnte para que ninguno Jomine al - -

otro. 

En realidad el centro de poder oscila constantemente, 

y 1 algun~s veces es la asamblea y otras el gobierno quien tie
•ne ··la. hctgemon! a. 

Cuando existe calma social y política, se ha visto que la - -

asamblea tiende a ser el poder dominante, pero en tiempo de -
cri'si~· es el ejecutivo. (79). 

TIPOS DE GOBIERNO EN LA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL SEGUN K.LOEWENSTEIN. 
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I.- La dc111ucracia directa, en este tipo de gobierno todos aqu~ 

1 los que son- consid.cra9os ciudadanos se reunen en asamblea o -

comit6, toman decisiones o control político, as[ como para par 
ticipar en l ,cución de caracter judicial; en cuanto' a la -

ejecución de decisiones de caracter administrativo por lo gen! 
ral existen funcionarios o magistrados que son t•lcgídos por 
cortos periodos cuya competencia est5 debidamente limitada. 
No existe un;:i difcrenc~aci6n clara entre las funciones cjecutj_' 
va, legislativa y judicial. 

Este tipo de gobierno solo puede existir en un orden social r! 
lntivumcnto noncillo guo po»on un territorio poqucno y uno po
blación tambi~n reducido. El ejemplo m~s famoso es el de las -

Polis Griegas, las cuales funcionaban gracias o que existía 
una clase social que se Jcdicabu a la polít.icn y pos.cía una 

economía no .tecno16gico, basada en la csclavltu<l. 
Dura1itc dos siglos existió este tipo de gobierno en Grecia, 
pero finalmL'11.te fracaso, ya que expulsaron a Temístocles que 
les salvo <le.! imperialismo Pcrs;1 1 desterraron a Arísti<les que 
crn conocido como un político honesto, envenenaron a S6cr~tes 
y creyeron en Cleón que era el prototipo de los demagogos; 
osi mismo despreciaron a Arist6fancs, y no creyeron en Demóst! 
ncs y sus advertencias contra Filipo, y terminaron siendo sub
yugados por los Macedonios. Ante este fracaso los pueblos dp -
la antigucdad no volvieron a pensar en este tipo de gobierno. 

La Repdblicn <le Roma no lo utilizó, por otra parte las ciuda -
des estado de Italia Medieval y Europa occidental se constitu
yeron en oligarquías. 

Actualmente la democracia directa solo se aplica en t6cnicas -
pleibisitarias que se aplican ;:i la toma de decisiones y con -~ 

trol político. 

En el refcrendum existe una forma scmitlirecta en donde esta 
una forma de reformar la constituci6n. 
II.- El gobierno de asamblea, es el m5s desacreditado de to 

dos, ya que se le considera responsable de la dictadura de 
Robespierre y del terror que marc6 está época. 
Actualmente este tipo de gobierno es ampliamente usado por l~s 
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paises comunistas, especialmente In U.R.S.S. Este tipo de go

bierno ha sido usado muchas veces, por ejemplo en Inglaterra 
de 1640 a J649, domino y gobern6 el llamado parlamento Largo 

hasta que fu6 derrocado por Cromwcl y el ejercito, aunque 
este tipo de gobierno no estaba fundamentado tccnicamente, el 
parlamento fu6 criticado por los independientes, y asr surgi6 
el llam.:1do l\grcmccnt of the pe.oplc (1ü47), que custi.g6 la 

arrogancia del parlamento y exlglo elecciones ununlcs, y 

otras met!idas p.:ira (On trol ar el par lamento, rJcsptH'$ de es to, 

inmed.iat.amentc fu6 su:<tituido por la restauración de la monnr_ 
qufa y postcrion11e11tc por el gobierno Je f¡;ibincte. Ni Locke -
ni ~lontoaqulou h:.ibl:1ron :iollro ól. En forma completu, c:1t0 g~ 

bicrno aparece por primer<! \'<:Zen Ja H<,voluci6n Francesa cor.10 

un t.ipo do ¡.:obierno dcmocratíco-constituc.ional. La convcnci6r. 
<l.ecídio usarlo el ¿,¡de julio de 1793, al fracas;ir Ja con:;ti

t u e í 6 n Je 1 7 9 1 , q u o e o n te 11 f ;t 1 n sepa rae i ó n de fu 11 ~ i 011 c s Je 
Montesquicu, Condorcct inspirndo en flous,';z¡¡ y su idea Je una 
dcmocr;:icia plen'1, clabor6 c::ta con:•titució;i de ];1 c,:;1vc·nci6n 

fiel a las idc<Js de Rouseau, ft:C- r;Jtific;1d;1 pur el pueblo, 

pero no fué aplicada porque Francia entró en Guerra .. 
En ln pr(ictic:i los gobiernos se ajustaron a la constituci6n, 
sin embargo todo termino en c.l terror, aunque debe reconoccr

s e que es te g o b i e r no s a l v o a F r a ne i a de L1 in v :is i 6 n ex t r a n j e -

rn y preservo la revoluci6n. 
El gobierno de as:1111bÍL'a se Lonstituye por una as:imblea legis

lativa elegida por el pueblo, Ja cual domina a todos Jos org:.i 
nos estatales, y solo es responsable frente al electorado so· 

berrno, el cual tambi6n se encarga de reconocerlo. 
En b.po~ici6n a. la estructura dualista del gobierno parlamcnt 

rio que supone <los detentadores del poder, lu asamblea y el · 
gobierno en este·tipo <le gobierno, el ejecutivo est5 sometido 

a la asamblea, siendo un servidor designado y sustituido por 
la misma asamhlen. 
Ln delegación de funciones ejecutivo~ es de cnrncter t6cnico, 

y no tiene derecho el funcionario a hacer algo diferente o 
fuera de lo impuesto por las instituciones creadas y otbrga -

~as por la asamblea. 
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El gobierno no puede disolver Ja asamblea, ningún organo cst!!_ 

tal esta legalmente autorizado para interferir en la autono -

mía Y en el monopolio del poder ejercido por la asamblea. 

En este tipo ·1 " c¡obicrno no puede haber un sistema bicamernl 

o un pre~i<lanL1alismo, la asnmhlea es el único detentador del 
poder. 

Un ejemplo de este tipo de gobierno podemos verlo en 

rrancia cuando atravicza por uno crisis, como en la constitu

ción de la JI n.crú.bÚca (1871-1875); también durante el go -
hiorno rrcvlaionnl d~l Gcncrul do Gnulla on 1D45, duró hnat~ 

1 a IV llepúbl ica en que Francia :1<lopt'6 el parlamento ci; la 
cons ti tuci 6n <l"1 27 de octubre Je 1946 . 

.Sui?.:1 en 1"·1il adopto este tipo de gobierno de- asamblea, hasta 

1974 que hi:n una revisión completa <le su constitución,· y mo

dific6 ~:u tipo de ¡:obicrno. 

Despué:; de la primera Guerra Mundial el gobierno de -

asamblea fuf adoptado por la República de Wcimar, en 1945 por 

los tres cstn<los Bfilticos Letonia, Lituania y Estonia; Aus -

tria entre 1920 y 1929, y Turquía en 1924 en la que se combi

no un presidente de estado. 

Lo mfis importante y representativo de este tipo de g~ 

bicrno se ha <l•ido en ln U.R.S.S., quien lo cxtendi6 después -

de la segunda Gucrrn Mun<lúll a otros pníscs socinlistas orga

niz;i<los corno democr;1cins populares: Albania, llungría, Yt.!gosl!!_ 

via, Rumania, etc. 

En Asia: China, Mongolia, Vict-Nam y Corca del Norte. 

En Rusia tomó un nuevo auge con la constitución Staliniana 

de 1936. 

Este tipo de gobierno tiende a convcrtirsb en una autocracia; 

eleva a los miembros de la asamblea a una posición de dctcnt! 

dores dnicos del poder. Así en Francia cay6 bajo la dictadura 

de los comí tés más ac.t i vos: ·e 1 de segur ida<l general y el .de -

Salud pública, y finalmente bajo la dictadura de sus prcsid~~ 
tes Danton y Robespierre. 
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' .. 
En cuanto a los estados Bálticos cayeron en el autori 

tarismo, Turquía tambien, la República de Weismar no fué.m5s 
~ue una di~isi6n territorial del Rcich regido autoritariamen
te, despues de 1945 los llamados "Landers" de llsta República 
se hablan sustraido al gobierno de asamblea. 

i ,.· 

'•, 

' 

t' 

:1 

En cuanto al gobierno Ruso en el articulo 30 de su constitu -
ci6n se dice que el Soviet Supremo es el organo superior del 
poder estatal, est5 constituido por dos cámaras -se dice por 
razones Federales-, la asamblea está constituida por trescieu 
tos miembros que se reunen solamente tres veces al afio, sufi~ 

cientos para ratificnr la• docinionc• del gobierno, la anica 
modificnci6n ha sido implantar un prcsidium, que no es sino -
el comité permanente del Soviet Supremo. Existe tambien un -
consejo de ministros estrictamente subordinados al Soviet Su
premo y a su presidium, asf en su articulo 65 de su constitu
ción dice que es responsable y est5 obligado a presentar cueu 
tas al presidium. Los ministros cst5n excluidos del Soviet S~ 
premo. Pero como ~n todo gobierno de asamblea, y en este ca-
so, Stalin hizo que el Soviet Supremo dominara a la asamblea, 
~ más aún obtuvo el respaldo del Partido Comunista, el cual -
ha penetrado en todo organo estatal. Asl el comité centra~ -
del Partido Comunista es a la vez miembro del presidium y ~el, 

consejo de ministros. 
Esto no es nuevo, ya que los Jacobinos ejercieron igual fun -
ci6n en la convención; asl los miembros de Soviet Supremo son 
elegidos de acuerdo a una lista que contiene a miembros de --

"confianza del partido: 
El partido ~e encarga de que la voluntad del pueblo correspou. 
da,a sus intereses. 

.• ~)II.- El gobierno patlamcntario: Este en nuestros 
dfas es un tipo de gobierno muy usual, fué creada a traves de 
dive~sos momentos históricos, y no teoricamente. En Inglate -!i rr~,· despues de la llamada Glorius Revolution que elimin6 las 
prer.rogativas reales se form6 progresivamente la base y ·prin
cipios del gobierno parlamentario. 
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1° El gobicrn6 de~ rey, ~en nuestros días gabinete), necesita
de la mayoría parlament'aria como apoyo, o por lo menos de l.a -
camara de los comunes. 
2° La respons;:ibi 1 id ad poU:tica•_<lel gabinete frente al p'arlamen 
to ~erá asegurada cuando sus miembros sean iguales ante el PªL 
lamento. 
Al restaurarse la monarquía en Inglaterra el nuevo monarca de 
la casa de llannover no entendía Inglés, y por lo tanto no asís· 
tía·- a las sesiones y lo 'sub'stituía su Primer Ministro presi .-: 
diendo el consejo real. El resultado de este hecho histórico -
fUf fil establecimiento del ¡abinoto como un datentndor dol p·o· 
der _independiente.· 
Ful en el siglo XIX que se perfcccion6 el parlamentarismo ya -
que se atendía más a la voluntad general a traves de'plcccio -
nes generales. De esta manera lo que era un dualismo entre ga
binete y corona se transformó en la conf~gur~ci6n triangular -
del poder "cái!lara de los comunes-gabinete-electorado". 
Esta forma de gobierno se extendió al continente Europeo, sien 
do Belgica en su constitución de 1831 la primera en adapt~rlo. 
Para·que pueda existir esta forma de gobierno debe contarse -
con los siguientes presupuestos. 
1° La exist~ncia de instituc~one~ representativq5 o parlament~ 
rias. Por si solas no nos da un gobierno parlamentario. 
2° El gobierno parlamentario no es igual al de gabinete, ya 
que esta es una vcrsi6n especifica del parlamentarismo. 
3° Para el parlamentarismo la estructura gubernamental debe p~ 
seer determinadas característic~s comuries que no se encuentren 
en otro tipo de gpbierno. 
El gobierno parlamentario intenta establecer un equilibrio err 
tre los dos detentadores del poder, asamblea y gobierno, 6 
sea que ninguno adqui~re ascendencia sobre el otro. Ambos com
parten la tarea de .tomar decisiones políticas y ejecutarlas 
por medio de legislación. 
El control del poder se distribuye entre los dos (~ontrol in -
terorganos) ya que existen mutuas restricciones y control~s. -
El tipo ideal de este gobierno sería el equillbrio absoluto-.-
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entre ambos detentadores, gobierno (gabinete) y parlamento, -
el electorado periodicamente es convocado a elecciones, y en 
caso de qu~dar disuelto, el parlamento en intervalos irregula . -
res determinaría la composici6n de la asamblea y del gobierno. 
Elementos estructurales comunes a todas las variantes del go
bierno parlamentario. 1° Les miembros de gabinete son al mis
mo tiempo miembros del parlamento, esto es una costumbre que 
empezo en Inglaterra. Del Primer Ministro Walpole, el Primer 
Ministro.ha sido miembro de una de las dos c5maras. La venta
ja es que la asamblea tiene un mejor control sobre quienes -
ion sus miembros, que Aobro algOn cxtra~o. O •oa quo on doto~ 
minado momento puede pedir cuentas sobre el desempefto de su -
cargo y exigirle responsabilidad politica. 
2° El Gabinete está constituido por los jefes del partido ma
yorit5rio o de una coalición de partidos que forman la mayo-· 
rra. Esto hace del ~abinete un comit6 de.asamblea. Pero a pe
sar de estar unidos por su partido, el gabinete y el parlame~ 
to son independientes funcionalmente, podemos decir que exis
te una interdependencia por integración. 
3° El Gabinete es piramidal, con un Primer Ministr¿ o Presi - · 
dente reconocido como líder. Ya que el poder gubernamental 
est6 concentrado en su persona. 
4° El Gabinete pertenece en el poder siempre y ~uando cuente 
con la mayoría de los miembros del parlamento. Pierde su leg! 
timaci6n cuando pierde este apoyo, o cuando hay nuevas elec -
clones y cambia la estructura de la mayoría. 
Sº La mayoría de decisiones está distribuida entre el Gabine
te y .el par~nmento, y colaboran en la ejecución de las mismas 
por medi~ de legislación. 
<>º El co'ntrol poli tico, !ll parlamento puede exigir responsabi 
lidad política al Gabinete es colectiva si se afecta a todo 
el Gabinete, y será individual cuando se afecta a un solo 
miembro. 

