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1 N T R o D u e e 1 o N: 

Siendo el poder polftico un tema singularmente com 

piejo y reievante, cuyo análisis te6rico ha sido en -

más de las veces superado por la realidad social, he -

deseado como aportación al campo investigatorio intell 

gir la realidad dentro de la teorfa exponiendo en el -

decurso del presente ensayo, los aspectos básicos más 

importantes relacionados con su fundamentaci6n sociol~ 

gica y jurfdica. 

El marco de referencia con que se realizó este es

tudio, parte de los lineamientos proporcionados por la 

Sociología y el Derecho, ciencias humanas que dentro de 

sus respectivas ~reas de conocimiento buscan perfeccio

nar la ambivalencia y dinamicidad de las fuerzas socia

les, estableciendo un orden y equilibrio estructural -

propiciatorio al desarrollo integral de la vida comuni

taria. función que corresponde realizar el poder polftl 

co a través del sistema de dominaci6n legítima. 

E1 tema como se advierte representa un campo de in

vestigación fundamental dentro de la Teorfa Polftica y 

la vida social. Su examen a6n cuando requiere un estu-

dio más especial izado ha sido abordado siguiendo el en

foque particular de este ensayo, que no es otro sino 

el impulso que genera la inquietud de conocer realmente 

su estructuración. Base indispensable por la que estima 

mos el hombre podrá alcanzar su realización integral 
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dento del fen6meno de convivencia humana, 

El capitulario conforme al cual se ha desarrollado 

el presente trabajo consta como sigue: 

E1 Poder Social como fundamento primario del Poder 

Po 1 rt i co 

E! Poder Po!ttico y el Derecho. 

AoA!isis de los factores sociológicos y jyrfdicos 

del Pgder P0 lftico en el Estado Mexicaog, 

El primer capftulo lo constituye el estudio de los 

complejos sociales y descripción de las principales -

fuerzas o elementos que participan en la objetivación

del poder, tratando de explicar a ~stos en su proceso

de integración y equilibrio, 

El segundo capftulo versa sobre la evolución y an

tecedente~ históricos del poder polftico, asf como la 

relación interactiva entre el Derecho como orden norlllJl 

tivo jurfdico y el poder como institución de dominación 

legftima. Esta parte deja entreve~ un acercamiento his

tórico sociológico y jurfdico del poder, como elementos 

confirmativos de la unidad conceptual del mismo. 

Finalmente la inclusión del an~lisis sobre los Fa~ 

tores sociológicos y jurídicos del poder político en el 

Estado Mexicano, considero no requiere justificación e.:¡ 

pecial alguna. S¡ alg6n campo de la ciencia política ha 

de interesarnos m6s vivamente, 6ste lo representa el 

conocimiento objetivo de lo estructura real del poder -

en nuestro paf s. Es por ef lo que inclufmos en este ehs.a 



- 12 -

yo un estudio sobre este capítulo. 

El presente trabajo no pretende haber agotado los 

temas que se tratan, es tan sólo un apuntamiento sobre 

un campo especfficamente importante, que por su envol

vente realidad, es por todos conceptos de naturaleza -

insoslayable. Su elaboración estuvo sujeta a la valio

sa referencia bibliogr~fica inserta al final de este -

opasculo. Destacando que el método o la corriente don

de se ubica este trabajo es la Estructural funcionali~ 

ta, sin dejar de reconocer que el Marxismo podría apo~ 

tar y ampliar sustancialmente el enfoque del tema. 



- 13 -

CAPITULO PRIMERO 

EL PODER SOCIAL COMO FUNDAMENTO PRIMARIO DEL PODER 
POLITI CO. 

a).- Los Complejos Sociales y su influencia dent~o 

del proceso conformador del Poder Social. 

Todas las cosas que existen en la naturaleza est&n 

conformadas de variados elementos y a medida que el hom 

bre las sujeta a investigaci6n, concluye con el conocl 

miento cienttfico de las mismas. 

A los estudiosos de la Sociologfa les preocupa de

terminar el elemento social y para el lo bifurcan sus opl 

niones, sosteniendo unos: Que el elemento social lo es 

el grupo y para otros: E1 elemento social lo es y repr~ 

senta, un individuo. 

En rni concepto el elemento social es el grupo y no 

el individuo, ya c;ue Augusto Comte, fi 16sofo y matemátl 

co francés, de Montpel lier, autor de la Fi losoffa Positl 

va, afirma: "Que todo organismo o sistema se constituye 

por partes que le son homogéneas y por el contrario, si 

son heterogéneas e 1 organismo se an i qui 1 a", más ade 1 ante 

concluye por analogfa que: "Todos los componentes de la 

organización socia 1 son 1 as sociedades", ( 1 ) 

De lo anterior desprendemos, que un estudio sobre -

las realidades humanas, nos conduce a distinguir una -

gama complicada de conjuntos con individuos heterogfineos 
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que los integran, los cuales poseyendo especiales cara.e 

terfsticas, se distinguen a la vez de otras colectivid.a 

des. De esta manera, podrfamos referirnos a la familia, 

~ fa vecindad, a la aldea, a la muchedumbre, a la clase 

profesional, a la naci6n, al estado, etc., los que 

determinados por una serie de procesos y relaciones 

sociales combinados, forman una amalgama de unidad o de 

conexión real, A esas pluralidades sociales, las denoml 

namos formaciones o complejos sociales, a las que, para 

comprenderlas mejor se hace necesario conceptuarlas en 

tres tipos, a saber: Por su categorfa o clase, por su -

agregación y por su interactividad. 

Los grupos humanos para catalogarse en clases se -

basan en una serie de caracterfsticas similares, las -

que permiten considerar móltiples aspectos dentro de un 

sólo concepto unitario. 

La concurrencia de notas comunes es 1 o que hace 

que 1 os individuos se cata 1 oguen como semejantes, para 

lo cual no es necesario que estén juntos, reunidos o -

que se produzca un estado de interacción entre el los. 

Asf cuando se hace referencia a los intelectuales, no

quiere significarse que estén necesariamente reunidos, 

lo cual puede o no presentarse sino m~s bien aludimos a 

1asltii1 itud que los individuos guardan dentro de dicha 

pluralidad social. 

Si nos referimos a una agregación humana, abarcamos 

el hecho de una relaci6n de proximidad en el espacio, -

es decir respondiendo simplemente a un estado unilateral 
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de atracción o a la existencia de un 1 igamen externo. 

Ejemplo de este tipo lo constituyen las cárceles que 

encierran a un grupo de· individuos o bien, las ofertas 

que atraen a cierto n6mero de compradores. 

Por lo que toca al tercer concepto de pluralidad o 

sea el de interactividad, consiste en que los sujetos 

que lo constituyen ejercen influjos recfprocos, determ.i 

nándose la formación de tal grupo por las acciones y r~ 

acciones de correspondencia mutua. 

La reciprocidad ~e las acciones psfquicas, es lo 

que propiamente constituye este tipo de pluralidad so

cial. Aquf puede observarse por parte de los miembros 

que la integran, una efectiva conexión, la cual faci I~ 

ta la existencia de una relativa unidad y delimitación. 

Et término relativo por lo que a este tipo de plurali-

dad concierne, obedece al carácter ampliamente diverso 

que los complejos sociales tienen y cuya interferencia 

impide una absoluta demarcación. (2) 

Lo anteriormente expuesto nos ilustra que los com

plejos sociales no se conforman como un ser substancial 

independiente, sino más bien como conjuntos combinados 

de procesos y de relaciones sociales y de modos colectl 

vos de conducta. 

La interactividad de los complejos sociales, de 

acuerdo con los cauces preestablecidos, propósitos, pr~ 

gramas y valoraciones humanas, integran juntamente con 

la organización un conjunto coligado de energfas, que -

sumadas y multiplicadas substancian la fortaleza de los 
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entes colectivos. 

La supervivencia, formación y desarrollo de los en 

tes colectivos, requieren del equilibrio de los proce

sos y relaciones sociales, lo que permite superar todo 

instinto o pasi6n dis9re9acionista y colaborar en todos 

los órdenes y finalidades preconcebidas. Asf, mediante 

la familia, estirpe, pueblo, estado y otras corporaci~ 

nes se consigue anular las dificultades con que frecuen 

temente se tropieza en los cfrculos de convivencia hunw 

na. ( 3 ) 

Ocuparse de los complejos sociales, como determinar 

la influencia conformadora que ellos ejercen dentro del 

proceso formativo del Poder Social, es por lo tanto una 

tarea que plantea problemas de orden técnico y cuyas s~ 

luciones deben actualizarse en función de la concurren-

cia de sus factores, mismos que condicionados por cir-

cunstancias de oportunidad, organización u otros, con-

tribuyen al fortalecimiento e importancia de la total i

dad de los quehaceres sociales. 

De todo lo anterior podemos concluir que los grupos 

o complejos humanos se integran de personas cuyas con-

ductas se enlazan entre sf, para conformar por su din~ 

mica e interactividad social su propia vida, la que en 

aras de la supervivencia representa formas y manifesta

ciones sociales diversificadas que la Sociologfa como -

ciencia de las acciones sociales se ocupa de investigar. 