El control parlamentario se ejerce a través del voto 
de censura o en la negativa de dar el voto, el voto de con --
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fianza que el Gabinete pueda pedirle. 

La consecuencia .es que el. ,parlamento se disuelva, y se lleven 
a cabo nuevas el~cciones o solamente que se efectuen cambi6s 

en el Gabinc: '" 
En cuanto al Gabinete; éste ejerce su control por medio de la 
facultad que tiene de disolver el parlamento, y en este caso 
será necesario convocar a nuevas elecciones. 
De lo anterior podemos concluir que: Puede existir un gobier-. 
no parlamentario con un Gabinete fuerte, o con un Parlamento 
que no sea controlado por el Gabinete, etc ... Tenemos por - -
ejemplo: una asambloa fuerte y un ¡abinoto dobil en Francia) 
en el clásico Parlamentarismo que prtictica. Un ejecutivo· fue!.. 
te en Bonn, Alemania. En Inglaterra existe un equilibrio apa
rente, ya que se da el caso de concordancia entre el Gabinete 
y la mayorra. 

IV. - ·El gobierno de Gabinete. En este tipo de gobic!. · 
no encontramos gran similitud con el parla'incntarismo, solo - -
que en éste hay una fusión entre Gabinete y Parlamento q~e -
constituye un único detentador del poder, el contrapeso está 
en el control que ejerce la opinión pública a través de la·-

oposición y de elecciones periódicas. 
Se b~sa en la existencia de dos partidos y no más, que compi
ten y se alternan en el gobierno, constituyendose el electora 
do corno arbitro. 
Este tipo de gobierno podemos encontrarlo en regiones que fu~ 
ron dominio inglés, como Canada, Australia y Sud Africa, Ope
ra en naciones que son políticamente maduras, con una base -
pluralista, artificialmente pueden crearse las condiciones de 
los dos únicos partidos por medio de una coalición, como ha -
sucedido en Noruega, en Suecia en donde los socialistas son -
mayoría, .Dinamarca en donde un gobierno niinori'tlirio ha estado 
en el poder y en Bélgica y Holanda en donde existe el pluri -
partidismo. Ultimamente han adoptado este tipo de gobierno 
Irlanda e Israel, que lo heredaron de los ingl~ses. 
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Para que funcione se necesita una homogeneidad social y econ! 
mica, gran.sentido de responsabilidad política y autolimita 
ci6n, cualidades que no se obtienen por el mero hecho de 
~rear una determinada constitución, sino a través de mucho 
tiempo de vida política. 

V.- El Presidencialismo, es una interdependencia por 
coordinastón, la coexistencia de varios detentadores del po -
der rígidamente aislados no es posible, como ya se ha compro
bado en Francia en 1791, sigue la teoría de separación de po
dore• do Nontosquiou, esto en roal!dad eo debi~ n la 6poea on 
que intentó utilizarse, ya que fu6 un producto artificial del 
racionalismo de la ilustración. 
Es Thomas Jeffcrson el los Estados Unidos quien le da un sen
tido práctico a l¡¡ ldea, diciendo: "El despotismo electivo no 
fué el gobierno por el que nosotros luchamos, nosotros lucha
mos por un gobierno que no s6lo estuvi6ra fundado en los pria 
cipios de libertad, sino por uno en que los poderes gubernd -
mentales estuviesen de tal manera divididos y equi~ibrados e~ 

tre las diferentes autoridades que ninguno pudi6ra traspasai 
sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restrin
gido por los otros". 
Así fu6 que estando de acuerdo a la teoría francesa dominan.
te, siendo de hecho tres funciones: Ejecutiva-Presidente, - -

' ~ ~ ' 
Legislativa-Congreso, y Judicial-Los Tribunales, existiendo·-
entre ellos diversos puntos de contacto determinados por la -
ley, que al mismo tiempo los obligaba a cooperar para alean -
zar validez constitucional. Esta exigencia de cooperación im
plica una dis'tribuci6n del poder. Ejemplo: el Presidente toota ·: 

parte en la l~gislación al firmar una ley aprobada pdr el CoR 
greso o usando su derecho de veto. El Congreso al aprobar el 
presupuesto se intercala en toda la esfera de acción presiden'' 

cial. (80). 

- 80 -

/ 



~ONTROLES DEL PODER POLITICO 

El control político: el constitucionalismo ha sido ~l 

medio más eficaz con que ha contado el hombre para lograr con 
~ro~ar el poder político ya sea de un rey, un presidente, o -
cualquiera otro detentador del mismo. 
Si la sociedad desea alcanzar un estado en que todos y cada -
uno,de ~us miembros logre el pleno desarrollo de su persqna -
lidad, lo logrará si puede crear y fortalecer instituciones -
destinadas a controlar el poder político. 

El mecanismo que la Ciencia Pol!tico ofrece ha sido • 
la teoría de la separación de poderes (entendida como ~epara
ción de funciones), entendida al tipo de gobierno qu.c rija en 

¡ 
cada pais determinado. · 
En la primera época en que se empieza a desarrollar el const~ 
tucionalísmo, este control es eficaz entre el gobierno y el -
parlamento, posteriormente entra al juego político el electo
rado, constituyendose en prin~ipio como arbitro.entre los.dos 
detentadores antes mencionados. La primera vez que el electo
rado intervino fué en 1784 en Inglaterra, pero su interven :· 
ción más directa no se llevo a cabo sino hasta que en 1867 y 
1884 se.democratizo el derecho electoral. Aunque debemos rec~ 
nacer, que el pueblo fu! tomado en cuenta por primera vez c~
mo electorado debido a la Revolución Francesa. Al triunfo de 
6sta, la Asamblea de 1789 impuso una representación elitista 
(como propuso Montesquieu). Posteriormente, la constitución -
de la Convención de 1793 introdujo el sufragio Universal', que 
sólo consideraba.a los varones, negando su derecho electoral. 
a la mujer; tratando como esto de llevar a la práctica la teo 
ria de Rouseau de la voluntad general. 

Este tipo de id~as de control político aún son vigen
tes~ ya que son usadas en nuestros días, en nuestra constitu
ción se establece y le dá vida a nuestra forma de gobierno. 
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CONTROLES HORIZONTALES DEL 
PODER POLITICO. 

Como hemos visto en capítulos anteriores, la autolimi. 
taci6n voluntaria de los detentadores del poder en el ejerci
cio del mismo no existe, por l~ tanto se han creado institu -
cienes que tiendan a lograr este objetivo; estas han sido 
prácticas religiosas o jurídicas de acuerdo a la época y cir
cunstanci~s hist6ricas que.prevalecen en una determinada so -
ciedad. 
El tiempo ha hecho ver que la mejor forma de lo¡ra~lo ea atr~ 
ves do un sistema de reglas fijas que haga constar los frenos 
que la sociedad desea imponer, esto es, se ha'creado la cons
ti tuci6n. 

Cada pueblo basandose en su personal forma de vid~ y
pensamiento ha creado su constituci6n, a~I por ejemplo, en 
las primeras civilizaciones se equipar6 al gobierno con las -
instituciones religiosas de la comuniJa<l, actuando el gober -
nante como una encarnaci6n de la divinidad, al descubrirse el 
hombre como un ente dotado de libertad se seculariza y racio
naliza el proceso del poder, y son los griegos quienes descu
bren la forma de gobierno constitucional, constituyendose en 
los buscadores de las limitaciones al poder absoluto, y al e~ 
tablecimiento de una justificaci6n espiritual, moral o ética 
<le la.autoridad, dando por resultado la participaci6n activa 
de los destinatarios del poder en el proceso político .. 
Posteriormente a la Revoluci6n Francesa, se pi enza en la dis
tribución del poder entre diversos detentadores, obligados a 
cooperar entre si, con el fin de evitar la monopolización del 
ejercicio del poder; esté tipo de distribuci6n limíta,· re~ -
tringe y contr~la al poder. Lo anterior podemos considerario 1 

como una base para reconocer una auténtica constitución. 
La t~cnica de controles creados por el constitucionalismo son 
de dos clases. cuando se trata de controlar a uno solo de los· 
detentadores del poder se les llama controles intra-organos -
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cuando se trata de controlar a diversos detentadores que coo
peran en la gestion estatal, se les llamará controles inte~oL 
ganos. Está terminología la toma K. Loewenstein del derecho -
constitúcionr·' '"'1rteamericano que distingue entre "jurisdic -
ci6n de estados miembros Cintra-estatal) y jurisdicci6n fede
ral (inter-statel)". 

Los controles intcr-organos e intra-organos constitu
yen conjuntamente los llamados controles horizontales del po
der. 

Debemos tómar en cuenta a los cuatro detcntadqre~ del 
poder que intervienen en el ptoceso ¿el poder: electorado, -
ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de entender los 
anteriores ~onceptos. 
El electorado legitima a los otros tres deterytadores, cuya in 
fluencia en el proceso del poder constituye la categoría de 
los controles intcr-organos; estos controles funcionan cuando 
un detentador individual del poder se encuentra frente a btro 
u ot~os, y debe tomar una decisi6n política en cumplimiento a 
su deber de cooperación, necesitara de la aprobación de los·
otros para llevar a cabo su decisión, esto sin detrimento al 
principio de despersonalizaci6n del cargo, ya que su poder de 
decisión proviene de la ley que rige el cargo que ejerce y no 
de su persona. 
El ejercicio de la función se encuentra distribuido constitu
cionalmente entre diversos detentadores y deben realizarJa 
conjuntamente. Este tipo de control no excluye al detentador 
constituido por varios miembros .como es el legislativo, o un 
tribunal colegiado. 
La excepción es el elec~orado, cuyo namero de detentadores es 
indeterminado, esto es importante ya que el número de miem -
bros del detentador institucionalizado siempre es determinado 
(81) ·• 

Controles intra-organos en el gobierno. En el° siste':' 
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ma constitucionalísta este tipo de control es una rnanifesta -
ci6n corriente, para tomar una decisi6n política eficazmente, 
estfi funci~n debe e3tar en manos de una persona o grupo de -
personas constituidas como gobierno, por ejemplo: un preside!!_ 
te o un parlamento, lo cual es peligroso para la libertad de 
la comunidad, técnicamente se .afronta este pelig~o con una ºL 
ganizaci6n colegiada del ejecutivo. El ejecutivo dualista es 
característico en algunas democracias constitucionales, tiene 
su origen en la monarquía limitada, heredado por la monarqµía 
parlamentaria, y trasladado a la repQblica parlamentaria. En 
el paaado la voluntgd e1tol se llevaba o cabo por lA corona • 
y el gobierno, pero no habla una distribución de la responsa
bilidad política, y por lo tanto del poder político. Actual-
mente este poder político reside en el gobierno o gabinete. . . 
El jefe nominal del estado (presidente o monarca) quedan e~ -: 
segundo plano, siendo neutralizados por el requisito constit~ , 
cional de que el gabinete ref~endar todos sus actos pollticos~ 
asl .el gabinete a.sume la respo'nsabilidad polttica. Las funci~ 
nes del jefe nominal quedan relegadas a la actividad ceremo -
nia

1
1, simb61 ica o representativa. 

En algunos casos pudiera ser que su influencia se pudiese ver 
de una manera extrajurldica. 

;,~ 
·~~ En el sistema presidencialista lo que llamamos gabi -
•· . .J nete, no lo es en realidad, sino que son los secretarios de 

estado, jefes de departamento y consejeros del presidente, 
los cuales solo tienen la facultad de opinar, pero la deci 
si6n final la toma el presidente que es quien asume la respo~ 
sabilidad política. 

C~ntroles intra-organos en el parlamento. El parla -
mento es conciderado como el destinatario del poder legislat! 
vo, pero ademas de ser Esta su principal función, ejerce otra 
como controlador·polltico. Los controles intra-organos de es
ta actividad son de tres tipos: 1° Independencia funcional, o 
sea la no intervenci6~ de fuerzas externas ol parlamento en • 
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u función legislativa. 2° El po<ler debe estar distribuido en -

tre la mayoría y la minoría, o sea proteger a la minoría d~l -
dominio de la mayoría se le llama autonomía funcional. 3° La -
división de ·la función legislativa, distribuida en dos ·ramas -
separadas de l~ asamblea que se controlan y limitan mutuamente 
estas son las cámaras (diputados y senadores.), éste- es el sis-. 
tema bicameral. l· l 

ContToles intra-organos en la función judicial.- Mon -
tesquieu ya hablaba sobre el peligro de abuso del poder que 
101 juoce1 podl~n ~le~or a utilizar dada su indopondoncia, •o
lo sometidos a la"ley, libres de todo control por par~e de lo~· 

otros detentadores del poder, incluyéndo al electorado _(cuan -
do ~~quiere este c~racter al votar). Se espera de ellos qu~ 
así que ést~~poder i(imitado debe ser controlado. Todds los -
países que p~seen un estado de derecho han creado ciert~s con
troles intra~,organos de é~ta 'función: a) exi

0

stc una organiza -
ci~n colegia~a de los tribunales; b) la apelación como medio - . 
jurldico, contra la sentencia. dictada en primera instancra; -
en los paíse~ que poseen un sistema juridico heredado de Ingl~ 
terra· tamb~ existe el llamado jurado popular, que represe·nta 
el derech.o -~~r juzgado por sus iguales; c) ex~ste en nuestro 
pals el juic~o de amparo, conciderado como la posiblilidad,de 
apelar ante un tribunal de mayor jerarquía, ya sea contra ac--· 
tos de autoridad o sentencias que se consideren injustas; en -
algunos países existen otras instituciones. 

Controles inter-organos. operan en las relaciones exi~ 
tentes entre los diversos detentadores del poder. 
Los controles inter-organos· son de dos clases: a) el ordena •• 
miento constitucio~al de llevar a cabo conjuntamente determin~ 
das tareas. b) ia.intervenci6n descrecional de un detentador • 
en la actividad de otro. 
En los casos del inciso a, la cooperaci6n de los diferentes d~ 
tentadores es indispensable para llevar a cabo el acto o acti· 

- 85 -



r 

vidad estatales.· En el caso del inciso b, la intervención es
optativa, aunque el efecto ~s el mismo, en ambos casos el 
ejercicio' del poder queda sometido a un control. (82). 

Controles verticales.· Este tipo de control opera al 
nivel en que la maquinaria estatal se enfrenta a la sociedad. 
Podemos agruparlos en tres categorlas: 1) El Federalismo, que 
es el enfrentamiento de "dos clases de soberanía", separad'1~ 

territorialmente, y que se equilibran mutuamente. 
Z) Los Derechos llumanos o Garantías individuales; limites es
tablecidos en favor do 101 doatinatnrioa del poder, y que no 
pueden ser sobrepasados por los detentadores. Forman una zona 
inaccesible al poder del estado. 
3} El Pluralismo. Los grupos pluralistas, llamados poderes i~ 
termediaiios por Montesquieu, influyen y determinan, en oca -
cienes el ejercicio del poder. 
Las dos primera categorías constituyen )nstituciones constit~ 
cionales. 

El Federalismo: La organización federa'.\ S*; basa en la 
idea de que l~ constitución federal establece un compromiso -
entre los interes~s de la unidad nacional y los'de la autono-

,mla regional, creando por medio de la comprensión racional un 
equilibrio duradero y beneficioso para todos los participan -
tes, en éste sentido, el descubrimiento y la primera aplica -
cí6n)del principio federal por los Estados Unidos de Norteam! 
ri~a, fu6 otro producto de la filosofía mecanisista de la 
il:ust'raci6n, un intento .de transponer la física de Newton a • 
la·realídad sociopol!tica. 

En cuanto a la técnica constitucional, la distribu -· 
ci6n de las competencias es lo más importante en la estructu· 
ra del poder federal. 
Existen compet~ncias que son indispensables para llevar a 
cabo las tareas federales como son: los asuntos externos, la 
defensa nacional, el sistema monetario, el sistema de pesas y 
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medidas, la nacionalidad, el comercio y el sistema de comuni

caciones entre los estados miembros, y los medios financieros 
para llevar a cabo dichas tareas. 

La limitación entre la federación y los estados miem
bros, de su comp~tencia, se lleva a cabo en la constitución -
federal, ya sea en~merando las fun~iones asignadas a la fede
raci6n o en~merando las asignadas a los estados miembros, 
éste es ~l llamado principio de enumeración; se crea una zona 
intermedia rde concurrencia concurrente'· en 1 a cual se asignan 
taroa1 no e"umeradal a 101 oatadoa miembros do la fodoración 
~clfiusula de res~rva o residuaria). A traves de ést~ organiz~ 
ción de tareas, tanto enumeradas como de cláusula de reserva, 
podernos ver si un estado federal da prioridad al estado cen -
tral o a los estados miembros. 
Como las diferentes acti~idade.s están distribuidas entre el -
estado central y los esta~os miembros, suele suceder que en -
ocaciones conc~J"Tan al mismo tiempo, para solucionar éste pr~ 
blema con el que toda federa~~n ~se c~frenta, .se estipula en 
la"mayorla de éstas constituciones que prevalece la competen
cia del estado central. 

En cuanto a la soberanía del estado federal, sola~en

te existe.una y es indivisible; el estado central absorvc la· 
soberanla originaria de los estados miembros; la organización 

"federal tiene la obligaci6n de proteger los derechos de los -
estados miembros, de t·a-i forma que son compatibles con, el es
tado central, ~e proteje de las introrniciones anticonstituci2 
nales de los estados miembros en las tareas que conciernen a 
su competencia. 

El principio de distribuci6n del poder se encuentra -
en las disposiciones constitucionales sobre la formación de -
13 voluntad estatal de la federaci6n. (83). 

Garantlas Indi»'idual~s: Corresponden a la esfera en -

donde los gobernados cstdn libres de la intervenci6n éstatal; 
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son los llamados.derechos del hombre, mencionados ya en la -
Revolución·Fr~ncesa y defendidos en las guerras de independe~ 
cia de América. 
Dentro de· esta categoría podemos señalar al juicio de amparo, 
que la legislación mexicana otorga a sus ciudadanos para de -
fender estos derechos, dandole caracter de constitucional. 

En el ambito de la dinámica del proceso del poder, -
funcionan como controles verticales sobre el poder pol!tico,
son el ~edio con el cual cuentan los gobernados para realizar 
.al, siempre y cuando este no viole derechos de terceros que -
tienen igual derecho de determinar su vida. 
A1l como e1tos derechos son los que posibilitan la actividad 
politicaºde '1os gobernados, son el instrumento por medio~del 
cual se pone en practica la voluntad general, y se realiia el 
'proceso polltico. Esto es la esencia de la democracia, y la -
distribuci6n· del poder que ella conlleva; la negación de 'MI 
tos derechos sei\alan a la autocracia. Eh 1948 la O.N.U. ,·es -
di6 caracter de• internacionales. 

Dentro de este orden de ideas debemos citar a los de
rechos sociales, garantias de grupo provenientes del desarro
llo del capitalismo, y el poder pol!tico que una clase social 
obtuvo a traves de s~ poder económico, para las masas someti
das econ6micamente, las simples libertades individuales no -
fueron suficientes, aspiraban a seguridad económica y justi -
cia social, y a poder hacer uso de sus derechos pol!ticos as~ 
ciandose en grupos plural!stas organizados como: sindicatos • 
y asociacion:~s profesionales. Estos derechos no son del todo 
nuevos, algunos aisladamente fueron recogidos por los ~iste· 
mas legales;~como en Francia que en 1793 consagraron el dere· 
cho' al trabaj_o en la constitución del mismo año. Pero en su • 
totalidad'fueron proclamados en la constitución mexicana de 
1917 1 él estado mexicano nacionalii6 todas las riquezas natu· 
rales y asumi6 la responsabilidad de garantizar una digna 
existencias sus nacionales. Posteriormente han sido adoptados 
por muchos paises. (84). 
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son los llnmados derechos del hombre, mencionados ya en la -
Revolución Fra'ñcesa y defendidos en lus guerras de independe!! 
cia de América.~ 
Dentro de es1a L'.atcgol-ta podemos sefialar al juicio de. amparo·, 
que la legislación mexicana otorga a sus ciudadanos para de -
fender estos derechos, dándole caracter de constitucional. 
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cual se pone en practica la vol1'tad gen•ral., y se realiza el 
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distribución del poder que ella conlleva; la negación de es -
tos derechos sefialan a la· autocracia. En 1948 la O.N.U. les -
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Dentro de este orden de ideas
1

debemos c.itar a los de
rechos soci~les, garantías de grupo provenientes del desa~ro
llo del ~apitalismo, y el poder politice que una clase social· 
obtuvo a traves de su poder económico, para las masas someti
das económicamente, las simples libertades individuales no 
fueron suficientes, aspiraban a seguridad económica y iusti -
cia social,, y a.poder hacer uso de sus derechos políticos as~ 
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nuevos, algunos aisladamente f~ero

7

n recogidos por los siste-·
mas legales, com~ en Francia que en 1793'consngraron el dere
cho al trabajo en la constitución del mismo año. Pero en su -
totalidad fueron proclamados en la constitución mexicana de -

· q917, el estado mexicano nacionalizó todas las riquezas natu
rales y asumi6 la responsabilidad de garantizar una digna 
existencias sus nacionalidades. Posteriormente han sido adop- · 
tados .por muchos paises. (84). 
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El Pluralismo. Aún cuando el liderazgo del poder pe.E, 
tenece al estado, uno de sus deberes es hacer coincidir, o 
por lo men·os lo menos hacer coexistir los intereses de estos 
grupos con los intereses de la sociedad, en beneficio de to-

·dos. 

Estos grupos influyen en las decisiones políticas y -
en el proceso del poder, según el grado de interacción del 
sistema,: son los "modernos detentadores invisibles del poder". 
Conforme al poder vertical del poder, actuan como una limita- ... 
ci6n impuesta a los detentadores oficiales del poder, son ba
rreras y frenos que no previo la teoria del siglo XVIII, den-
tro de la sociedad. 

En la autocracia, materialmente no existen, dada la -
., ,i estructura monolítica del poder concentrado en los detentado-

1 • ~res oficial~s del ~ismo, y en el partídd anico, por ejemplo: 
'':•J·. 
; .. T en Alemania Nazi, los grupos tradicionalmente poderosos (el -
~_'..ejercito, la igl~sia, los comerciantes e industriales, los 
¡},!(sindicatos) no tomaban parte en las decisiones del· gobierno. 

!"lj...,,·:, ' 
. ·. ~,· -~~ ; ' 

~ ~ En la democracia, estos grupos pueden participar li -

',· ~.;3.~·::b.remente en el pr~ce~o.econ6m~co: po~1'tico. Este libre juego 
~-~:corresponde al pr1nc1p10 de d1str1buc16n del poder; el probl! 
! ~~~ aa reside en el abuso que de ésta libertad pueden hacer estos 

grupos. 
: ~·.:$u fundamento legal es la garantia indiviudal de libre asoci!. 
) t'j~f~n-~ol~ limitada por la observancia de la ley, y la seguri

. dad d,t;.l estado. (85). 

:¡ 1 

. ¡~1 

;, 

' Entre los grupos pluralistas podemos distinguir: los 
partidos políticos (el m$s importante de todos estos grupos), 
grupos religiosos, la iglesia (como· institución), asociacio -
nes de empresarios, 
y ot:ros que ejercen 
Un grupo pluralista 

asociaciones de profesionales, sindicatos, 
presi6n a menor escala. 
no necesariamente es un grupo de presi6n: 
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pero generalmente un grupo de presi6n es pluralísta, y la de
fensa de sus intereses coincide con la toma de decisiones en 
el proceso político, y al verse afectado tratará de presio -
nar desde fuera, y aGn de infiltrarse en la maquinaria esta~
tal para log.~~ sus fines. 

- 91 -
.~ .. ' 



TECNICA Y SOCIEDAD. 

Durante cualquier periodo histórico, la humanidad se -
ha valido de la t6cnica como medio para satisfacer toda clase 
de necesidades; pero es ahora, en ~uestro tiempo que la impo! 
tanela de la técnica ha. tenido un gran avance, ya que nuestra 
sociedad se desenvuelve a traves del uso y abuso de satisfac
tores que el intelecto humano ha creado. El que hacer cotidi~ 
no de cualquier persona implica el uso de mecanismos que tra
tan de dominar o modificar a la naturaleza, y facilitar su t~ 
l'Oo al 1ua humnno. Bntondomo1 por t6cnicn "todos lo:> acto• 
que modifican o reforman la naturaleza, produciendo el efecto 
de que en ella haya lo que no hay, pero que necesitamos", 
~j~mplo: ~ falta de calor el hombre puede hacer fuego, lo 
cual es diferente a buscar calor en la naturaleza, como lo h~ 

.cen los animales, por lo tanto técnica ~s "el sabe.r hacer"; -
asl tenemos que el hombre hace derecho buscando seguridad, 
respecto de su prójimos, asl como hace religiones en busca de 
felicidad o tranquilidad espiritual, etc ... 

Es éste afán de hacer el que ha llevado al hombre a 
reaiizar cambios materiales, que a su vez llevan en si mismos 
cambios sociale~, económicos, políticos y culturales. Lo que 
para una generación parece imposible de realizar es de uso 
cotidiano y comGn para la siguiente; esto podrla hacer pen 
s~r a cualquiera que en nuestro tiempo y en el futuro domina 
y' dominará la t~cnica al hombre, pero esto es falso, ya que -
el hdmbre es el Onico creador de ella, y por tanto su único -
umo; y Íó ~osibilidad ~; valerse de ella es en razón a la coa 
prensi6n y aprendizaje que pueda obtener durante su vida. 
Tenemos que el hombre primitivo inventa, aún sin saber que 
puede haéerlo, su inventiva está sujeta al cálculo de pTobabil i 
Jades, o sea el uso continuado de una cosa, y el resultado de 
~ste uso, que le permite ver despues de un tiempo en ello un 
instrumento. Posteriormente aparece el artesano que domina el 
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sober hacer uso de un instrumento para realizar un determina

do satisfactor, técnica que se transmite de una generaci6n a 
otra en forma tradicional, produce instruemtnos y no una ~á -
~uina esto es por que primero el hombre se servirá del instr~ 
mento, y la µcrlecci6n del instrumento despues de un tiempo -
lo convierte en máquina; y aquí se produce otro fenómeno, es
e! hombre quien ayuda y supervisa a la máquina, pero ya no 

hace el trabajo. (86) .. 

Actualmente n~s eticontramos con un tipo de máquina 
que desafía a la mism~ ~ente humana, 6sta es la computador~, 
tambit§n llamada ccrobro electr<lnico, capaz de "pensar" y eje!, 

citar cualquier tipo de actividad intelectual, y aún 'cual 
quier tipo de actividad intelectual informa, aquf csta~os an
te un nuevo cambio social. ¿Es la computadora una máquina que 
suplante al hombre?, la' respuesta es no, ya que lo que· el hom 
bre ha creado es dominado por él, y -como no· forma parte de la 
naturaleza, ~ino de su inventiva puede dominarla y hacer uso 
de ella para su beneficio, Y:es asf que créa técnicas para Y! 
le~se de tan complicada máquina; y ha encontrado lo intrínse
co de esta a traves de la. cibernética, de la cual hablare~ps 
más adelante. 