( 4 ) 

Et aspecto fenomenol6gico sobre la integraci6n del 
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Poder Social, exige por lo tanto el concurso de crite

rios empfricos, que basados en los diferentes aspectos 

del quehacer humano, registren de manera sistematizada 

lo que ocurre en la vida social. Una investigación 

exhaustiva a este respecto, implica por consiguiente -

considerar que el poder no es de naturaleza perentoria 

y que existe aón sin mediar decisiones explfcitas, sien. 

do la dinAmica elaboradora del Poder Social esencialmen. 

te producto del movimiento dialéctico de fuerzas contr~ 

dictarías y diversas que al objetivarse constituyen el 

eje crftico en torno del cual se consolida el equi li-

brio de la sociedad. ( 5 ) 

b).- Concepto y Naturaleza del Poder Social. 

Del análisis que sobre los complejos sociales abor

damos en el inciso precedente, pudimos advertir como pr~ 

supuesto antropológico de lo social, la naturaleza greg~ 

ria del género humano, la cual sin menoscabar la sustan

tividad propia del individuo, lo predispone a reaccionar 

análogamente al resto de sus semejantes. Esta propen--

si6n o necesidad de aprobar y de actuar socialmente con

forme a la realidad social a la que se está inserto, es 

determinante para explicar el aspecto ontol6gico del P.o. 

der Social, el cual con base a los principios sociol6gl 

cos que lo sustentan, representa .La objetivación .de. fu.e~ 

rn sociales dinámicas~ contradictorias, llle.s .c.om.o. .e.e.o. 

n6micas, mí 1 itares, Jemogréficas, psicológicas, éticas, 

culturales, .e.±..c...., intereses concretos ..qu.e .e.u posici6n .de. 

eqy j 1 i br jo estruch1ru 1 filu::..e.n.. aseq11ib1 e tl .i.:u:.Wul. norm¡¡t Í -
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.li:'..ll correspondiente. ( 6 ) 

El concepto que sobre el Poder Social hemos expue~ 

to, nos conduce obviamente al an&lisis de las m&s conn~ 

tadas fuerzas o elementos que en dicho poder concurren. 

El examen de el los, de acuerdo con los intereses que r~ 

presentan, constituye por sus caracterfsticas extensame.o. 

te variables, &reas de conocimiento que no obstante sus 

peculiaridades, interesan a la investigaci6n social. 

Nuestro interés al tratar cada uno de el los se dete~ 

mina por la necesidad de captar al poder como la objeti

vación de fuerzas sociales representativas de los inter~ 

ses predominantes, cuya permanencia o relativa variabi-

1 idad condicionada por circunstancias hist6ricas de tiem 

po y de lugar, contribuyen a definir su naturaleza. 

La estructura del Poder Social va segan se despren

de de lo anteriormente expuesto, en consonancia directa 

con la pluralidad integral de todos sus elementos, los 

cuales dada su importancia anal izamos a continuación: 

ELEMENTOS ECONOMICOS: 

L~ notabilidad del poder económico como fuerza es

tructurante del Poder Social, se apoya en gran parte en 

el medio geogr&fico y la capacidad técnica industrial -

disponible, 

Es asf que las estructuras económicas imperantes -

en cada época, han sido en mucho pr0ducto de las pecu-

1 iares condiciones del medio geogr&fico y de los dispo-
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sitivos técnicos empleados. 

Asf en las primeras fases evolutivas del hombre, -

observamos que la estructura económica dominante, se -

configura por una casi total dependencia del hombre 

con el medio. En este estadfo social la prodiga! idad o 

escasez del .medio geográfico, es determinante dentro del 

incipiente desarrollo económico, Et carácter n6mada de 

los grupos y hordas, en este nivel primitivo se finca 

sustancial mente en el consumo, los quehaceres humanos 

son de naturaleza recept íva y las ocupaciones elementa-

les como la recolección y 1 a caza constituyen 1 as acti-

vidades m6s solfcitas en este importante perfodo de la 

historia. ( 7) 

Posteriormente en una fase más evolucionada es la 

agricultura la que constituyendo un~ etapa de nuevas -

perspectivas económicas establece mediante el sedenta

rismo una nueva forma de vida, en la que las transfor

maciones de orden material, social y polftico superan 

en grado preponderante las prácticas rudimentarias de 

otros estadfos inferiores. Aquf en esta etapa tan sin

gular en la evolución social, es encomiable observar -

una gradual liberaci6n del hombre respecto al medio 

geogr6fico circundante; pero la ruptura total en tal 

sentido no es concebible, pues sí bien el hombre ha si

do capaz: rned i ante e 1 emp 1 eo de nuevas técn í cas, de apr,o. 

vechar y de transformar las condiciones naturales, la 

historia nos demuestra que el poderfo de las naciones 

guarda fntirna relación con este factor. ( 8 ). 
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Es por el lo, que a fin de ser cautos y precisos en 

nuestras aseveraciones, es conveniente cuando aludimos 

al medio geográfico como elemento de integraci6n econ~ 

mica, referirnos más que al determinismo a la influen

cia que éste invariablemente presupone y ejerce. 

El carácter influyente del medio geográfico como -

presupuesto invariable del poder, se advierte claramen. 

te, cuando para ilustrar este concepto, argüimos dentro 

del tráfico de la relación mundial, entre otros ejemplos 

la posici6n insular de la Gran Bretaña, la situación PA 

ninsular de ltal ia, la separación oceanográfica de los 

Estados Unidos respecto de otros continentes o bien la 

vastedad del territorio de la Uni6n Soviética, Estos 

casos en los que los accidentes que ofrece la naturale

za en la conformación geográfica, robustecen o debí litan 

el obrar político, son por lo tanto circunstancias de -

gran valor en las fases constitutivas del Poder Social. 

Así, en el caso de España, los montes Pirineos sus

citaron una situación un tanto diferente, aunque no pe~ 

manente en la posición internacional hispana. De esta -

manera se observó que la dificultad de acceso del mundo 

exterior a España, antiguamente impidi6 el auge interno 

de sus principales corrientes intelectuales, sociales, 

económicas y políticas. Para corroborar este acontecer 

come producto de la segregación geográfica en que la -

penfnsu 1 a permanecí ó, podríamos agregar que España 

ha sido segdn testimonios de la historia, mínimamente -

tocada por las grandes conflagraciones políticas y mi--

1 itares de Europa. (9). 

'. 
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Las caracterfsticas peculiares que los espacios 

tienen segan lo hemos descrito, son por consigui~nte -

juntamente con otras propias del medio geográfico, as

pectos que no pueden pasar inadvertidos, La influencia 

que el los ejercen se registran sensiblemente tanto en -

la integraci6n econ6mica como en otros 6rdenes igualmen 

te importantes del poder social. 

Finalmente, de acuerdo con las afirmaciones que 

hemos venido sosteniendo, son los recursos técnicos y

el desarrollo industrial los que en la era actual re-

presentan otra etapa ''éfe i ndudab 1 e va 1 or en 1 a integra

ci 6n econ6mica, social y polfti~a. Por lo tanto, una~ 

sociedad capaz de abastecerse, autoalimentarse, contr~ 

lar y transformar técnicamente sus materias y recursos, 

está sin divergencia alguna destinada a ocupar sitios 

privilegiados de vanguardia y de directriz en el orden 

econ6mico y polftico, 

A este respecto las formas cl~sicas las encontramos 

en el capitalismo y el comunismo, que aun cuando se fia 

can en condiciones psicol6gicas e institucionales divec 

sas, constituyen sistemas altamente predominantes. (10). 

Lo anterior nos demuestra que la escasez o abundan 

cia de las materias primas, en relaci6n paralela al de

senvolvimiento técnico-industrial, es segan se observa 

cada dfa una base s61ida para el progreso y desarrollo 

de los pueblos. 

Un estudio retrospectivo en relaci6n a la importan 

cia que la técnica representa, lo encontramos verbigra-
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cia al comprobar que el ocaso del poder de los pueblos 

antiguos del cercano Oriente, se produjo entre otras -

causas, por la desorganización y falta de control de -

sus sistemas agrícolas. Otros casos como España, nos -

ilustran que uno de los motivos de su descenso políti

co en las postrimerías del Siglo XVI, obedeci6 a la -

desforestaci6n inmoderada de sus bosques que tuvo como 

.grave consecuencia la transformaci6n de tierras férti

les en desiertos virtuales. 

Las claves del éxito del desarrollo socio-económi

co de cualesquier pueblo, residen por consiguiente, e.a. 

tre otros elementos, en el aprovechamiento y explota-

ci6n planificada de todos y cada uno ~e los recursos -

de que se disponga. 

Las fuerzas internas de cada comunidad, juegan un 

papel decisivo en el campo de la tecnología industrial. 

Los sistemas econ6m i cos a 1 margen de 1 os regímenes po-

1 ít i cos que se hayan originado, han comprobado, que las 

categorías económicas, como la tierra, el capital o el 

trabajo, s61o producen 6ptimos y mejores satisfactores 

en la medida en que se es capaz de aprovecharlos. 