Es la ~om~utadora máquina creada por el hombre, al~a -
cen de memoria entre otras cosas, que podemos equiparar con -
una bibliotéca, con la posibilidad de obtener de ella diver -
sos datos que nos sean necesarios en forma inmediata; esta r! 
pidez es la que hace realmente importante en el campo del sa
ber humano, es por lo tanto un instrumento más en la vida di! 
ria del hombre en la sociedad, y que puede ser usada en cual
qu'ier· actividad, ya sea intelectual o práctica ejemplo: así -
·~orno en medicina ?uede ayudar a un pront? dia~n~stico del mé
dico, en política pude ayudar al detentador del poder a una -
pronta soluci6n del problema que trata de resolver, entenda -
nos que solo puede darle informaci6n, pero el criterio que 
prevalese es el del ser humano. 
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LA CIBERNETICA. 

La teoría de los mensajes, estudia el uso de los men-

.sajcs como medio para manejar aparatos o grupos humanos, de~ 

ahí el uso de la palabra cibernética, del griego Kubernetes,

que significa timonel, de la cual deriva gobierno, y sus deri 

vados. 

Cuando m.e pongo en contacto con otra persona, le doy un mens~ 

je, cuando responde me dá algo relacionado con lo que le dije 

y que contiene informes accesibles a él primordialmente y no 

a mi. El detentador del poder que regula los actos_~~ otras -

personas, les comunica un mensaje de modo imperativQ, la tec

nica de comunicaciones no difiere de lo anterior, solo que 

las personas a las que va dirigido el mensaje del soberano d~ 

ben indicarle haber comprendido y obedecido la orden. As! es 

como la sociedad puede entenderse por medio del mensaje y la 

facilidad de que dispone para comunicarse, es por ello que 

las comunicaciones han crecido en importancia, ast como el p~ 

pel cada vez más preponderante entre los mensajes pursados en 

tre los hombres y maquinas, hombres y hombres, y, maquinas 

con maquinas. La situacion de obedencia de una maquina no di

fiere de la de los seres humanos. 

"Damos el nombre de informaci6n al contenido de lo -

que es objeto de intercambio con el mundo exterior, mientras 

nos ajustamos a ~l y hacemos que se acomode a nosotros". En -

nu~stro mundo, vivir de manera efectiva es igual a poseer la 

irlformacíon adecuada que constituye la esencia de la vida in

terior del hombre. 

Por su naturaleza los mensajes son una forma y una organiza-

ci6n,\ en• su conjunto se pueden comparar con los estados part! 

culares del universo exterior, ya que poseen una medida de 

desorganización llamada en física "entropía", su contrario es 

la informacion que suministra un conjunto de mensajes, que es 

una medida de organizaci6n (87) • 

• 94 • 

! 



Las etapas entre la recepcí6n de un mensaje y la eje

cución de una tarea pueden ser simples o complejas, depende es

to del nGme~.o- de combinaciones, que nl introducir los datos· (e!!_ 

trada), se neces±tan para obtener un efecto (salida) sobre el -

mund? exterior. listas combinaciones de los datos recibidos y -

los hechos registrados en el pasado se llama memoria. Pari que

una maquina o una '.institución funcionen adecuadamente, estando

sometidas a un ambiente-va~iable, es necesario se les informe ~ 

cerca de los resultados de sus propias acciones, como parte de

los datos utiles con los q.ue deberá actuar. Esta regulacion de

acuerdo a su funcionamiento real se le llama retroalimentacipn
y supone la existencia de mimbras que funcionan como elementos

que registran una actividad y tienen el deber de frenar la ten

dencia a· la desorganizaci6n (entropía). 

• 1 Eiiste un paralelismo entre maquinas electronicas, el 

·gobierno de u~ pais, o el cuerpo human0, todos tratan de regu-

lar la entrop!a por medio de la retroalimentación; poseen un a-

" parato especial para extraer ~a información del mundo exterior-

ª bajos niveles y para utilizarla en las operaciones fut-11ras, -

por ejemplo la opini6n pGblica. Estos mensajes del mundo ex~e-

rior pasan atraves de mecanismos que posee el aparato ya sea v! 
vo inanimado o social, as~la informaci6n adquiere una forma que 

le permite ser utilizada en etapas futuras de la actividad que 

desarrolla en el mundo exterior, intentando limitar la natural~ 

za hacia el desorden, ajustando sus acciones a diversos propo-

sitos. En la sociedad los seres humanos no estarnos aislados, a

ceptarnos informaciones mediant'e nuestros sentidos y actuamos de 

acuerdo a ellos (88). 

Respecto al paralelismo entre m~quinas y gobierno es

te se basa en que ambos deben efectuar tareas definidas y pose

en organos "sensoriales• que les adviertan acerca de las cir -

cunstancias que los rodean, y al mismo tiempo les hacen recor

dar la ejecuci6n.o no ejecuci6n de la tarea encomendada1 pudie

ra pensarse que nos referimos a un reflejo condicionado, pero -
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1. no es as1, nos referimos más bien a un proceso de aprendizaje; 

para ~sto no existe un organo estatal central de decisiónque d~ 

termine lo que se debe hacer segan la retroalimentación que.les 
proporciona y' que acumula en su memoria, en el caso del gobier

no su memoria es la ley, que es un dispositivo del organo ejec~. 
tiv·o, leg~slativo o judicial por medio del cual toman decisio-
nes en base a otras que se hicieron en el pasado, y que han ad
quirido el caracter de obligat6rias. 

Durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, se crey6 -
en una ciencia, cultura y sociedad estáticas, mito que la Revo
luciGn Franceaa de•truy6, por ejemplo1 Darwin con &U teor!a de 
la evolución demostró que los seres vivos tend!an a desarrolla~ 
se en varias direcciones y a seguir el camino de sus antepasa-
dos ~ proposito que no es transitorio, su finalidad va de acuer
~o a su propia naturaleza; es una de las etapas intermedias de
!ste camino, y es que un organismo, o en su caso una sociedad, 
tenderán a permanecer más tiempo en aquellas formas de activi-
dad en que sus partes funcionen conjuntamente, ésta idea fu6 

trasladada a las ciencias sociales por Karl Marx, y otros de 
sus contemporaneos, en lo que respecta al sentido que·le dan a
las ideas de evoluci6n y progreso sociales, esto sin detrimrnto 

:del método dialéctico que usaron en su teor!a (89). 

La historia y la sociolog1a se basan tradicionalmente

en el supuesto de que la semejanza de un mecánismo social y --

otro, o un determinado periodo pueden ser aplicables en otro, -
sin embargo el mundo en que vivimos nos demuestra continuamente 
que todo ha cambi.ado, y que los crit6rios pol!ticos, sociales y 

econ6micos derivados de otros, muchas veces no son aplicables a 
·~ .- 1 

1 I' 
1a realidad •. Hemos modificado tan radicalmente nuestro ambiente, 

.valores y formas de vida, que hemos rebasado casi todo aquello

que alguna vez fu6 v4li-Oo. En cuanto más pronto comprendamos -
estos cambios~_ podremos lograr que nuestra sociedad sobreviva -

un poco m4a. 
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El aprendizaje como una forma de realimentación es 
un fenómeno que puede conciderarse hacia atras o hacia adelante 
el fin social es análogo al de una felcha, y no a una l[nea que 
lo mismo va !taci i atras que hacia adelante. /\s[ el petsonal ad
ministrativo de un estado estará obligado a tomar parte en un -
sistema de comunicaciones que siga un camino de arriba hacia 
abajo y viceversa, pues de éste modo los funcionarios más alto~, 

con poder de decisión tendrán la necesaria información que po -
seen sus subalternos. Nuestra sociedad vive de tal forma que 
las comunicaciones entre individuos no están muy restingidas, -
para algunos ósta afirmación pareció anárquica, y pcnsaron·que 
la eficiencia era el' ideal para vivir en unn sociedad, y ast 
fué que la humanidad cayó en ideolo~ias como el fasci~mo, que -
equivalen a una degradación del ser humano, ya que'cntre estas 
sociedades eficientistas y una comunidad de hormigas o abejas -
no hay gran diferencia, se fundan en una co~ducta here~ada y r~ 
chazan el ~prendizaje; el corregir el sistema en una de estas 
sociedades es con el fin de controlarlos, evitando el aprendiz~ 
je que es la posibilidad de cambiar los método$ generales y la 
actividad del estado sin destruir al sistema. (90). 

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

Lenguaje es otra forma de llamar a la comunicación, y 

a la vez se utiliza para designar los códigos por medio de los 
cuales se efectua la comunicación. Todos los seres vivos utili
zamos mensajes en código, y aprendemos a descifrarlos,,se utili. 
zan sefiales e sjmbolos que se entienden cuando se conoce el si~ 
tema del c6digo aplicado. La diferencia de la comunicación en -. 
tre los hombres, y estos con sus mli'quinas es la delicadeza y 

complejidad del código utilizado y el alto grado de arbitrarie
dad del mismo. 

Existen varios grados de lenguaje: el hablado, del 
que se ocupa la fon6tica; el semántico, que se ocupa de~ senti
do de lo que decimos y que requiere una memoria, por· ejemp~o. 
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la jurisprudencia; y el lenguaje a nivel de comportamiento que 

es un'sistema de acciones codificadas y simbólicas que es el -
lenguaje ·hablado o escrito, y' que proviene de los dos anterio -
res. 
El don del lenguaje es la posibilidad de expresarse en un len-
guaje determinado, esta habiJidad es la que nos diferencia de -
comunidades aparentemente análog~s como son las abejas o las 
hormigas. 
El hecho de poder hablar ha sido entendido a traves del tiempo 
en diferentes formas, primero en forma mágica, el poseedor del 
lenguaje oral o escrito era concidorado superior al resto do -
los seres humanos, como en la Biblia. Despues nace un interés -
por criticar este tipo de lenguaje lo que inicia una ctápa más 
científica. Pero es la posibilidad de transmitir el lenguaje lo 
que ha creado los grandes imperios, por ejemplo: el Imperio Ro
mano construyó caminos con el fin de hacer llegar sus legiones · 
a otrQs lugares del imperio, y lo más ímporntante: hacer llegar 
las ordenes dadas por Roma. (91). 

El uso normal del lenguaje lucha por ser entendido 
por todos, y contra el intento humano de cambiar su sentido; de 
aquí· surge el problema que se da en la práctica del derecho, el 
lenguaje jurídico empleado en los tribunales, la lucha de dos -
intereses opuestos, que tratan de hacer prevalecer su raz6n 
trat?ndo de aminorar o destruir el sentido del lenguaje de su 
oponhnte. 
E~te problema no se da solamente en derecho, sino que puede su
ceder en otros campos del saber humano, aunque debemos recono -
cer que es una práctica común en el litígio. 
El fenómeno por medio d~l cual resistimos esta tendencia se 11~ 
ma h~meostásis, palabra usada en medicina para describir los m~ 
canlsmos qu~ posee el cuerpo humano para regular la temperatura 

• • 1 
del cuerpo en sus niveles normales; en cuanto al lenguaje que -
empleamos· describirá los mecanismos que conservan nuestra iden-
tidad pe~sonal. / 
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Unn definici6n de derecho, o por lo menos un intento 

de definici6n, de Nor.bcrt Wicncr es: "la regu1aci6n ética apli

cada a las comunicaciones y. al lengu~je como forma de ellos, e.:!_ 
pecinlmente cunndo las ~ormas son jurídicas, y est5n ~n manos -
de una autor1Jad que puede u~ar ln coerci6n paro que sus deci -
sioncs tengan una sanción social efectiva". ( 92) . 

Así la teoría y la practica del derecho se compondrán 
de diversos conjuntos de problemas, como son: 1) de proposito -

·general, sería la justicia; Z) las t6cnicas mediante las cuales 
se realiza 6sta justicia. . 
La justicia, como hemos visto en·otros cop!tulos, tiene muchas 
connotaciónes, según el tiempo y circunstancias de quien ha tr~ 
tado de definirla, sin embargo un común denominador e~ todas e! 
tas definiciones, convergen en decir que no haya alguien ~~·- -
por el hec·ho de su posición social obliga si•· qu~ ,,e produzca -
ninguna limitación innecesaria a la libertad. 
Tambi6n la iey debe ser lo suficientemente clara para que todo 
hombre conozco sus derechos y obligaciones, y pueda comprender
los, ya sea que le parcscan justos o antag6ni¿os con los de 
otr~s personas. Para lograr esto que exista una autorida~;que -
interprete el sentido de la ley, independientemente de que ha -
yan otras autoridades. 

En todo sistema legal lo que da coherencia a sus deci 
sienes es que la ley haya sido establecida como vigente y que -
su términos, como sus limitaciones queden establecidas en la -~ 

práctica. Dejar a un lado una decisión tomada (judicia1mente) -
en un negocio ~ara decidir sobre otro semejante es atacar lp 
unidad di interpretación del lenguaje jurrdico, ya que estos -~ 
juicios anteriores dar1ín vida ;i._Jlfrevos pronunciamientos, ·1os -

.cuales deben se~ afirmaciones claras, n? ambiguas, que puedan.
ser entendidas por cualquier persona de la época. Para el liti
gante es importante saber lo q~e dijo el tribunal y sobre todo 
saber con mayor probabilidad lo-que va a decir, a6n antes de 
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ejercitar cualquier acción . .. 

Es por tanto la ley un problema de comunicación y ciber

nética, o sea, es un problema de regulación.ordenada y reprodu
cible de ciertas situaciones criticas. 
En cuanto al lenguaje usado ~n los tribunales: la posibilidad -
de hacer uso de la maquinaria estatal surge de un conflicto, en 
el que por lo menos intervienen tres partes, una parte demanda~ 
te, un~ de~andada y el juez; de acuerdo a la teor!a de los jue
gos de Von Newman, de la cual hablaremos más adelante, en éste 
juego el litigante intenta poner de su parte al juez por medio 
de metodos marcados y limitados por la ley, su contrario delib~ 
radamente tratarfi de confundirlo a traves de los mensajes de su 
opositos, y para lograr esto utiliza el envio de mensajes con -

·el deliberado proposito de ocult~r la estrategia propia de su -
oponente; este es un caso en el que se va a hacer uso del len -. 
guaje con el fin deliberado de interferir el mensaje; esuna in
terferencia en la transmición, sigue los lineamientos de la en
trop[a, tendiendo a desorganizar el sistema; y el caso es que -
la ley lo permite, y mis aún de las reglas para hacerlo de una 
manera legal. 

ALGUNAS APLICACIONES DE LA CIBERNETICA. 

Desde el punto de vista de la cibernética, es la comu 
nicaci6n quien da coherencia a la sociedad y su organización, -
y si aceptamos que los gobiernos dependen de los procesos de c~ 
municaci1~Ín, aceptamos que depende del procesamiento de informa

~Í.6n\. 
Ei p~imer concepto que debemos entender o tratar de definir es 
el de i~formaci6n; este es un concepto de la ingenier[a de com~ 
nicaci6n, la cual no usa el concepto de energ!a, para expresar 
los fen6menos ftsicos, sino usa el concepto de informoci6n; 
transfiere informaci6n, no simples acontecimientos, sino una r~ 
laci6n pautada entre acontecimientos que han permane~ido inmut_! 
bles, invariables en la secuencia total de procesos, este con -
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cepto nos recuerda las instituciones del estado, principalmente 
en lo que se refiere n su constitución politica. 

La información puede ser transmitida, registrada, analizdda y -

medida. Un ~"nsRje es una pauta reproducible, seguida regular -
mente por procesos definidos que dependen de esa pauta. El men
saje estA mds o menos aislado de los cambios que ocurren en el 
sistema, el cual podemos definir como una red de comunicacio -
nes que interactua reciprocamente tal como se ideo que. actu~ran• 
los diferentes deten't'adores del-poder, mejor dicho los llamados 
controles horizontares del poder. 

La red d~ comunicaciones estd formndn por cnnnlcs do 
comunicación los cuales son el sistema f[sico, en el cual actua 
nuestro mensaje; nuestra pauta o me11saje será la 1ey,' concreta
mente las pautas constitucionales, de las cuales deriMan los -
procedimientos que deben seguir los detentadores del poder rnr~ 
el ejercicio del mismo. 
La informac~ón desde el punto de vista juridico sería la trans
mici6n de una ley que es recibida y evaluada refiricndola a un 
conjunto de leyes mayor, es decir un conjunto que se encuentra 
almacenado en el punto de recepción. Este es un reconocim~ento 
que evalua, una ley de la que se desprende un proceso, como pu~ 
de ser la creación de un reglamento en un muni~ipio, o la crea
ci6n de un decreto presidencial. Al evaluar esta nueva dísposi
ci6n se legítima el efecto posterior. 

La acumulación de la información es la memoria, la cual· 
se entiende como un proceso físico. Cuando una informa'ci6n en -
tra al sistema 'se puede evocar otra informaci6n que se encuen -
tra en la memoria, y así comienza un proceso crítico, cuyo re -
sultado depende del grado de correspondencia existente entre 
.las dos pautas, se completa el proceso por medio de la aplica.
ci6n del resulta.do del proceso crítico al comportamiento del 
sistema. Esto podemos verlo en el proceso de toma de decisiones 
del gobierno en una determinada si tuaci6n intcrnacion.al. (93) • 
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Un nuevo concepto que utiliza la cibern6tica es el de -
retroalimentación, el cual entendemos en oposici6rr .al de equili 
brío tradi~ionalmente usado en la Ciencia política. Para com-
prender el concepto de equilibrio, debemos entender el concepto 
del modelo clásico del mecanísrno. 
El hombre siempre ha tratado d·e ordenar sus pensamientos por· m.2, 
dio de conceptos gráficos, principalmente modelos tomados de su 
experiencia inmediata, y de acuerdo a la socieda'.<l en que vivie
ron; por·~jemplo: la pirámide basada en la jerarquía, un orden 
riguroso (pocos en la cúspide y muchos en la base) que implica
ba inmovilidad. fu' un avanc• tocnol6sico do 1u U..~o. De1pu'• 
se utiliza la representanci6n de la rueda, que implie6.-cierta -
movilidad, se copcibi6 como modelo de los asuntos humanos y de 
l? historia humana, señalando la inestabilidad de las partes..-_;. 
pero al mismo tiempo señala que fatalmente las cosas- regresan a 

. ' 
su lugar, o sea al punto de donde partie!on. Otro-~ode~o es la 
balanza de la justicia, la que al igual que la rueda sio~pre r~ 
greza a su estado.original. 
Es a trav6s de mecanísmos m6s complejos, que hacia fine' de la 
edad media suq:en modelos mecánicos de mayor comple.jidad; e

0

l d~ 
sa~royo de la relojería desde el siglo XIII inicia la idea de -
mecan!smo modelo, que posteriormente Newton apl~c6 a la física 
y con esta base ~escribió al universo físico. (94). 

, t-laquiavelo aplica este concepto al gobierno, al igual que lo hi 
. :~ :'.: ~o llobbcs, y sobre to~o. y ~iendolo más importante, fué apllcado 
~t} a las teorias del equ1l1br10 del poder y frenos y contra~es6s.~ 
·¡\~ ;t: de Locke y Montesquieu, 
':J º'" ;•\,. O\"o'.C • 

·~1 ~El concepto clásico de mecanísmo defiere de los mecanismos rea-

j~;1:.·les ,que los inspiraron, ya que este supone perfe~ci6n ... :~~in' em -
:~ '~bargo fu~ muy aceptado, ya que Newton y su teor!A de astronomra 

14 ,'gravitaciorial causaron gran impacto durante mucho tiempo. ' 
i~-~El mecanismo c~ásico tambien implica un todo completamente ---

11·i f igual a la s~ma d~ sus partes, no permite nociones ~orno cambio 
, ~:irreversible ya sJa de crecimiento, evoluci6n, novedad o final! 

. 'f11~ • dad • . :· :lA 11edida que se vuelve mAs complejo un mecanrsmo, se vuelve m5s 
f ·!~· 

- I~ r.. 
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complejo un mecanismo se vuelve mds importante la interacci6n -

mutua de 'sus partes que producen desgaste y fricci6n y la inte!:. 

dependencia de todas esas partes con respecto a su medio. Cuan
to más cxigeni•"·' .;on los cstandarcs que fijemos para su funcio
namiento menos mecánico se vuelve el mecanismo en el sentido -
cHisico. 
No obstante este modelo fufi desarrollado y adecuado a la idea -
de perfecci6n, y por lo tanto se traslad6 a la filosofí~ a pai

tir de diversas prdcti~as sociales. A este modelo corresponde -; 
un método analítico que busca conjuntar elementos simples e 
inaltareblo• que e~tupn por medio do loyea •implo• o ineltoto·
bles. 
Los ·ciéntíficos y fi16sofos descubrieron el cmcntos como el dto
mo, los corpuscQlos y las ondas fisicas, las mol6culas y eleme~ 

tos químico~, el hombre económico en economía cte ... L~ quiebra 
del mecanismo corno modelo en el siglo XX se debe a la imposibi
lidad de elaborar un mecanismo que describa los Íl:11ómc1oos que -
ocurren dentro del dtomo, y así surgen teorías como la de la re 
latividad y los cuantos en física. 
En cuanto a las ciencias sociales este modelo de mecanismo es -
usado; en una época cri que se des~ubren nuevas tierras, ley~s -
de la naturaleza o leyes de conducta; para Naquiavelo, no cam-
bia la naturaleza de los príncipes y las leyes que regulan.su -
conducta, ni tampoco cambia la apatía de la sociedad que es tah 
permanente que constituye uno de sus supuestos básicos. Antago
nicamente, Thomas Hobbes despues de un siglo abandona estos su
puestos y crea su teoría del "hombre lobo del hombre", en el L~ 
viatan los hombr~s actuan en forma intensa en contra de otros, 
y lo que se considera inmutable es esta actividad, y presupone 
que la guerra de todos contra todos serfi el estado de naturale
z:I de la humanidad. Sin embargo tanto Maquiavelo como Hobbes 
déscriben una invariable naturaleza humann. 

Como podemos ver, tambien en las ciencias sociales se -
buscan elementos simples e invariables que funcionen de acuerdo 
a leyes simples e invariables. Los elementos del sistema pueden 
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ser variables: principes astutos (Maquiavelo) ,plebeyos feroces 

(Hobbes), hombres de negocios (Adam Smith), derechos inaliena -

bles y abstractos (Thomas Jefferson) etc ... , pero cualquiera de 

estos elementos será tan inalterable como los astros en el sis

tema solar de Newton. 

Los fracasos del concepto de mecanismo fuéron más tangibles en 

las ciencias sociales y en la biología: la insistencia sobre -

la totalidad, interrelaciones, el crecimiento y la evoluci6n 

proclamadps por Rouseau, y con el desarrollo de la biología, se 

popularizo el concepto de organismo, como modelo apropiado para 

la realidad. Sin embargo este concepto tarnbi6n resulto de difi

cil uso on lA prtct1ca, ya que un organismo no puede ser desarma 

do y volverse a armar sin que se deteriore, lo cual dificulta -

el análisis, cada parte del organismo incluye en su estructura 

la funci6n particular para la que ha sido destinada, y general

mente no se le puede asignar otra funci6n sin destruirlo. 

El organismo posee un pasado significativo, y una hist6ria tam

bien una ley orgánica reguladora del nacimiento, madurez y mue~ 

te. Entre el Telos do Arist6teles y la fase de madurez existe -

una similitud, pero ni ~l ni sus seguidores del siglo XIX (org~ 

nisistas y naturalistas) analisaron el proceso por medio del 

cual se llega a la madurez de un sistema político, y por lo que 

se llega a la repetici6n o en todo caso a la degeneraci6n del -

mismo (concepto que uso Marx) (95). 

Los bi6logos modernos enfocan el estudio del organis

mo a travez de su cuadro de organizaci6n, puntos de desici6n, -

retroalimentaci6n; sendas de flujo, su comportamiento inovador, 

sus objetivos, y, a· un modelo de informaci6n que constutuye un 

modelo de com~nicaci6n y control. 

contrariamente~los científicos sociales han seguido aceptando -

el modelo clásico de organtsmo. 

Los modelo~ organisistas, cumplieron un prop6sito Gtil en biol~ 

g1a y en econo~ia, ya que contribuyeron a dirigir la atenci6n -

hacia problemas de interdependencia y crecimiento. En el pensa

miento aocio¡>al1tico los modelos cl4sicos del organismo fueron-
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usados, destacaron la interdependencia de todas las partes de ~ 

un sistema en sus estructuras y funciones, pero excluyeron_ la -
posibilidad de una reorganizaci6n interna y de cualquier evolu
ci6n más olla <I~ un objetivo final <le madurez premodel~<lo de -
acuerdo a su ley orgánica. En Ciencias Sociales por ejemplo: -
permanece el uso del lenguaje o terminolog[a de ésta corriente, 
ya que insistimos en llamar desarrollado o maduro a un sistema 
político, concepto que nos ayuda a distinguir entre las instit~ 

ciones políticas y las de airas. Este concepto tambien implica 
que un determin;1do sistema político actúe "madurnmcnte" en cua!_' 
quier actividad, yo ~oa con•tituciono1 1 de pol!tico exterior, -
economía, etc ... · (96). 

Actualmente en todas las ciencias y discipllnas, se 
abre una brecha respecto de la finalidad que persiguen; o sea · 
¿debemos buscar la verdad o la bondad?. 

CONCEPTOS DERIVADOS DE LA HISTORIA. 

En la busqueda de modelos que describan la socieda~, 
debemos referirnos, como' un ·principio de ellos, a Kant, ya que 
a través de sus ideas nos muestra un camino diferente al del e~ 
quema newtoniano, en su libro "Historia Universal" en donde pr.Q. 

_puso la interacci6n y modificaci6n mutua entre los hombres y -· 
sus instituciones, y una sucesi6n de peri6dos hist6ricos carac· 
terizádos por diferentes pautas de comportamiento, tal sucesi6n 
culminaría en un gobierno mundial, a car&o de los cienttficos, 
algo muy diferente a lo que Kant conoci6. Sin embargo el conce~ 
to de organísmo prevaleci6 y domin5 mucho tiempo el pensamiento 
polltico. 

A partir de las experiencias del diálogo, de la lucha 
y del proceso hist6rico, se desarrollo un grupo diferente de 
modelo que sedalaba una vinculaci6n entre el conflicto y la co· 
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unicaci6n. Sus principios los encontramos en Grecia con llC'rfi

clito, que seftal6 un proceso de acci6n reciproca de cambios -
que podían·ser irreversibles, "no puedes bañarte dos veces en 

el mismo rio'', pero analizables en elementos responsable, 
inalterable o de cambio mfis lento, ordenados en una estructu
ra especifica y con leyes det~rminablcs que regulan su acci6n 
reciproco. Nos da una noción reciproca implícita de estructu
ra; esencial para los modelos de procesos, y señalaba la im -
portancin- del cambio u través de urrn metáfora "este mundo es 
un fuego eterno, con medidas que se inflaman y medidas que se 

apagan''· La concepción de la historia no como un mero c[clo -
de eventos, sino como una sucesión de etapas dentro de una 
pauta que lleva una dirección determinable, fu6 introducida -
por. el cristianismo. La distinción entre genuino y falso, en 
e~te sentido, fu6 creado por Vicente de Lerins, en el año 434 
D.C. En el siglo XVIII Kant y Hegel y, en el XIX Marx, dcsa-
rrollnron las nociones de proceso l1ist6rico, emplearon la hi~ 
toria como noci6n básica para interpretarlo todo, contienen -
sus ideas nocione~ de cambio irreversible, cvoluci6n, por me
dio del conflicto (lucha de clases) y de ciertas re1aciones -
subyacentes entre el conflicto y la armonía. 
A través de la historia de esta tendencia, todos estos auto -
res han creado modelos de crecimiento, de evoluci6n, de surg! 
miento de la novedad, y de creaciones en tentativa que son -
desde la guerra como "el poder de todas las coasas" de Herá -

clito, a la idea de una llistoria Universal de Kant, o el enf~ 

que de Burke sobre el continuo crecimiento de la civilización, 
hasta llegar a Hegel y el método dialéctico, y los marxistas 
y el materialismo hist6rico. (97). 