La importancia de los recursos va pues en consona.a. 

cía directa con las técnicas y capacidad industrial -

que se despliegue. Es así que a medida que se manifie~ 

ta el control de dichos recursos, los pueblos que lo - · 

poseen aumentan sus perspectivas de mando y de domin"io 

sobre el mundo. 

De esta manera, el acero, el carb6n, el manganeso, 
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el petróleo, el uranio y otros recursos, representan -

en la era moderna, riquezas de incalculable valor, mi~ 

mos que de acuerdo con las técnicas y sistemas de 

explotación contribuyen al desarrollo de la economfa y 

por ende del poder social. (11) 

ELEMENTOS MILITARES:-

En el p~rrafo anterior hemos destacado la influen

cia preponderante de los elementos econ6micos como pr.e. 

supuesto del desarrotlo social. La situaci6n econ6mica 

a que hemos hecho referencia encuentra su estabilidad -

y seguridad mediante las instituciones armadas que el -

Estado crea. 

El carácter institucional de los recursos mi litares 

obedece por consiguiente, a la necesidad de garantizar 

el orden p6blico, ya que siendo caracterfstica del Esta 

do, el monopolio legftimo de la fuerza física, éste la 

emplea para su defensa y consolidaci6n de sus más varía 

dos intereses. 

Por otra parte, la habi 1 idad táctica mi 1 itar ha 

constitufdo juntamente con el potencial bélico de que -

se disponga, un factor que con relaci6n al poder no pu.e. 

de pasar inadvertido. 

A este respecto, Maquiavelo en su obra El Prfncipe, 

al defender el absolutismo del poder monárquico soste

nf a: 

"La guerra, las instituciones y las reglas que le -
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conciernen son el Gnico objeto al que un príncipe debe 

entregar sus pensamientos y su apl icaci6n y del .cual le 

conviene hacer su oficio; esta es la verdadera profe-

si6n de cualquiera que 9obierne, y con ello no sólo los 

que han nacido príncipes pueden frecuentemente llegar a 

ser prfncipes. Por haber descuidado las armas y haber -

preferido a el las las dulzuras de la molicie se ha vi~ 

to perder sus estados a algunos soberanos. Despreciar~ 

el arte de la guerra es dar el primer paso hacia su rui 

na; poseerlo perfectamente es el medio de elevarse al -

poder." (12) 

Este concepto si bien en parte constituy6 un retro

ceso serio en la vida política, por la interpretación -

un tanto rGstica y primitiva de sostener la estabilidad 

y hegemónfa del poder, signific6 no obstante la crftica, 

un recurso del cual frecuentemente los príncipes y go

bernantes se sirvieron para preservar inc61ume la sobe

ranfa de sus reinos. 

Las estructuras mi litares de acuerdo con esto, ve

mos han sido ati les y necesarias en todos los tiempos, 

Et car6cter institucional y reglamentación que el Esta

do les ha conferido, ha sido podemos considerar parte -

consustancial a la existencia misma de la sociedad, la 

cual apoy[mdose o bas&ndose en el p'redominio que ejer

cen los sistemas de opinión, pensamientos, aspiracio-

nes y propósitos que el Poder Social representa, legiti 

ma mediante su aprobación la existencia de las organizA 

ciones mi litares cuya funci6n especffica se concreta en 

el custodio y defensa del orden institucional vigente, 
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Esto altimo por cuanto al marco de referencia que 

tiene al concepto de legitimaci6n determina que la exi~ 

tencia y necesidad de los elementos mi 1 itares se funda·· 

especialmente en el consenso social 1 ibremente otorga

do por los miembros de la sociedad a la cual las insti

tuciones armadas sirven, 

La legitimación en este sentido se conceptaa como 

la estimaci6n axiol6gica aprobada por la sociedad, me

diante la cual los miembros de la misma, logran la re.a 

lizaci6n de sus más elevadas metas. Esta ~ituaci6n es 

determinante para que las actitudes que asuman los cue~ 

pos militarizados, se real icen en compatibilidad con -

los intereses y requerimientos sancionados y aprobados 

por dicha sociedad,· de tal manera que las actuaciones

no sean una amenaza de desequilibrio o de anarqufa so

cial,. sino por el contrario pugnen por sentar bases de 

confiabilidad en donde la sociedad pueda sin distor--

si6n alguna continuar su ritmo de progreso y de desa-

rrol lo. 

La fuerza militar es por consiguiente, un elemento 

de carácter social que se finca en el monopolio legftl 

mo de la fuerza ffsica y cuya intervenci6n s61o se 

concibe para consolidar y defender los más preciados -

intereses del poder, E1 empleo de la violencia no con~ 

tituye por ningún sentido una norma general de conducta 

para las actuaciones de las élites mi 1 itares, su uso es 

la excepci6n originada por actitudes que amenazan rom

per el equilibrio social. 

En corroboración de lo anterior, C, Wright Mi 1 Is, 
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en su interesante obra La E!jte del Poder, expresa que 

no en todas las contiendas por el poder, los individuos, 

grupos o naciones, uti lizar~n necesariamente la violen

cia, ya que las teorfas del gobierno han establecido -

instituciones en las que el uso de la fuerza ffsica se 

reduce a un mfnimo, virtud a los contrapesos que el 

predominio civi 1 y los ordenamientos legales han supue~ 

to. ( 13 ) 

Las instituciones armadas desde este punto de vis

ta han sido creadas segan desprendemos de los párrafos 

anteriores, para garantizar la convivencia humana, fo~ 

talecer los principios de seguridad social y salvaguaJ: 

dar los intereses predominantemente económicos de la -

sociedad. 

ELEMENTOS DEMOGRAF 1 cos: _ 

Serfa aventurado justificar a un pafs como muy po

deroso en virtud al namero de sus pobladores, pues a~ 

más es necesario que ~stos reanan un mfnimo indispensa 

ble de requisitos o condiciones, que los capacite para 

el desarrollo en un plano superior. 

Lo anterior nos lleva a reconocer que un máximo gra 

do de potencialidad, no puede presumirse tan s61o adu

ciendo el reconocimiento matemático de las cifras de p~ 

blaci6n, pues para apreciar correctamente la influencia 

del factor demográfico en la distribución del poder, se 

hace necesario argüir el aspecto cualitativo de lapo

blación, la que conciente de su capacidad productiva -

optará por eliminar la ociosidad e inculcará a las nu~ 
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vas generaciones un espíritu de renovaci6n y progreso. 

( 14 ) 
La importancia del factor demográfico como elemen

to conformador del Poder Social, se determina en aten

ci6n de toda una serie de fen6menos los cuales siendo 

variados y distintos representan de acuerdo con la co

rrespondencia valorativa que entre el los exista, el co~ 

ficiente más id6neo para interpretar, comprender y re

solver la problemática social. 

De esta manera, fen6menos como el nacimiento, mor

talidad, longevidad, ~limentaci6n, edad, sexo, cultu

ra, ocupaci6n y otros de igual importancia deben ser 

motivo constante de investí gaci6n y estudio. ( 15 ) 

Un análisis de conocimiento y exploraci6n sobre 

los fen6menos que antes hemos apuntado, proporcionan -

formas previsibles de encauzamiento de los antagonis-

mos polfticos, logrando con el lo soluciones más efica

ces a los problemas que la expansión demográfica trai-

ga consigo, 

La demograffa con base a lo que hemos expuesto de

be en consonancia con los fenómenos que inevitablemen-
• 

te representa, ser objeto de atenci6n por parte de qui~ 

nes transitoriamente están constituídos en detentadores 

del poder. Su importancia es fundamental en la integra

ci 6n de 1 mismo. 

La afirmaci6n anterior la basamos en raz6n a que -

la demografía al ocuparse de la problemática que plan

tean los fen6menos de la expansión social, tiende en -
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virtud a las resoluciones que se adoptan, a elevar los 

niveles en que se mueven las fuerzas sociales del po

der, lográndose por este medio alcanzar a favor del iu 

terés general un estandar de vida mejor en el cual en

cuentran realizaci6n los valores más trascendentes, que 

como la justicia y el bien com6n contribuyen eficazmea 

te al establecimiento del orden social. 

ELEMENTOS PSICOLOGICOS:-

En párrafos anteriores he venido aludiendo la in-

fluencia y vijlor de los elementos materiales, precisan 

do por consiguiente y de acuerdo con la exposici6n ref~ 

rida, la importancia que cada uno de ellos tiene en la 

formación del poder. Corresp6ndeme ahora, analizar en 

un plano de mayor significación, los elementos sociales 

que como es de comprenderse constituyen la parte esen

cial de su dinámica formativa. 

Los elementos sociales, son a diferencia de lo que 

afirman algunas doctrinas, que pretenden fundar el po

der en estructuras materiales, las fuerzas que no s61o 

determinan la homogeneidad en las operaciones, sino fu.o. 

damentalmente el grado de cohesi6n social que necesaria 

e imperativamente servirá para la consecución de fines 

trascendentes y positivos. Es por el lo que al avocarme 

al estudio de estas fuerzas, trataré inicialmente los 

elementos psicol6gicos. 