El problema de estos modelos radica en que carecen de 
estructuras. internas o sea, por ejemplo: Heráclito dice, "lo 
que se opone se adecua", pero no explica como se adecua, al -
igual que Kant y su idea de la sociedad social del hombre, y 

Hegel y su dial6ctica, que resultan ser nociones cualitativas 

que no detallan la situaci6n que analizan. 
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Este tipo de modelos al paso del tiempo han coido en una anal~ 

gla mccanisista, como cuando se hablo del desenvolvimiento,_ o 
sea un proceso que conllevo pauto preexistentes. 

Todas estas no ·u11es trataron de describir procesos de organi
zación usando como modelos a los sociedades humanas, cambian -
tes a trav6s de la historia, complejas y desconcertantes al 
tratar ele estudiarlas viviendo dentro. de ellas, y siendo parti_ 
cipe de sus conflictos. 

De los modelos anteriores ya hemos hablado en algunos 
capitules ~ntorioro~, ~or lo mQnos do la~ figurn~ m6s aobro~~

lientcs, <le acuerdo a la época y lugar en que se dierop, su 
permanencia aan en instituciones actualmente vigentes, como p~ 
demos ver en nuestra propia constitución política. 
Existen mode)os mfis recientes, de algunos también ya hemos ha

blado, pero es necesario analizarlos, con el .fin de presentar 
el nuevo enfoque que la cibern6tica ofrece a las ciencias so-
ciales. 
Un intento de comprender a la sociedad a travez de técnic~s -
mate~4ticas fué ideado por el profesor Nicholns Rshcvsky, ana
lizo los niveles cambiantes de actividad en grupos sociales, y 
la "interacción entre países", supuso que la población activa, 
desde el punto de vista político y económico se diferencia de 
la población pasiva por su constitución hercdit5ria de acuerdo 
a pautas de gen6tica y selección natural que dep0n<len de la -

densidad de población total, las proporciones iniciales de po

blación activa y pasiva cambian de aucerdo a las condici9ncs -
de reproducción y. herencia de la so.ciedad. El profesor Rashev~ 
ky cae en el mecanisísmo que ya ha sido superado en la Cien -~ 

cias Sociales. Lo importante de su teorlo es que demostro alg~ 

nas cosas antes no estudiadas, como es: que un alto grado de -
conformidad puede tender a reducir la estabilidad de un siste
ma politico, esto es importante, ya que una sociedad conformi~ 
ta .puede caer en una autocracia sin proponerselo. 
George Kingsley Zipf, trato de combinar, tambien las matemáti

cas y las ciencias sociales, según el, el tamaño de las comuni 
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dades en cada país, ordenadas en escala decreciente de acuerdo a 
su nGmero de habitantes, debería acercarse a una seria armónica, 
esta idea 'lo condujo al llamado orden de rango; o sea que penso 

que podía predecir que pora cada país normal, cada ciudad daría 
·e1 producto de su población por su orden de rango, el cual re --
sulta del tamano de la ciudad, debería ser aproximadamente cons
tante, así la ciudad que ocupa el segundo lugar debería tener a 
próximadamente la mitad de la población de la primera ciudad; -
la tercera ciudad tendría la tercera parte de la primera, y así 
sucesivamente. Consideró que esta serie armónica indicaba el gr~ 
do de estabilidad social, llego a la conclusión de que Austria • 
durante el período comprendido entre las dos guerras mundiales -
poseía una ciudad capital muy grande, y pocas ciudodes interme -
dias, y que al anexarse Austria los alemanes se equilibraba 
~l sistema, y que junto con los Su<letes se solucionaba el pro 

blema del espacio vital de Alcma11ia 1 uno de los pretextos que 
dieron origen a la segunda guerra mundial;y que por lo tanto 
se estabilizaría económica y políticamente; paso por lo alto aun 
problema muy importante el deficlt alimentario que toda Europa -
sufría y su dependencia de las importaciones, esto'principalmen
te sucedfa en Alemania. Por tanto estas anexiones solo combina -
ron tres deficits y sus dependencias, y todo culminó con la inv~ 
ción Alemana a Polonia, demostrando que la supuesta serie armó -
nica solo era una desarmonía total. 
Talcott Parsons y R. K. Merton, desarrollaron el an5lisis es 
tructural funcional; por estructura social entendieron un con 
junto de"grupos sociales separados por diferencias relativamen -
t~ permanentes o de cambio lento, cuyos elementos serían por 
c'J.é·mPfo: los· terratcnien'tcs, campesinos, obreros, cte ... scrra -

la población rural contra la poblaci6n urbana. Por función en 
tcndiéron la busqueda de algGn valor o meta, preferentemente la 
contribución tcnaiente a conservar el organismo, o la continui -
dad estructural de la sociedad, este enfoque se basa en la fi -

siología de los organismos. Propone que varios elementos de la -
estructura social podrían cooperar en vari'as pautas po!:¡ibles, o / 

sea la misma funci6n social puede ser cumplida por diversas com-
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binaciones <le L.1s diferentes unidades estructurales, hacen énf!!_ 

sis en In riqueza de las posibles combinaci6nes que conllevan -

los reajustes que pueden ocurrir en la mayoría de los sist~mas 
sociales. El ·)lema que surge de estas ideas, es que· la multi 

pli~idad <le comibnaciones puede crear un caos. Su eficiencia 
radica en que est~ enfoque ayuda al reconocimiento de modelos -

particulares <le busqueda y el establecimiento de objetivos. (98). 

LA TEORIA DE LOS JUEGOS DE 
VON NEl'/MAN Y MORGENSTERN 

Est5 teoría se basa empirlcamente en ciertos juegos, 

mejor dicho en la similitud que ciertos juegos gu<1r.dan con 

ciertas situaciones sociales, como son: la estrategia, las <leci 

sioncs y lds dcsicioncs acerca <le otras <lesicioncs; esta simi-

litud no es accidental, aunque as.í nos paretca, sino que es el 
traslado de cierta conductas de los juegos infantiles a la vida 

social. 

Ue acuerdo a est5 toería, tanto los niftos como los adultos gus
tan de participar en juegos qud les permiten adoptar pauta~ de 
comportamiento adecuadas a la vida.social, así el ajedrecista -

no tiene necesidad de pelear con su enemigo, pubde vcrcerlo a -
través del juego; o el poler que ensefta el arte de engafiar al -
enemigo o adversario, lo cual es muy común tanto en política -

como en economía, y en algún tribunal en el que el juez se des

cuide de litigantes poco honestos. 

¿En qué ·pueden asemejarse los juegos a la realidad s.o-

cial? podemos preguntarnos: en primer lugar existen recompensas· 

o intereses para los jugadores, que obtienen en función de lo -

que consideran valioso, o es aquello que les permite continuar 

en el juego. Es d
0

ecir ·en esto existe una· utilidad, para lograr 

lo .debemos tomar decisiones. Después este sistema de premios y 

castigos depende de los resultados conjuntos de sus jugadores 

y los de otros jugadores .. Esto tiene cierta semejauza 
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con las decisiones tomadas en conjunto (interdependencia por -
cooperaci6n) en una situaci6n de conflicto, lo cual es una toma 
de decisiones políticas. 

En tercer lugar, en los juegos que necesitan mayor .interes, los 
participantes viven una situaci6n de incertidumbre (desorganiz~ 
ci6n o entropía) e información incompleta, como sucede cuando -
se toma una decisi6n política o económica en una situación par~ 
cida a la anterior. (99). 

La forma como esta teoria puede ayudar a analizar el 
comportamiento político, reside en un análisis de prototipo de 
juegos como sucede en el ajedrez o el pokcr, despues se calcul~ 
rl en base a esto la posibilidad de triunfo que tiene cualquie
~a ·de las, partes contendientes, en algunos casos se pueden -
crear coaliciones ventajosas para triunfar; en la sociedad pod~ 
mos verlo en las coaliciones que forman los partidos políticos. 
Tanto en política nacional como internacional se hacen y desha
cen coaliciones mediante decisiones basadas en cálculos de 
fuerza política o militar, en condiciones de informaci6n incom
pleta acerca del presente, a incertidumbre acerca del futuro. 

De esta teoría dc,los juegos han surgido conceptos nue
vos, como son: el de transitivad, o sea, a~uellos juegos en 
donde A come a B; B come a C~ pero C puede ser comido por A. 
Un ejemplo de transitividad es el parlamento inglés, donde la -
cámara de los comanes puede destituir al Primer Ministro, este 
a su vez puede disolver a l'a· c5mara, y los votantes pueden de -
rrocar al· parlamento en las elecciones, sin embargo el parla - -
mento puede posponer las elecciones, anteponiendo a ellas razo
n-es de gu¡erra o energencia . 

. .. ·.· 
La noci6n de soberanía de los siglos XVI y XVII, indi-

caba que el sistema de decisiones políticas debe ser transiti -
vo, o seo la soberanía que reside en el rey, se transmitirá a -
su muerte o abdicaci6n a su sucesor. Despu~s de la Revoluci6n -
Francesa, la soberanla se hace residir en el pueblo, aqui ya 
no es transmisible, por 'tanto un sistema puede o no ser transi-
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ivo. 

Está teoría de la soberanía cae en una situación estfitica,,ya
que conlleva la idea de equilibrio, y este como ya hemos dicho 
no tiene tend<ncla al cambio. Otro problem~ que presenia, es -
q11e· supone que los valores se definen desde fuera el sistema,
y general~ente lo que esperan los gobernados es que su gobier
no actue de acuerdo al esquema de valores que presenta su so -
ciedad, cultura e ideología y en base a ellos tome decisiones 
y no en base a otros. Para la sociedad los valores suponen la 
sobrevivencia continuada de su sociedad; m5s de una vez l1a lle 
gado a la revoluci6n ~1 hecho de que los valores cambien, o~ -
decir que los vnlbres existentes pierdan ~ctualidad y_ve~aci -
dad para la mayoría de los que forman la sociedad. 

La ~eoría de los juegos tiene otro defecto, tomando en 
cuenta que el tiempo en nuestra sociedad tiepe un extraordina
rio valor; supone que pensar o calcular no tiene límite de 
tiempo o costo, y en la situaci6n política actual esto no es -
lo más coman. Existe upa situación de hecho que. la U.R.S.S. ha 
estúdiado y aprovechado en su favor, es una estrategia de sus 
campeones de ajedres que aconseja no ocupar la posición del· -
más fuerte al jugar, de tal modo que su adversario se confic y 

comprometa sus piezas, una vez logrado esto deberá cambiar.la 
estrategia, lo cual enfrentará a su contrario a otra serie de · 
problemas para los que su mente no está preparada, ni sus fue!. 
zas dispuestas; al aplicar esto a la política ha obtenido re-
sultados favorables a ellos, por ejemplo: en 1948 bloqu~aron -
Berlfn derivando.la atenci6n de los aliados a esta situaci6n, 
mientras la guerra civil que se desarrollaba en ina era gana·
da por los comunistas o en 1950, mientras los Estados Unidos -
acudían a la guerra en Corca su consolidación y la de sus ali~ 
dos en occidente se atrasaba. En estas situaciones los aliados 
o los Estados Unidos en su caso, se encontraron con una carga 
de decisiones fuera de su control de tiempo y recursos inteleE 
tuales, se per]udicaron y resultaron ineficaces sus deci•iones 
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Esta teoría de los juegos supone que la ganancia de -
uno o más jugadores es igual a la perdida de uno o varios jug~ 
dores; al estilo de Maquiaveló quien afirmaba que el principe 
que promueve el poder de otro disminufe el suyo propio. Este -
principio puede aplicarse en política internacional al sistema 
bipolar que confronta conflic~os entre las dos potencias riva
les, iniciandose una política internacional de amenaza llamda 
de disuaci6n. Así la disuaci6n adquiere sentido entre los paí
ses que éomparten intereses; este es un elemento nuevo en la -
teoría de los juegos de todo.~n~da, en cuanto a ganancia, ya 

'"1':!"- .. 
que existen inter•••• me1clado1, A•I 101 potencia• 10 enfren • 
tan al problema de evitar que otros países posean tecnología · 
nuclear y armas nucleares, y asr quedar en la ignorancia nu--· 
c~ear, por. tanto sus ihteresés e~ pugna se mezclan y son fer-· 
til campo para la p~lttica de disuaci6n. (100). 

¿En que consiste la teorta de la disuaci6n? esta teo • 
ria tiene su base en la teoría de los juegos, mezclada con el~ 
mentas nacionalistas de los paises que la practican, Rusia, E~ 
tados Unidos, y cualquier país que posea tecnologta"y armas n~ 
clcares. Al igual que la teorfa de los juegos supone que las -
aptitudes de los "jugadores" permanecerlin est4ticas durante el 
lapso que les interese, o sea es~ima que existe estabilidad 
tanto tecnológica como econ6mica. 
Considera que las perdidas o sanciones que provienen de una re 
ordenamiento parcial o una negociaci6n defectuosa son mayores 
que los riesgos de un conflicto nuclear resultante de una gue
rra. 
Considera despresiahle la posibilidad de una decisi6n aut6noma 
de quien desea inhibir, y 11enosprecia el "interes nacional" de 
los gobiernos que disputan. 
Confía en el 'comportamiento racional, continuado de quien rec.!_ 
be la amenaza, sin tomar en cuenta su ira o frustraci6n resul
tado de la a~enaza, como sucedi6 durante el periodo presiden -
cial de Nixon en Estados Unidos y los bombardeos que suspen -
dio en Viet·Nam del Norte, sus amenazas posteriores solo logr~ 
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ron exaltar el espfritu combativo de Viet-Nam, y las guerri 

llas comunist•s• esto junto con la opinión que despierta en 

las elites y las masa populares, tanto del pafs amenazado, co

mo. del p¡ifs .que. amenaza; como se vi6 en el caso anterio"rrnente

cit~do, ya que la suspenci6n de bombar-deos hizo creer a los -

norteamericanos que era un paso firme para terminar la guerra, 

y no una estratégia para tener un elemento de amenaza, esto -

creo desconfianza y malestar en el pueblo norteamericano1 y 

eo cuanto al pafs que recibe la amenaza cuenta con los medios

de comunicaci6n masiva locales a su disposición. 

Est4 teorta supone que lo que intimida a unos usando

su ira o 1rritaci6n, no causa los mis·mos efectos en los otros. 

Como ya vimos esto no es del todo cierto. Supone que todo lo -

anterior se cumple en cualquier tipo de crfsis, y sirve· para -

lograr una serie de encuentros repetidos a lo largo de muchos

años. 

Esta teorta ha sido llevada a la practica pincipalm~n 

te por Estados Unidos, con el fin provisional de eleborar y -

llevar a la práctica ciertas ideas políticas, que puedan fun -

cionar por algan tiempo, pero a largo plazo este equilibrio de 

terror no es bueno, ya que pasa por alto sentimientos de nacio . -
nalismo y aspectos psicológicos de los pueblos a quienes at~ 

riza, y por tanto serta imposible que se detengan las revolu -

cianea sociales que la injusticia provoca en cualquier ·parte

del mundo. 

La cibern~tica resulta de la creación de varias cien~ 

cias,,entre las que destacan: m~todos matemáticos y estadisti

cos .,ara ~l estudio del azar, el orden y la probabilidad, por

ejemplo:··'~1 result!!do de las investigaciones m~dicas de Arturo 

Rosenbluéth en M~xico y Norbert Wiener, respecto de los meca-

nismos de control que sustentan el equilibrio del cuerpo huma

no, concluyeron el traslado de sus datos a la ingenierta de 

control, la que di6 origen a la ciencia de la comunicaci6n. 
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Los modelos cibern6ticos son dinámicos, capaces de corregir su 

curso y adaptarse a condiciones cambiantes externas, son capa
ces de acumular información y aprender (retroalimentación). La 
información es la clave del poder, la sabiduría y el exito. 
~os sistemas de control a trav6s de la información y retroali
mentaci6n son fundamentales en-la conducta humana, así en pol! 
tica permiten disponer de conceptos m§s actuales y acordes a -
nuestra realidad social, mejores que el del equilibrio del po
der, ya que permiten determinar cuanto se desplaza un sistema, 
y permiten al propio siste~a dejar de ser aislado de su propio 
ambiente. Loa al1tema1 de informa~16n y retroalimenta~i6n 10 -
cinles se comportan de acuerdo a su estructura que indica como 
se relacionan entre si las diferentes partes del sistema, los 
r~tnrdos º. sea el tiempo en que llega la informaci6n al siste
ma y la toma de decisiones fundadas en 6sta, y por último, la 
amplificaci6n que se manifiesta habitualmente porque las acci~ 
nes son mayores que la informaci6n. 
La toma de decisiones est4 a cargo de la administraci6n públi-

·ca que transforma l~ informaci6n en acci6n, aqul reside su ex! 
to o su fracaso. La toma de decisiones se basa en lá informa -
ci6n estadistica fragmentaria, y al criterio de quienes mane -
jan esta administraci6n. Esta tarea se veria simplificada me -
diante el uso de computadores de alta velocidad, que manejan -
un sinfin de variables, poseen·memoria, sin detrimento del cr! 
crio de la administr-.aci6n. (100 bis.). ,. 
Practicamente la aplicaci6n de un sistema cibernética a la 
Cientia Pol!tica requiere de 1) llevar a cabo estudios sobre la 
toma de decis~ones.y formular un programa preliminar de pol!t! 
ca de decisiones para cada centro importante. 2) utilizar com
putadores. par,a .simular el modelo 'resul ta.nte del sistema de de
cisiones. 3) ~ot~jar el modelo con la realidad. 4) poner a 
prueba.las mejoras del sistema propuesto por medio de la expe
rimentaci6n en el modelo de la computadora. S) introducir las 
mejoras del ·sistema en el sistema (modelo) y continuar la pol! 
tica de decisiones junto con la 114quina~ (101). 
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·CAMBIOS IMPORTANTES QUE PUEDEN 

LLEVARSE A CABO. 

Los temas tradicionales que hemos relatado en ~ap1 -
tulos anteriores son: 1) la justicia, tratada desde los griegos 
hasta nuestros dias como una justicia racional, entendida como 
distributiva, o sea dar a cada miembro de la sociedad aquello -
que lo conduzca a un fin primordial comunmente aceptado (dar a 
cada quien lo suyo), su connotaci6n cambia de una época~ otri, 
como ya hemos visto a través de esta tésis, Aristóteles por -
ejemplo hace una diferenciación entre .los nacidos libres y los 
nacido• eec1avoa, .r ju1t1f1ca ••to, teniendo 1eatt1ma oportÚn! 
dad de ob~ener algo a los nacidos li~res, o los derechos natu
rales de l&ual'dad·que afirmaron los revolucionarios franceses 

' { . 
o los norteamericanos en su independencia, o los mexica~os en 
la nuestra .. Las finalidades pueden ser diversas, pero no muy -
diferentes, para Plat6n era la estabilidad y.el apoyo a los e~ 
tudiosos ~e la filosofía, para Rouseau la obediencia a la vo -
luntad general, para Lenin perseguir la transformación reyolu
cionaria de la sociedad conforme al método marxista, etc ..• 
Todas coinciden en se-r racionales formalmente, o sea cualquier 
lector culto pued·e ver su 16gica y consistencia, y asi misinó -
en la práctica funcionar de acuerdo a las circunstancias que 
como un supuesto se dcberlan dar. 
Z) El poder, como la capacidad del sujeto que lo posee, de mo
dificar la probabilidad de lps resultados en la direcci~n que 
le conviene, esto es hacer prevalecer su "interes" que es una 
probabilidad objetiva de recompensa o ganancia para este dctc~ 
tador, a menudo estos intereses son crroneos. 
3) Legitimidad, en un sentido no jurídico, sino político, es -
el predominio de los valores que psicológicamente asumen los -
gobernados como ciertos, hasta ser admitidos juridicamcnte, la 
estabilidad es la·~robabilidad de que un ·sistema que ha sido • 
alterado, por ácontecimientos dentro o fuera de él regrese a • 
su estado original. 



'! 

) 

4) Las instituciones, relacionadas con el punto anterior, y el 
afán de los investigadores por el estudio descriptivo, hist6ri 
co y an~ll~ico de los mismos. 
5) La identificaci6n de las grandes corrientes, su desarrollo 

'social, en la historia y en la acci6n política. 

Karl Deutsch, encuentra una serie de nuevos temas que 
son: 1) el conocimiento que opera por medio de la equiparación: 
a) operaci6n de reconocimiento, b) comparación de la informa-
ción recibida con la información guardada en la memori~ del -· 
1i1tema receptor, lo ~ual trae 'omo resultado el aprendizaje, 
y posteriormente su comparación con el mundo real. 
2) la hermcneutica, es la interpretación, y comprensión del -
mensaje, o sea la sociología trata de reconstuir y reproducir 
el contexto social racional y emocional del sujeto que emite -
la información; en otro aspecto el buscar la posibilidad de 
que diferentes sujetos de la misma epoc~ entienda el mensaje. 
3) Conocimiento crítico de la realidad; no caer en cngafiarnos 
a nosotros mismoi al contemplar el mundo circundante, así come 
lo hicieron Kant, Rouseau etc ... y que estudiaron la capaci ·
dad de los individuos y gobiernos para conocer las condiciones 
y sentido de sus propios intereses, así como las fuentes de su 
poder y los limites del mismo. (102). 

La probabilística y la elaboración de un modelo. Uno 
de los rpincipales cambios en la Ciencia Política es en cuanto 
al método, y la. incorporación de la probabilidad. 
El ftsico.Willard Gibbs, propuso este punto de vista probabi -
listico, dijo que todos los acontecimientos que suceden en una 
situación particular, deberla ~r compr~ndido en t6rminos de -
su posicdón d~ntro del conjunto de acontecimientos. 
La Uknic~ n6's da un nuevo camino para observar las interacci2_ 

nes entre.los sujetos y la realidad social y política, aquí se 
fuciona la cibernética y la teoria de los sistemas. 
El sistema se caracteriza por poseer: coherencia, gobe~nabili· / 

dad, le¡itimidad y capacidad de gobernar. 
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Un sistema es un conjunto de unidades identificables (institu
ciones gubernamentales) con mayor grado de interdependencia e~ 
tre ellas que con su medio, en cambio en el sistema se preveen 
cambios en otros niveles del mismo, si la interdependencia da 
res-ultados es signo de su propia limitaci6n. 
Los sistemas sociales y políticos son notoriamente limitados -
y por tanto son difíciles de identificar. Para reconocer si en 
un país determinado existe un sistema político cohesivo, se -• 
debe preguntar ¿qu& grupos y estratos son importantes en polí
tica?, ¿quiénes participan en los beneficios y obligaciones 
del proce•O polftico~, junto a eatoa ¡rupo• o•t• ol •lc•ncw y 

magnitud del sis~ema polttico. 
La capacidad de gobernar de los ststemas políticos, sus insti
tuciones y dirigentes ahora más que nunca están sometidos a 
pruebas de ~iferente lndole (econ6micas, políticas, de' grupos 
de presión, etc ... ) la toma de·decisiones, ~egislaci6n y vige~ 

cia de la misma se ha incre~entado. El gobierno ya no es una -
simple máquina de coacción;· o distribuidora de bienes o servi
cios o ~anipuladora de emociones populares; su tarea consiste 
ahora en fijar metas, saber como lograrlas, manejar sus pro -
pi~s ·recursos y prevecr las conce~uencias, de esta capacidad -
de gobernar, se desprende su verdadero desempeño, la forma en 
que se puede. otorgar valores y servicios sin coartar la li~er
tad de sus gobernados, y saber si el pueblo está de acuerdo -
con las medidas tomadas por su gobierno. 
Respecto a la soberanía nacional se cuestiona si su definición 
tradicional puede o no ser modificada o reemplazada por. una -
disposición par~ la acci6n común; la democracia requiere de -
una.política de bienestar social, de una limitaci6n de las di
ferencias económicas y sociales y de la preservaci6n del habi
tat nacional y sus recursos, aquí cabe apreciar la capacidad -
que un sistema político posee para cambiar sus metas o reali -
zarlas o transformarlas, preservando los elementos esenciales 
de su identidad como nación. 
Los casos mejor estudiados al respecto son: las grandes rcvol~ 
ciones, como son: la Mexicana, la Rusa, la China, la 'France~a. 
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en donde los cambios están vinculados a un sentimiento nacion~ 
lista que les da continuidad. Está continuidad es identidad, -
que es el resultado de la aplicaci6n de la memoria. 
En cuanto al método de estudio, con el desarrollo de la cien -
'cia se libero a la opini6n de su caracter accidental, dandole 
sentido a la encuesta, mcjorandose la entrevista y comproba -
ci6n de los resultados de las mismas, dando as! mayor veraci-
dad a la informaci6n, que en ultima instancia será aplicada -
por el cOal viven. As! también en el contexto internacional -
una naci6n puede usar la informaci6n que posee en su beneficio, 
ail como aplicandola al dialogo o controver1io que pudiera su~ 
citarse con otro u otros estados, y por fin conseguir la paz • 
tan deseada por el mundo, en un contexto de igualdad y respeto 
y con mayor probabilidad de lograr evitar la tan temida guerra . . 
nuclear. (103). 
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'coNCLUSIONES 

1) Nuestra constitución en su artículo 40, describe 
la forma de r~~~do y la forma de gobierno que nuestro baís uti 
li a; se nos dice que es una Repdblica, palabra que denota una 
fo ma de gobierno que historicamente se considera como la con
tr~ria de la Monarquía; forma de gobierno por la que nuestro -
pa~s sufrio varias guerras internas y externas desde su inde • 
pe dencia .. Pero como ya hemos dicho el hecho de ser repdblica

no nos dá caracter de democráticos, ya que el termino rep~ 
a ha •ido u1ado indiscriminadamente, y cualquier re¡imon • 
ritario se ca'lifi'ca de reptlblica como en el caso ~e nlgu -

nas repfiblicas sudamericanas~ que no· se basan en la vo~untad -
pop lar. 

En seguhdo lugar, se le llama representativa, esto es 
que el puebl~ tiene el derecho de elegir a sus representantes, 
en calidad ~sto sale de más enunciarlo, ya que posteriormente 
se ice ~ue es democrática, lo cual implica la .idea de vo'lun -

·tad general usada por ROUSEAU y Montesquieu y que fue una de -
las bases de la revolución francesa y las gu'erras de indepen -
den ia de América; ésta idea es muy antigua, ya ,que Arist6te • 
les definfa a ia democracia como el gobierno que emana de 'ª -
may ria de los ciudadanos. 

En tercer lugar, se le señala como democrática,· sien -
do éste el elemento que la distingue de otras formas de estado. 

nos 
so e 
noml 
del 

En cua~to.lugar, la define como federal, elemento qué 
emite al llamado Pacto Federal que establece un compromi
tre los intereses de la unidad nacional y los de la auto
regional, b~sandose en un equilibrio duradero (ejemplo -

ecanhismo). 
En ¿ anto a su caracter de control del poder opera en la forma 
en 1 que la maquinaria estatal se enfrenta a la sociedad, es 
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uno de los controles verticales del poder y actua conjunta o-

separadamente de las otras dos categor!as que son: las garan -

t!as indiv'iduales y el plurulismo. 