Es com6n observar en la totalidad de los seres hu

manos, un máximo de rasgos psicológicos y de aspiracio

nes que se manifiestan de acuerdo con los dictados de su 
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propia cultura, tales como el deseo de vivir y conseguir 

todas las cosas necesarias para la vida, tener la opo~ 

tunidad de expresarse y desarrollarse libremente, a~pi

rar al poder, por lo que buscan distinciones sociales -

con las cuales puedan ser superiores al resto de sus -

congéneres. 

Estas tendencias o impulsos con que el hombre se -

proyecta, han sido reconocidas por algunos autores, ca 

mo necesidades b§sicas, entre las cuales destacamos 

aquellas que tienden a buscar la seguridad ffsica, la 

seguridad emocional o bieri las que se inspiran en una

necesidad de triunfo o de status, Aunque dichas tende.o. 

cias o impulsos no pueden ser satisfechas en su totall 

dad, éstas constituyen -segón Freud- prerrequisitos -

del proegreso y forman en óltima instancia la infra--

estructura de la conducta humana. ( 16 ) 

Estas basESpsicol6gicas a que nos hemos referido,

son iguales para todos los hombres aunque en condicio

nes muy diversas, ya que de otra manera plantearfa una 

similitud hipotética cuyo resultado darfa lugar a una 

comunidad de convicciones, postulados y aspiraciones de 

idéntico valor. 

Las manifestaciones psicol6gicas, segón vemos, juu 

tamente con las condiciones en que se desarrollan cons

tituyen la peculiaridad con que proyecta una comunidad, 

virtud a la uniformidad tipológica de sus costumbres,

rel igi6n, cultura, medio ambiente, etc., unidad psfqul 

ca que dado su proceso de social izaci6n, da lugar al -
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estudio del caracter social. 

Et carácter social no puede relegarse como factor 

del poder porque los sostenedores y ejecutores de la PD 

lftica, lo constituyen todos aquellos que trabajan para 

la sociedad interviniendo en el la en formas varias e iu 

distintas, 

La funci6n del car&cter social de acuerdo con el -

pensamiento de Erich Fromm, se determina por la necesi

dad de encauzar y moldear la energfa humana, a fin de 

que acorde con los intereses de la cultura en general, 

se mantenga la sociedad en contfnuo funcionamiento, Por 

lo mismo, el car&cter social como núcleo de la estruc

tura del car&cter compartido por la mayorfa de los 

miembros de una cultura, opuestamente al carácter indi

vidual en el cual los sujetos difieren entre sf, presen. 

ta mediante un proceso de asimi laci6n, un estado de in

tegraci6n hacia el grupo, contribuyendo de esta manera 

al fortalecimiento real del mismo. El enfoque que sobre 

el car&cter social hemos expuesto obliga a los indivi

duos a asimilar la herencia acumulada del pasado, y a 

que sus conductas se adapten a las exigencias de su tiem 

po. ( 17 ) 

De lo anterior desprendemos, que quienes pretendan 

valorar la fuerza relativa del poder, tienen inevita

blemente que dirigirse al carficter social, el cwl nos 

demuestra las cualidades o defectos que como sel lo in

confundible singulari:::.Jn a los grupos e individuos, e.a. 

pacitfindolos o inval id&ndolos para el desempeRo cle sus 
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actividades. 

Es en este sentido por lo que el carácter social im 

pele a los individuos más que a observar una decisión -

conciente, a actuar conforme a los intereses y necesid~ 

des propias, siendo asf que las actuaciones son la resul 

tante de todo un conjunto de fenómenos socio-culturales. 

( 18 ) 

Otro rasgo psicol6gico de gran importancia en la in 

tegración del poder social, lo constituye el temperameil 

to, el que segón Gordon W, A¡ lport, puede catalogarse -

como: 

" •.• los fenómenos caracterfsticos de la naturaleza 

emocional de un individuo, fen6menos entre los cuales 

se cuenta su suscept i b i 1 i dad a 1 a est i mac i 6n emociona 1, 

su intensidad y velocidad de respuesta habituales, la 

cualidad de su estado de ánimo predominante y todas --

1 as pe cu 1 i ar i dades de f 1uctuaci6n e intensidad en e 1 

estado de ánimo, todos estos fen6menos son considera-

dos dependientes de su estructura constitucional y, por 

lo tanto, como de origen principalmente hereditario ••• " 

( 19 ) 

El temperamento es por lo tanto una disposici6n con 

génita de los individuos que forman el conglomerado so

cial, ellos desde el punto de vista de la clasificaci6n 

psicosomática que les corresponda participan con su 

actitud en el desarrollo del poder social. Tal desarro-

1 lo lo concebimos cuando de acuerdo con lo señalado por 

prestigiados psicoanalistas, inferimos que las fuerzas 

sociales del poder están por propia naturaleza codeter-

1 
1 
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minadas por elementos psfquicos, A este respecto con

viene recordar que para una comprensi6n plena de la 

problemática social, es necesario profundizar en el 

an61isis de los elementos psfquicos, ya que siendo la 

v í da humana un proceso de grandes comp 1 ej i dades, su con 

tinuidad reclama un mejor encauzamiento. 

la metodologfa histórica como sistema de investigA 

ci6n sobre la ubicuidad e identidad de los sujetos, n~ 

cesita conciliarse con la metodologfa psicol6gica a 

fin de que aclarando e interpretando las fuerzas moti

va~ionales m~s r~c6nditas, pueda ofrecer un criterio -

más firme en relaci6n a los hechos sociales contribuyen 

'do en forma m~s si gn i f i cat i va a crear un nuevo tipo de 

hombre cuya visión esté a nivel de su capacidad, y su 

a~ci6n a la de su pensamiento. S61o de esta manera po

demos neutralizar y reintegrar las fuerzas negativas -

que en la conciencia del hombre moderno puedan alber-

garse, Sobre lo mismo Erik H. Eríkson, señala: 

",,,en un mundo más esclarecido y bajo condiciones 

históricas mucho más complicadas el analista debe 

enfrentar una vez más, todo el problema de 1 a part i ci p.a. 

ci6n discriminada ... "; ", .. s61o asf puede liberar en -

sf mismo y en el paciente aquellos restos de indigna-

ci6n discriminatoria, sin la cual una curaci6n es sólo 

una brizna de paja e 1 evada por e 1 v í ento cambiante de -

la historia." ( 20 ) 

La agresividad, violencia, dominación, autoritaria 

mo, factores evidentemente de antagonismos políticos,-
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suelen ser de acuerdo con la terapia, fenómenos de com 

pensaci6n y de integraci6n social. El mecanismo confo~ 

me al cual se manifiestan podemos apreciarlo atendien

do a las actitudes políticas que se asuman dentro del 

actuar social. 

Los fen6menos que hemos apuntado, Freud los conci

be como producto del desequilibrio entre el instinto -

del placer experimentado en la etapa infanti 1 y la re~ 

lidad que se ofrece a través de los distintos sistemas 

de represi6n, por lo que el poder se manifiesta como -

ati 1, molesto, necesario y coercitivo. ( 21) 

Los motivos que Freud aduce al afirmar lo anterior, 

son producto de las investigaciones que sobre el origen 

de la civilizaci6n represiva y del individuo, se han -

real izado. Este autor indica que el proceso traumático 

que sufre el hombre en su desarrollo, es consecuencia 

del desequi 1 ibrio entre el principio del placer y el -

principio de la realidad que lo substituye. Los niveles 

en donde fundamentalmente se localiza tal desajuste los 

encontramos, señala tan destacado analista, desde el -

punto de vista ontogenético en el primer período de la 

infancia, especialmente cuando la sumisi6n del niño op~ 

ra como una reacci6n a las imposiciones que externamen

te la autoridad paterna y otros agentes educativos est~ 

blecen, y desde el punto de vista fi logenético, en la -

herencia arcaica cuyo contenido ideol6gico y experien-

cias provienen de generaciones ~nteriores. ( 22 ) 

Esta teoría con base a los elementos que contiene -

explica segdn hemos visto, el origen de las perturbaci~ 
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suelen ser de acuerdo con la terapia, fenómenos de com 

pensaci6n y de integraci6n social, El mecanismo confo~ 

me al cual se manifiestan podemos apreciarlo atendien

do a las actitudes políticas que se asuman dentro del 

actuar social. 

Los fenómenos que hemos apuntado, Freud los conci

be como producto del desequilibrio entre el instinto -

del placer experimentado en la etapa infanti 1 y la re~ 

lidad que se ofrece a través de los distintos sistemas 

de represión, por lo que el poder se manifiesta como -

6ti 1, molesto, necesario y coercitivo. ( 21 ) 

Los motivos que Freud aduce al afirmar lo anterior, 

son producto de las investigaciones que sobre el origen 

de la civi lizaci6n represiva y del individuo, se han -

realizado. Este autor indica que el proceso traumático 

que sufre el hombre en su desarrollo, es consecuencia 

del desequilibrio entre el principio del placer y el -

principio de la realidad que lo substituye. Los niveles 

en donde fundamentalmente se localiza tal desajuste los 

encontramos, señala tan destacado analista, desde el -

punto de vista ontogenético en el primer perfodo de la 

infancia, especialmente cuando la sumisi6n del niño op~ 

ra como una reacci6n a las imposiciones que externamen

te la autoridad paterna y otros agentes educativos est~ 

blecen, y desde el punto de vista fi logenético, en la -

herencia arcaica cuyo contenido ideol6gico y experien--

cias provienen de gen~raciones dllteriores. ( ?':> ) 

Esta teorfa con base a los elementos que contiene -

explica seg6n hemos v1sto, el origen de las perturbaciil 

\. 
\ 

1 r 
1 

1 

1 
1 

1 
1 



¡ 

¡ 
l .. 

\ ., 
1 

l 
l 

l 
i 
1 

l 
1 
1 

\ 
1 

1 

- 3~ -

nes psfquicas, las que de acuerdo con Freud, provienen 

de los distintos sistemas represivos imperantes, mis-

mosque, al pronunciarse en un estado de renunciaci6n 

o inhibición a los impulsos naturales del hombre, prov~ 

can una situación conflictiva por la que los antagonis

mos y las frustraciones sociales, polfticas y de otra -

fndole emergen y por lo que el individuo ante el princ.i 

pio de autoridad y de poder adoptar actitudes diversas, 

Nuestro interés al abordar sobre el conocimiento -

de los elementos y fen6menos psicol6gicos anteriormente 

descritos, obedece a la necesidad de contribuir al 

encauzamiento de las reacciones humanas, concretamente 

a que el poder, objeto principal de nuestro estudio, 

adopte actitudes compatibles con los m~s altos fines 

de la humanidad, de tal manera que su ejercicio no se -

torne en amenaza a la estabí lidad de las fuerzas sociA 

les que lo conforman, Confirmamos la existencia de una 

categorfa psfquica que acompaña al poder, y cuya profun 

dídad debe ser objeto de estudios e investigaciones 

mtis amp 1 i os. 

ELEMENTOS AXIOLOGICOS:-

La significaci6n de la moral dentro del orden norm,a 

tivo de la sociedad, nos induce a considerar a ésta, -

como un elemento de singular importancia en el proceso 

conformador del poder ~acial. En efecto, los valores -

e intereses de un determinado conglomerado social s61o 

son factibles atendiendo a la custodia que la ética pr.Q. 
porciona. ( 23 ) 
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Es pues evidente que el ejercicio del poder social, 

implica una fenomenologfa peculiar en los seres humanos. 

Et problema no es lógico ni tecnológico, m6s bien alude 

a.aspectos de fndole moral, La solución radica en una~ 

actitud o estructura mental de convicci6n sobre lo ju~ 

to y lo injusto, y en la capacidad de percepci6n sobre 

los impulsos que han de animar a los hombres para vivir 

con dignidad, respeto mutuo y buena voluntad. Todo in

tento de institucional izar las convicciones morales s~ 

r& intrascendente si se establecen como fines y no co

mo medios para poner .~n pr6ctica los métodos m&s ordena 

dos. ( 24 ) 

Esto es, el problema moral de los seres humanos por 

su propia naturaleza se constriñe en catalogar el aspe~ 

to moral como la forma m&s austera y proba de realizar 

los fines de la sociedad, Toda interpretación incompa

tible a este sentido, resultarfa intrascendente, si en 

nuestro af&n por construir una sociedad nueva prescin

diéramos de la virtualidad indispensable representada 

por los principios morales, que hacen que el devenir -

humano sea por el concepto tan ponderable que nos mere

ce, cada vez m6s perfectibe y mayormente promisorio. 

Et problema moral de acuerdo con esto, no se deliml 

ta en pretensiones absolutistas de valores, sino en -

crear o inventar instituciones viables con base al ace~ 

vo de una buena voluntad y fé, que permita a las insti

tuciones establecerse como medios normales, a fin de 1~ 

grar por conducto de sistemas pacfficos y organizados -
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·el m&s correcto y eficaz desarrollo social. 

Algunos autores al penetrar en este campo tan impo.c. 

tante de la conducta humana, han considerado 6til para 

la investigaci6n apoyarse en el principio de avalora-

ci6n. Principio que de acuerdo con la investi9aci6n -

sociol6gica,~en su calidad de labor cientffica se pro

nuncia a favor de un estado de referencia entre la rea 

lidad socio-hist6rica y los valores predominantes india 

pensables para formar el mundo cientffico cultural. --

( 25 ) 

Lo que se ha expuesto lleva a considerar se96n se 

despr.ende, que e·I objetivo di 900 hacia e 1 que ha de d.i. 

rigirse al poder dentro del contexto ético en que inv.a 

riablemente se mueve, consiste en promover y realizar 

la cooperaci6n social, inteligiendo formas que ayuden

ª superar los obst&culos y haciendo prevalecer sobre t~ 

do sentimiento de inferioridad, valores que como la juA 

ticia, pugnen porque la vida humana esté impregnada de 

felicidad, paz y comprensi6n. ( 26) 

Et valor justicia que en el p~rrafo anterior hemos 

mencionado, entiéndese segan Hans Kelsen, como un fe

nómeno social inprescindible en el orden moral cuyo oh 

jeto es tender a procurar la mayor felicidad posible al 

mayor n6mero posible. Este concepto se realiza median

te la satisfacción a ciertas necesidades que las auto

ridades sociales juzgan dignas de ser protegidas y que 

por el interés social que representan, diffci lmente pu~ 

den ignorarse. ( 27 ) · la justicia segOn el criterio -

que venimos analizando se define, como un valor esencial. 

mente relativo, hecho o fenómeno hist6rico situacional -
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que en relaci6n con la naturaleza de la sociedad en -

que aparece, origina un proceso permanentemente refor

mulatorio. 

Aplicando lo anterior al poder, Hans J, Morgenthau, 

afirma: "El poder est6 sujeto a limitaciones, en inte

rés de toda la sociedad y en interés de sus miembros,

quienes no son el resultado del mecanismo de la lucha 

por el poder, sino que se sobreponen a esa lucha en fo~ 

ma de normas o reglas de conducta por la voluntad misma 

de los miembros de la sociedad.u ( 28 ) 

La normatividad ética de las conductas individuales 

y de grupos es seg6n se desprende, un imperativo social 

incuestionable para todos aquel los que en forma directa 

o indirecta se afanan por alcanzar el poder. 

Toda ideologfa por la que se aspira buscar el reco

nocimiento de la opini6n p6blica en la detentaci6n y dA 

minio del 1 poder, corresponde fincar su plataforma en 

normas de contenido mora. Estas aparte de constituir mA 

delos del actual humano, orientan la din6mica de las 

fuerzas sociales hacía una mejor integraci6n polftica. 

( 29 ) 

Es por e 1 1 o que no obstante 1 a crisis que constant.e. 

mente.confronta la moral en el 6mbito de la lucha por -

el poder, es necesario instar porque dentro del marco -

competitivo que esta situaci6n origina, prevalezca un -

mfnimo de hegemonfa ética capaz de salvaguardar los v~ 

lores o intereses preciados de la humanidad, ya que de 

esta manera pueden mantenerse las aspiraciones del po

der dentro de lfmites socialmente tolerables. 
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La normatividad en su acepción genérica es un con

cepto que comprende campos sociales diversos. Entre éA 

tos la Etica y la Ciencia Jurídica alcanzan priorita-

riamente relieves muy significativos, lo que ha dado I~ 

gar a que las analicemos dentro de este ensayo. Sin 

embargo un estudio de la naturaleza del que ahora me 

ocupo particularmente en el orden normativo, creo conv~ 

niente por su influencia tan decisiva sobre la conducta 

del género humano, incluir el tema religi6n. 

la religión desde el punto de vista de los efectos 

o significados que el la representa en el proceso inte

grador del poder social, nos conduce como l6gicamente

puede considerarse prescindir del campo estrictamente 

metaffsico, La razón que para tal fin argüimos, se fin

ca en la necesidad de real izar más que un estudio filo

s6fico, una investigación cientffica. 

Consideraciones de este género, produjo que Max We

ber en su magistral obra Economía y Sociedad, afirmara: 

"En general no tratamos de la "esencia" de la religión, 

sino de las condiciones y efectos de un determinado ti

po de acci6n comunitaria, cuya comprensión se puede lo

grar s61o partiendo de las vivencias, representaciones 

y fines subjetivos del individuo, esto es, a partir -

del "sentido", pues su curso externo es demesiadc ,)oll 

morfo" • ( 30 ) 

En efecto, un estudio sobre la religión tal como lo 

concibe tan eminente autor, implica en su forma prima

ria e 1 concurso de acciones rae i ona 1 es, 1 as que de man~ 
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ra particular lrdan por su propia naturaleza una 

sut i 1 dua 1 i dad', 'a que por una parte 1 os hombres desde 

el ámbito especfficamente religioso experimentan un sen 

timiento ascensivo para con la divinidad y por otra, -

una racionalización puramente externa y en relación -

con la vida económica cotidiana. ( 31 ) 

Las incidencias como las decidencias que el poder 

religioso y el poder temporal han protagonizado a lo -

largo de la historia, pone de manifiesto que entre am

bos poderes no exVste una escici6n plena y absoluta, -

sino m6s bien un estéido de permanente relación. 