Si tratamos de describir nuestra forma de gobierno y

de estado, de acuerdo a la cl9sificaci6n sociol6gica de Karl -

Loewenstein, concideramos que nuestro pa!s está dentro de las

dernocrácias constitucionales en cuanto a su forma de estado 

porque existe una distribuci6n del poder, ya que la toma de d~ 

cisi6nes se lleva a .cabo por varios e independientes detentad2 

res del poder, y al mismo tiempo axi•ta oontrol del poder en-
tre loa mismos detentadores del poder, esto e• existe una 1nte~ 

dependencia entre los detentadores. 

En cuanto a su forma de gobierno, se clasifica dentre 

del presidencialismo, ya que el ejecutivo y el legislativo es

tan separados, y al mismo tiempo obligados a cooperar en cuan

to a la toma de decisi6nes gubernamentales, esto significa que 

existe una interdependencia por cooperaci6n, en la cual el li

derazgo lo ejerce el presidente. 

En resumen: de acuerdo a este crit~rio podemos decir

que nuestro pats es una democrácia constitucional presidencia

lista y federal. 

Es importante tratar de definir lo más claramente posible al-

estado mexicáno y su forma de gobierno, ya que la ley, y en e~ 

pecial la constituci6n de un pa!s deben ser comprendidas por -

cualquier persona en cualquier lugar, pues el describir corres:. 

tamente lo anterior conservamos nuestra identidad nacional, y

manifestamos nuestro prop6sito de vivir de una forma democr&t.!. 

ca. 

2) En el punto anterior dijimos que M~xico es una de

mocrácia constitucional, y esto es porque el constitucionalis

mo se basa en la libertad y funciona como estado de derecho, -

lo cual implica el uso de técnicas, o sea que las instituci6--
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nes para llevar a cabo su funci6n estatal sigue procedimientos 
que le son específicos, y que le son sefia1ados y limitados.por 
la ley. 

La constituci6n es la ley suprema, la que delimita el campo de 
acción de las instituciones, asi mismo hace referencia al or-
den político democrático. Nuest~o país posee una constituci6n 
que regula las relaciones entre gobernantes y gobernados, aun
que este hecho no implica que existe democracia. 

El factor que determina la existencia de la democracia 
•• quo loa aobornodo•, •• orannicen como •l•ctorodo 1 01p1cto' 

que nuestra const1tuci6n regula en su art!culo 41, <laDdo' lega
lidad a los partidos políticos, y al.mismo tiempo limitando, -
estableciendo y garantizando sus derechos, ya que establece: 
''Los partidps políticos son entidades de interes pGbli¿o la 
ley determinará las formas especificas de s~ intervenci6n en 
el proceso electoral. 

1 

Los partidos políticos tienen como fin proveer la participa 
ci6n del pueblo en la vida democrática, contrib~ir a la i'nte-
gra¿ión de la representación nacional y como ~rganizaci6n de -
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio d~l 
poder pGblico, de acuerdo con los progra~as, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universa~, libre, s~ 
creta y directo. 
Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma perma·· 
nente de .los medios de comunicación social, de acuerdo con las 
formas y procedimientos que establezca la ley. 
En los procesos electorales federales los partidos políticos -
nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mtnimo 
de elementos para sus actividades tendientes a la obtenci6n 
del sufragio popular. 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar · 
en las elecciones estatales y municipales. 

Sin embargo el hecho de que existan partidos poltticos 
nacionales organizados no solo representa un principio de li·· 
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bertad, sino que de acuerdo a la teoría de los mensajes, estos 

actuanfcomo organos sensoriales del gobierno, principalmente -

aquel partido político de donde proviene el gobierno, atravez

de ellos el gobierno obtiene informaci6n que le puede ser util 

en el futuro, ajustando sus acciones a diversos propositos, y

asl tambien puede evitar la natural tendencia a la desorganiz~ 

ci6n (entropía). El gobierno posee organos de acci6n, o sea m~ 

canismos por medio de los cuales efectua tareas definidas, los 

que aunados a sus organos sensoriales sirven para hacerle re-

cordar la ejecuci6n o no ejecuci6n de una determinada decisi6n. 

Como vemos en nuestro pa1s existe aprendizaje pol1t1co 

ya que hay un organo de decisi6nes que determina lo que se ha

rá de acuerdo al aprendizaje (retroalimentaci6n) que se le pr~ 

porciona y pueda acumular en su mem6ria, que es la ley, la 

cual es un dispositivo de los organos gubernamentales por me -

dio de los cuales tomaron decisi6nes en el pasado y que adqui

rieron el caracter de obligatorias. 

3) En lo que respecta a la soberan1a naci~nal: nues

tra constituci6n en su articulo 39, reproduce la t~sis de Rou

seau acerca de la soberan1a: hace radicar en el pueblo la sob~ 

ran1a, la identifica con el poder, aunque más adelante en su -

art!culo 41, la identifica con el ejercicio del poder. 

La naci6n cobra existencia de cuerpo político en el -

estado, quedando este como titular de la soberan1a, y si el e! 

tado se identifica con el derecho, la soberan1a por ~anto per

tenece al derecho, y por tanto el estado buscará y basará su -

legitimidad en elderecho, as! es como la ideolog1a jur1dica -

crea la legalidad del estado. 

Está legalidad en sentido pol!tico está basada en los valores

que la naci6n concidera como ciertos, y que desea sean juridic~ 

mente aceptados, esto es con el fin de buscar estabilidad pol! 

tica para el sistfma. 
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La soberanía siempre ha sido un elemento transitivo, -
ya que de radicar en el rey absoluto, despues de la revolución 
francesa radicará en el pueblo. En el caso de nuestro país re

sulta transitivo ya que el titular de la soberanía es el pue -
blo solo en principio, ya que de hecho es el estado quien tie
ne esta titularidad, ya que se constituye en cuerpo político -
de la nación, y son los poderes de la unión quienes la ejercen, 
esto manifiesta la idea de equilibrio, que como dijimos ~s un · 

concepto estático, y que tiene el peligro de no tener la info~ 
mación necesaria respecto a cualquier cambio de valores en la 
•ociodad, ya que como ~omoa dicho lA aociodAd oapora quo au ~~ 
bierno actue de acuerdo a su ideología y no a otra que. le sea 
ajena. 

Un sistema siempre debe estar preparado para el cambio 

sin perder su estabilidad, o sea, un sistema p un gobierno no 
están formados solamente por simples aparatos de represión, o 
distribuidores de satisfactores, o manipuladores de la ideolo
gía sino que deben trasarse metas, saber como manejar sus ~e -
cursós o transformar sus metas sin destruir la esencia de su -
identidad nacional por conseguir las metas que se haya fija~b. 

Cuando un gobierno o g?bernante confunde el cumplimiento de su 
deber por alcanzar deierminadas metas, y sacrifica el princi -
pio de soberanía nacional, estará atacando la libertad de la -
nación y es entonces que puede ocurrir una revolución, el sis
tema habrá fallado, se habrá aislado de su propio ambiente, y 
no recibirá la información adecuada respecto a los resul~ados 
de sus propias acciones, de lo que resultará que habrá destruí 
do su memoria (la norma jurídica que le dice que es la sobera~ 
nía y como ejercerla) y al mismo tiempo no aceptará el apren-
dizaje (retroalimentación) y se ~ncontrará con que destruyo su 
propio sistema. 

4) La división de poderes: la necesidad de controlar -

el poder político, condujo a Montesquieu a la idea de la teoria 
de la separación de poderes, teoría que nuestra constiiuci6n ~

acepta en su articulo·49. 
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La realidad nos hace ver que esta teoría ya no es vigente, por 

que a pesar de tratar de distribuir el poder, siempre habr4 un 

elemento en el sistema que predomine, en nuestro país es el pr~ 

sidente de la República. 

De acuerdo a la ciber.nética,este es un concepto clás.!_ 

co del mecanisismo, supone perfecci6n, como en el universo gr~ 

vitacional de Newton;a base de frenos y contra-pesos Montes -

qieu trato de conseguir esta perfección que no permite nociones. 

de cambio o evoluci6n, se funda en elementos simples que en la 

sociedad son dificiles de encontrar, y as! hace leyes simplea
e inalterables por medio de la• cuales actuar. 

Posteriormente los organisistas no toman en cuenta que un or

ganismo no puede ser dividido sin que se deteriore, y tampoco

e'xplican como un sistema político puede llegar a la madurez o

a su destrucci6n, como lo hacen los seres vivos. 

Por lo tanto es más interesante saber como se toman las decisi~ 

nes, y quien o cual elemento del sistema tiene mayor probabil! 

dad de decisi6n, y buscar la forma de controlarlo juridicamen

te, y no tratar de dividir el poder que en última instancia es 

indivisible. 

Si vivimos en un sistema presidencialista, y sabemos

que el presidente es quien tiene mayor poder de decisi6n, y s~ 

bemos que la ley es la mem6ria del sistema y la que resguarda

la identidad nacional, debemos buscar la forma legal de contr2 

lar el poder del presidente, entendiendo que cada elemento del 

sistema tiene una tarea definida que cumplir. 

Para lograr esto podríamos utilizar el sistema cibern~tico pr2 

puesto en está t~sis. 

5) Controles del poder político: El artículo 128 con~ 

titucional obliga a todos los funcionarios públicos a protestar 

la guarda de nuestra constituci6n y las leyes que de ella ema

nen. Siendo uno de los preseptos constitucionales la divisi6n

de poderes y el sufragio universal, podemos decir que nuestra-
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constituci6n establece técnicas de control político. 

Controles horizontales del poder: controles intraorga
nos, en el ejecutivo: siendo México un puis clasificado· dentro 
del presidencialismo, quien toma las decisiones finales y asu
me la responsabilidad política es el presidente, ya que el ga
binete más que facu_ltades de decisión tiene facultades de opi
nión, ya que el poder que ostentan es delegado del presidente · 
de la Repablica (artículo 89 constitucional, respecto a las f~ 
cultades y obligaciones del presidente, y artículo 91 constit~ 

cional quo habla respecto a los aocrotarioa y jofos do dopar~ 
tamento). 

En el poder legislativo: son de tres clases,· interde-
pendencia funcional, la función legislativa solo compete al -
congreso, de' acuerdo a los artículos 65 y 73 principalm~nte, -
.sin que inter~engan fuerzas externas en el descmpeflo de esta -
función, 

Autonomía funcional: también llamada autonomía real, -
y es la protección de la minoría del dominio de la mayoría,· 
aspecto regulado en el artículo 61 de nuestra constitución. 

El si~tcma bicameral: Lo acepta nuestra constiiuci6n -
en su artículo SO, acepta que la asamblea se divida en dos ra
mas: la cámara de senadores y la cámara de diputados, se con -
trolan y limitan mutuamente de acuerdo a lo que ordena el ar-
ttculo 71 constitucional. 

En el poder judicial: Como organización colegiada los 
tribunales ejercitan la·fühción de control constitucional (ar
tículo 94 constitu~ioRal, ya que conoce de los dos procedimicn 
tos del juicio de amparo. 
La apelación de una sentencia dictada en primera instancia, -
ante un tribunal de segunda instancia (artículo 104 constitu-
cional). 
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El juicio de amparo: De acuerdo al articulo 103 cons

titucional, los ciudadanos pueden apelar ante los tribunales -

de la federaci6n por: I .Leyes o actos de la autoridad que vio

len las garantías individuales. II Por leyes o actos de la au

·toridad federal que vulneren o restrinjan la soberan1a de los-

estados, y III Por leyes o ac~os de la autoridad de estos que

invadan la esfera de la autonomía federal, conjuntamente con -

el artículo 107 constitucional. 

Controles interorganos: Derivados de la necesidad de

cooperaci6n que exiate entre los diversos detentadores del po
der, por ejemplos el presidente tiene la tacultad administrat! 

va de nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia, y so

meter el nombramiento, las licencias y renuncias de ellos a la 

aprobaci6n de la camara de senadores o de la comisi6n permane~ 

te en su caso. 

La intervenci6n discrecional de un detentador en las activida

des de otro: una de las facultades presidenciales que enumera

el art!culo 89 fracci6n I en su segunda parte le obliga a pro

veer en la esfera administrativa a su exacta observancia, facul 

tad que le permite promulgar reglamentos para poder ejecutar -

las leyes que a este efecto se establezca-. 

Controles verticales del poder: Este tipo de control

est4 legislado dentr; de nuestra constituci6, ya que nuestro -

pa!s practica el federalismo (articulo 40 constitucional), que 

reserva ciertas competencias al poder federal (artículo 41 --

constitu~ional) y obliga a la federaci6n a respetar las que e~ 

rrespondan a los estados miembros. 

Las Garantías Individuales: Establecidas en el captt~ 

lo I de nuestra constituci6n, y que constituyen el medio por el 

cual los gobernados realizan su deseo de vivir libremente y 9!. 
rantizan su participación en el proceso pol!tico. 

En nuestra const1tuci6n tambien se establecen garant!as de tipo 

social que aspiran a la obtenci6n y guarda de la seguridad ec2 



nómica y la justicia social (artículos 27 y 123 constitucionales) 

El Pluralísmo: En nuestro país los grupos plural!stas 
participan libremente en el proceso económico ~ político, siempre 
y cupndo no lesiones intereses de terceros, o la económia o segu
ridad y estabilidad po~\tica del país. 
Dentro de estos grupos pluralístas se encuentran incluidos los -
partidos políticos, que se encuentran regulados dentro de nuestra 
constitución en su artículo 41. 
Todos los elementos que conforman los controles del poder interac 
tuan en una red de comunicaciones, a trav4s do canales de comuni
caci6n que la ley estiblece, esto es que los detentadores. del po· 
der deben seguir los procedimientos establecido legalmente para -
ejercer el poder. 

En conclusión: Nuestro sistema político no es uri sistema 
cibernético, ~ertenece a los sistemas multicipirales, no lineales 
(retroalimentados) y por lo tanto es dificil que acepte una con • 
ducta dinámica dentro del sistpma. Nuestra admi~istraci6n ·hace 
uso limitado de las comp~tadoras en la toma de decisionrs, y est~ 

es la razón por la que pierde dinamismo en sus acciones. 
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