A este respecto, es extraordinariamente importan

te lo que Chevallier afirma en su obra Los Grandes Tex

Po!fticos, al considerar que el problema jurisdiccional 

que a través de todos los tiempos ha planteado la rel.i..:.. 

gí6n y el estado, debe partir de la racionalización que 

sobre este respecto se tenga. 

Asf, continúa diciendo Cheval lier, en la época de 

los pueblos antiguos el paganismo contribuyó a que to

da guerra polftica fuera al mismo tiempo una guerra teA 

lógica. Se pudo observar que para conquistar a un pue

blo era menester cambiar el culto de los vencidos y ex

tender la veneraci6n de los dioses de los vencedores. 

Esta actitud que durante muchos años priv6 en las 

relaciones de la humanidad, fue severamente estremeci

da con e 1 adven i mi effto de 1 cr i st i an i smo, que a 1 anun

ciar el establecimiento de un reino espiritual sobre -

la tierra, sent6 las bases de nuevas ídeologfas en to~ 
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no a la separación entre la iglesia y el estado. (32) 

La dualidad del poder tanto espiritual como tempo

ral, fue la caracterfstica que durante la edad media -

dio por resultado toda una serie de desatinos y de crueil 

tas r·Jvalidades, mismas que al ser escenificadas dieron 

como fel h: culminación el movimiento de reforma ( 33 ) 

Aar observamos que los procedimientos puestos en 

juego por el papado y el imperio a finales del siglo 

XI, desencadenaron una serie de conflictos que se pro

lóngaron durante varios siglos. Las dificultades surgi~ 

ron por cuestiones de autoridad, por motivos de lfmites 

de jurisdicci6n; el papado no admitfa ejercer su autorL 

dad solamente en los dominios espirituales, el Estado -

por su parte no se conformaba con ejercerla únicamente 

en los dominios temporales; ambos poderes se debatfan -

en una lucha por la supremacf a, E¡ papado no podía admL 

tir ni consentir el carácter de súbdi~o del imperio, -

de igual forma éste no se resignaba a constituirse en -

siervo sumiso del papado. 

En esta lucha desigual los papas acusaban grandes 

ventajas; pues provocando divisiones intestinas en el -

seno del poder temporal, mermaban enormemente el poder 

de los soberanos. Esta lucha en sus comienzos redituó -

para el papado una situación de supremacfá sobre el po

der imperial; pero a principios del siglo XIV, sufrió -

una sensible baja debido principalmente a que el papa

do se habfa constitufdo en aliado incondicional de la 

nobleza y de la corte. 
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La corrupci6n moral y material que durante esta -

etapa la Iglesia experiment6, dio lugar a que los pue

blos de la Europa septentrional como Alemania, Ingla

terra, Escocia y otros, levantaran sus protestas ori

ginándose asf la corriente protestante. ( 34 ) 

El protestantismo es por consiguiente un movimiento 

de cultura y civi lizaci6n que tiene dentro de sus prin

cipales fines la restauraci6n del orden civi 1 y rel igiil 

so. 

A este respecto, " ••• la mayor parte de la América -

Británica", dice Tocquevi lle, segón menci6n de Francis

co E, Estrello, " ••• fue poblada por hombres que después 

de sacudir el yugo del papa, rehusaron reconocer otra -

supremacfa religiosa. Llevaron consigo al nuevo mundo -

una forma del cristianismo de la cual no puede hacerse 

descripci6n mejor que decir que era una religi6n demo

crática y republicana. Dicha religi6n contribuy6 pode

rosamente al establecimiento de una repóbl ica y una de

mocracia en los asuntos póbl icos; y desde un principio 

contrajeron la política y la religi6n una alianza que -

nunca se ha 1 legado a disolver." ( 35 ) 

Esta situaci6n en la que notoriamente se advierte -

la participaci6n de la religi6n en las esferas polfti

cas, cobra objetivaci6n según hemos visto, en los sis

temas ideol6gicos de los Estados, sobre los cuales in

fluye. La incidencia de ambos poderes no solamente po

demos constatarlo mediante el ejemplo que se ha expues

to, sino también en otros 6rdenes tales como el econ6-

mico. 
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Asf el capitalismo occidental, segón Weber, carac

terizado por la adquisicí6n de bienes, algunas formas 

de negocios, valores y sociedades capitalistas, aun -

cuando fue introducido por los judíos, no ha sido de -

origen específicamente judaico, en su proceso han in

tervenido orientales, babi 16nicos, helénicos, bizanti

nos, germánicos y toda religiosidad que no repude el -

mundo. Por otra parte, la bolsa como mercado de los 

comerciantes, las sociedades anónimas y en comandita -

y compañías privilegiadas de todas clases, fueron crea 

das por comerciantes cristianos, por mucho que los ju

dfos hayan participado en su fundación. ( 36 ) 

Es pues en este sentido por lo que la religi6n, 

acorde con los puntos de vista que hemos venido soste

niendo, no puede concebirse como un c6mulo de ideas pu 

ramente internas, su carácter ha tenido necesariamente 

implicaciones laicas. Oe al lt, que cualesquiera que sean 

las posturas o actitudes que las religiones asuman frea 

te a la vida, el poder social necesita de parte de los 

dogmas religiosos, el fortalecimiento de los sentimien

tos de sociabilidad como medio de capacitací6n ciudada

na, cuya articulaci6n con la religión lo conduzca den-

tro de una fé civi 1 y unitaria a no aceptar la disper-

si6n del poder. 

ELEMENTOS CULTURALES:-

Un factor de indudable relevancia en la conforma-

ci 6n y proyecci6n del poder social, lo constituye la -

cultura, la que desde el punto de vista sociol6gico y 

f 
1 
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según Rccdsen Sichcs, es: " ••• lo que los miembros de 

una dctcrminadu socied.:id concreta uprcnde de sus predi! 

cesores y contcrnporfineos i;-n esa soc i ed.:id, y 1 o que 1 e 

aíladen y modifican. Es la herencia social uti li:ada, -

revividu y modificada.,," ( 37) 

El patrimonio cultural es por lo tanto un elemen

to de enorme y singular valor para la integraci6n y V.il 

lori:aci6n del poder. Dicho valor podemos apreciarlo -

tomando en consideraci6n la totalidad ideol69ica que -

como normas del quehacer hum.:ino influyen en el signifl 

c~do de la conciencia polftica y de lus actitudes. 

( 38 ) 

E1 valor de los elementos culturales es pues, den

tro del proceso dinámico> funcional de la socicdud un 

medio id6neo y efica: p<ir<J el uesurrol lo y coPrccto d.e. 

senvolvimicnto de las nuevas generaciones, 

En este sector de ideas o de actitudes, la educa

ci6n adquiere un perfil de importuncia inusituda, la -

que de acuerdo con Chevallier: "Es el arte de formar 

a los hombres, haciendo de la cultura no un bien exte

rior al hombre, sino un elemento constitutivo para la 

vida psfquica y ffsica de la sociedad". ( 39 ). 

En los Estados Unidos como en otros países de fili.sl 

ci6n democrAtica, dice Mi lls~. la principul tarea de 

la educaci6n p6blica debería consistir en hacer del in 

dividuo un ciudadano concicnte y par lo tanto m~s capaz 

para pensar y Ju:gar loi asuntos pGblicos. ( 40) 

.Nuestra ~poca refiere Karl Mannheim, el abundar so-

1. 
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bre el mismo concepto, debe caracterizarse por la 

obstinación intelectual, motivada por los diferentes -

estilos de pensamiento, que a través del desarrollo 

cientffico se presentan. Procurando que la difusi6n de. 

mocrática del conocimiento, no sea reservada tan s61o 

a pequeños grupos minoritarios de intelectuales, pues 

el crecimiento de los sistemas democráticos, debe nec.Ji:, 

sariamente ser generado dentro de la discusi6n polfti

ca y fi los6fica de todos los estratos sociales, ( 41 ) 

Un estudio de carácter hist6rico en relaci6n a la 

carencia de preparaci6n cultural de los pueblos y de -

los efectos que ello origina, podemos encontrarlo en -

los ejemplos protagonizados por Grecia y la Italia re

nacentista, las cuales habiendo adoptado el poder eco

n6mico y el poder mi litar para entronizar su dominio, 

tropezaron con dificultades que a la postre tuvieron -

por consecuencia el ejercicio de un gobierno tirano y 

la consiguiente anarqufa social.· 

Es pues tal la magnitud que una situaci6n de esta 

fndole presenta, que para que el problema que el poder 

social suscita sea resuelto satisfactoriamente, es ne

cesario no tllcaga en un gobierno irresponsable de car6.1; 

ter desnudo, sino en la opini6n pdblica vigilante de -

los intereses de la comunidad. EL ejercicio del poder, 

corresponde por tanto ser algo más que la imposici6n -

caprichosa limitada por la ley, necesita fundarse en la 

deliberaci6n de los hombres fptimamente vinculados con 

los intereses de aquellos que les están sujetos. (42) 

1 
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La cultura por lo que puede observarse contribuye 

en forma fundamental a conservar y preservar el carác

ter homogénico de la sociedad, forjando de esta manera 

la convicción psicológica de las doctrinas, que como la 

democracia, el capitalismo, el fascismo o el comunismo, 

propugnan dentro de la diversidad y particularidades -

propias en que se debaten, por la adopción de una fór

mula que tenga por objeto final, un máximo de bienestar 

genera 1 . ( 43 ) 

Et lo~ro de ese bienestar general, lo encontramos -

establecido en una de las funciones prácticas de la cu.l 

tura o sea la técnica. E1 empleo de ella como sistema -

de procedimientos o habi 1 idad para aplicarlos, represe.11 

ta para el poder un medio evolucionado para obtener con 

un mfnimo de esfuerzo, un máximo de rendimiento, que -

permita resolver eficientemente las demandas colectivas. 

( 44 ) 

La técnica en opinión de Herbert Marcuse, contribu

ye a proveer la base misma del progreso y a establecer 

~I modelo mental para un mayor acrecentamiento de la -

producción. Su práctica es identificable con el término 

civi 1 izaci6n. ( 45 ) 

Lo anteriormente expuesto nos 1 leva a considerar -

que conocimiento y poder no son palabras sinónimas, sin 

embargo, deseable serf a para la salud de los asuntos e.o. 

lectivos, que el conocimiento se constituyera más que -

en instrumento al servicio del poder, en un atributo iu 

disoluble del mismo. 
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El orden democrático como sistema de vida, requie

re indiscutiblemente del conocimiento, el cual debe ad

quirir carácter de relevancia póblica, ya que la acti

tud responsable de quienes manejan el poder, sólo en-

cuentra justificación plena mediante la observancia -

del trato directo con un pueblo altamente capacitado. 

( 46 ) 

la carencia o falta de cultura puede originar como 

algunos autores opinan, que la democracia sea absorbida 

por un totalitarismo; esta amenaza es un peligro que -

confrontan los pueblos que acusan bajo índice de capa

cidad cultural, que para erradicarse se necesita una -

nueva técnica capaz de crear una voluntad polftica unl 

ficada. 

la cultura es por consiguiente un elemento excep-

cional en la integración del poder social, poseerla no 

es sólo un capricho de envanecimiento o de trivial ne

cesidad, su fuerza está latente en la construcción inc~ 

sante de la historia. 

Con este elemento tan singularmente importante, -

conclufmos el análisis particular que hasta esta parte 

de nuestro ensayo hemos venido realizando, en nuestro

prop6sito de determinar la naturalezá del poder social. 

El estudio que hemos emprendido acerca de sus ele

mentos ha sido sin lugar a dudas, de gran utilidad pa

ra valorar, conocer e interpretar los extensos y a ve

ces difusos campos del poder, pues sólo a través de una 

perspectiva general podemos abrigar esperanzas para com 

prender los cambios y transformaciones que en él se op~ 
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rar&n, asf como para resolver la problem~tica que plantea 

nuestro tiempo. 

Por lo que una vez determinados los elementos y na

'turaleza del Poder Social, pasaremos a continuación a 

tratar el aspecto de su legitimación, ya que es de suma 

importancia dejar esclarecido su concepto. 
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c).- Legitimación del Poder Social. 

Emprender un estudio sobre la legitimación del Po

der Social, es a todas luces interesante, su·conceptua 

ci6n lo mismo que sus fundamentos en los cuales desean 

sao se explica su real existir, ha sido en todas las 

épocas y para todos los hombres una de las preocupacio

nes que mayor inquietud ha despertado para la humanidad. 

Los efectos que el Poder Social trae consigo a tra 

vés de sus manifestaciones, son motivos y causas por -

los cuales personas de todas las categorías y niveles -

no pueden sustraerse de su envolvente realidad. 

El Poder Social con base a l~s elementos qua lo iA 

tegran, segOn hemos visto, es por su naturaleza un prA 

ceso de infinita complejidad que exige para comprender

lo, un examen exhaustivo sobre su sentido y dinámica. 

Es por el lo que al abordar el tema del poder es neces,¡;¡ 

río enfocarlo en un sentido inusitadamente amplio, co

mo algo que es fundamental a nuestra propia existencia 

y que por lo cual se encuentra invfvito en todos los a.e 

tos y en todas nuestras relaciones, Es decir, como una 

cualidad inherente a todo lo que existe y cuyo aspecto 

de carácter inevitable ocupa la realidad misma. 

Es en este sentido por lo que tratadistas de altos 

merecimientos, han conclufdo en considerar al poder so

cial, como un conjunto de fuerzas sociales dinámicas y 

contradictorias, como todo un sistema de opiniones, peA 

samientos y aspiraciones que al plasmarse mediante un -

estado de equilibrio, objetivan además del poder, su -

1 
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respectivo orden normativo. ( 47 ) 

El sistema normativo conforme al cual se rige la -

conducta social, es producto por· consiguiente del equl 

1 ibrio de la totalidad de fuerzas que asisten en la iu 

tegraci6n del poder. Dichas fuerzas, según hemos visto, 

son complejas .Y variadas. 

Por su parte, Max Weber, en apoyo de las ideas que 

hemos venido exponiendo, considera que el poder necesi

ta ser estudiado en su m~s amplio sentido a fin de que 

por ese medio se logre una penetraci6n mayor, El autor 

que hemos mencionado, conceptcia al poder como la posib.i 

lidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta 

ajena. E1 sentido general del poder, contin6a diciendo, 

s61o es aprehensible acudiendo a la categorfa cienttfl 

ca de la dominación, la que de acuerdo con su particu

lar punto de vista, es: " ••• un estado de cosas por el 

cual una voluntad manifiesta ·.·del "dominador" o de los 

"dominadores" influye sobre los actos de otros, de tal 

suerte que en un grado socialmente relevante, estos a.c. 

tos tjenen lugar como si los dominados hubieran adopt4 

do por sf mismos y como m6xima de su obrar, el contenl 

do del mandato.º ( 48 ) 

E1 concepto de dominación es por consiguiente, se

gún desprendemos de sus elementos, la categorfa cient! 

Fica mediante la cual se legitima toda forma de repre

sentación del poder social. La validez lo mismo que su 

reconocimiento es una consecuencia de la rclaci6n psic.o. 

lógica o consenso social que priva entre l~s miembros -
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ciones, y en el arraigo de las costumbres. 

Finalmente el tipo puro de dominaci6n carismática 

lo radica en la devoci6n afectiva originada por cuali

dades y virtudes extracotidinas, diffci lmente asequi

bles y singularmente excepcionales. Este tipo de domi

naci6n, debe ser considerado como temporal, toda vez -

que si perdura se transforma en cualquiera de los otros 

tipos o ambos, Al respecto afirma el Lic. Jorge Sánchez 

Azcona: 

"la forma pura genuina de dominaci6n carism~tica, 

tiene que ser pasajera, dado su carácter extraordinario 

y fuera de lo cotidiano. Una dominaci6n carismática que 

ti en da a ser permanent.e, tendré que rae i ona 1 izar se o 

hacerse tradicional, o las dos cosas a la vez." ( 51 ) 

Este criterio se funda en que los miembros o prosA 

litos a fin de sostener los privilegios y derechos em.Q 

nados por la rutinizaci6n del carisma, se ven obligados 

a preservar mediante un orden estatufdo o tradicional -

lo que el los consideran derechos adquiridos. 

Con esta óltima forma ideal de legitimación compl~ 

tamos los tres tipos puros de dominio, que hasta esta -

parte de nuestro trabajo hemos venido estudiando. Todo 

lo expuesto sintetiza el cuadro técnico de clasifica-

ci6n elaborado magnfficamente por el genial sociólogo 

Max IVeber. La clasíficací6n que él ha concebido respe.c. 

to a los tipos ideales o formas puras de legitimaci6n, 

constituye sin lugar a dudas, el más extraordinario -

esfuerzo para comprender los motivos o fundamentos en 
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que se legitima el poder. 

Sin embargo, coinci~iendo con la honradez intelec

tual de acreditados sociólogos y tratadistas, hemos de 

reconocer sobre este punto, que la fuerza más genuina 

de legitimación del poder radica en el respaldo que el 

consenso social le otorga en la opinión póblíca. La 

fuerza que éste representa, lo mismo que su dinámica -

representada por la opinión póblica se genera en el SA 

no de las discusiones, acuerdos y desacuerdos en los -

que las mayorfas discerniendo conforme a su capacidad 

y fines que les son inherentes, aprueban lo más condu

cente a sus intereses. 

E1 mecanismo mediante el cual se integra esta opi

nión, se finca en la inclinación natural del hombre, -

quién por defender su continuidad y proyección históri

ca, programat.iza la acción· bajo el acuerdo y asentimieo. 

to mayoritario de sus congéneres. Este mecanismo alude 

a la naturaleza de la opinión póblica, la que no obsta.o. 

te estar dirigida por la élite gobernante, ocupa un lu

gar privilegiado, el cual nosotros percatados de su 

importancia habremos de destacar en forma singular. 
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d),- La Opinión P6blíca y su función en la legiti

mación del Poder, 

En nuestro afán por del imitar científicamente los 

motivos y fundamentos con que el poder se legitima, hA 

mos expuesto en el inciso anterior, conforme al cuadro 

de clasificación de Max Weber, los tipos ideales más -

importantes de dominación legftima. EJ análisis que s.o. 

bre cada uno de ellos hemos real izado, nos ha permitido, 

segón hemos visto, extendernos al conocimiento triparti 

ta de los aspectos que en forma genérica legitima la dA 

minaci6n. 

E¡ poder como categorfa cientffica de dominaci6n -

está conforme a este criterio provisto de la idealidad 

presupuesta en los tipos ideales anteriormente descri

tos. Su carácter legftimo está determinado por motivos 

típicos orientadores de la conducta de tal manera que 

" ••• la acción del que obedece transcurre como si el -

contenido del mandato se hubiera convertido en máxima 

de su conducta; y eso ónicamente en méritos de la relA 

ci6n formal de obediencia, sin tener en cuenta la pro

pia opinión sobre ef valor o desvalor del mandato como 

ta 1 ••• " ( 52 ) 

Este precepto segón acabamos de indicar, finca la -

validez y legitimación del mandato en el propósito que 

anima su reconocimiento, siendo la pretensión que sobre 

el lo se aduce, lo que efectivamente codetermina la natu 

raleza del medio de dominación. Los sujetos sometidos -

a la domínaci6n, no tiene11 en estas circunstancias nec.e. 
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sidad de integrar al código de conducta personal el con 

tenido del mandato y por lo mismo obedecen formalmente, 

sin necesidad de emitir juicios de valor acerca de di

cho contenido. ( 53 ) 

la sola pretensión de conducirse hacia una escala 

jerárquica de valores y de fines en interés del bien 

común, producen en grado relevante, la legitimación de 

los sitemas dominantes. El poder de acuerdo con esto -

se legitima por el respaldo que le otorga la opinión -

p6blica que no es otra sino el consenso social de los 

miembros que forman la sociedad. Este ~onsenso por ca

recer de espontaneidad propia respecto a su dirección 

y contenido es dirigido y manipulado por la élite en el 

poder. la dirección y contenido que las élites gobernau 

tes imprimen al consenso social, se advierte a través -

de la opinión p6blica, mediante requerimientos hechos a 

los miembros de la comunidad, solicitando su apoyo y r~ 

conocimiento al sistema, y sobre todo manteniendo una -

red profusa de propaganda y agencias publicitarias ten

dientes a sostenerla; ya que es fundamental para la 

institucionalización del Estado, reconocer la estructu

ra del poder con apego a los dictados que señala la 

opinión p6blica. ( 54) 

la opinión p6blica es por excelencia la fuerza le

gitimadora del poder, su importancia no pasa desaperci

bida para estadistas y todos aquel los que en el terreno 

de la psicologfa social se interesen por el comportamien 

to colectivo. Su naturaleza, lo mismo que su función, -

al derivar directamente del consenso social y adoptar -
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forma activa dentro de la vida humana, permiten catalA 

garla como la fuerza polftica de mayor solidez para el 

ejercicio de las funciones públicas. Los gobiernos pa

ra poder avanzar sin chocar con demasiadas resistencias 

o incomprensiones tienen necesariamente que tomarla en 

consideración. ( 55 ) 

Sin embargo, en un estudio de car6cter sociológico, 

en el que pretendemos objetivar a lo máximo el poder de 

la opinión pública, es saludable por las medidas que ello 

implica, señalar que la espontaneidad tantas veces aludl 

da en el tema que desarrollamos, no se realiza en la 

pr6ctica en forma absoluta y genuina. Esto obedece a 

que el hombre en sus relaciones cotidianas, no trascien 

de más al I~ de la esfera que le impone su vida privada; 

su visión y conocimiento acerca de la estructura global 

de la sociedad en la cual est~ inserto, es para ~I des

conocida y únicamente se limita al medio en donde act6a 

y grupos primarios en donde se desenvuelve. ( 56 ) 

Esta situación origina como en otra parte hemos 

afirmado, que las ~lites gobernantes sean quienes dire~ 

tamente intervengan en el contenido y dirección de la -

opinión pública, pues siendo el la la fuerza que los le

gitima tienen necesidad de hacer saber a las personas -

que les circundan, que es por su participación y reconA 

cimiento por lo que el Estado obtiene su legitimidad. 

Puede acontecer sin embargo, que el poder no obstan 

te su legitimación por la opinión pública, se mantenga 

en contra de la voluntad general, Esto obedece a que el 
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poder dispone de un rfgido sistema disciplinario y una 

organizaci6n que con el tiempo puede lograr de parte de 

las generaciones que en el nuevo ambiente se desarrollan, 

una aceptaci6n con cierto grado de naturalidad. Et régi

men concebido en esta forma, es decir, prescindiendo 

de la genuinidad de la opini6n pablica, lleva en sf, su 

propio aniquilamiento. 

Innumerables veces la opinión p6blica ha padecido -

distorsiones considerables, muchas ocasiones han sido -

los propios individuos y grupos, quienes actuando e·n -

funci6n directa de sus intereses part•culares, han con

tribufdo por la publicidad y la propaganda, a crear 

fuerzas completamente atentatorias al buen sentido de -

la opinión. Corresponde al Estado encauzarlas debida---

mente. 

La opini6n póblica, acorde con los lineamientos 

que hemos trazado, es el resultado de actitudes racio-

nales y en mucho irracionales, que integran la voluntad 

del pueblo; es la forma con que los hombres participan 

y contribuyen a crear su propio destino y es también 

aón cuando algunos influyen más que otros, la manera 

más id6nea de proyectarse y de protegerse históricamen

te. ( 57 ) 

Es por todo esto que el valor de la opinión pGblica, 

como fuerza legitimadora del poder, no debe ponerse en 

tela de duda; pues cuando el lo acontece, los pueblos se 

ven compelidos a reaccionar violentamente, es precisa

mente ·allf cuando las revoluciones se justifican, ya --

-· ... - .,- ·."';.,, 
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que el proceso en escala revolucionaria exige entre -

otros requisitos, la erosión de los sistemas de valo-

res y una creciente duda respecto a la legitimaci6n del 

poder. ( 58 ) Este fen6meno es consecuencja de la falta 

de genuinidad de la opinión pública, que apartándose -

de la real y verdadera consentizaci6n humana tergiversa 

el sentido que efectivamente le corresponde, 

Para que lo anterior no acontezca y el poder sea el 

equilibrio suministrado por la opinión pGblica, es pr~ 

ciso restaurar las fallas que su ejercicio origina, e.a. 

pecialmente las de orden centralista y monopolista que 

en sociedades del tipo de las industriales generalmen

te se practican. 

Este fenómeno se presenta en virtud al contubernio 

ejercido por la élite gobernante y los medios de comunl 

caci6n masiva, quienes actuando en defensa de sus inte

reses particularmente especfficos, buscan a toda costa 

mantenerse dentro del poder, como si temiesen las deci

siones que el pueblo pudiera tomar al estar informado -

de la verdad. Esto obviamente conduce a la apolitiza-

ci6n de las personas y a crear un sentido de irresponsa 

bi lidad social en las tareas que les son comunes. (59) 

También por otra parte y guardando íntima relación 

con el tema anterior, es preciso señalar, como una fa-

1 la más en el proceso con que se integra la opinión pA 

blica, la ausencia de métodos eficaces para captar el -

desarrollo sitemático de la conducta humana. Es conve

niente aplicar procedimientos más adecuados que permi-
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tan una evaluaci6n más objetiva de la misma y que a la 

vez ofrezcan un máximo grado de confiabilidad, Esto 

implica la realizaci6n de complejas actividades, las -

que se96n Kimball Young, se ejecutan a través de la 

planificación, muestreo, construcci6n y elaboración de 

cuestionarios, realización de entrevistas y análisis -

técnico de los resultados. ( 60 ) 

Todo lo anterior pone de manifiesto la gran impor

tancia que la opini6n póblica tiene, por lo que es con 

veniente, a fin de salvaguardar el futuro histórico de 

la sociedad, preservar al p6bl ico su naturaleza de se

de soberana de la opinión y robustecer ésta con base a 

sus atributos y cualidades que le son propias. Es nec.e 

sario además que las técnicas empleadas en la expansi6n 

de las ideas y valores se orienten hacia objetivos alt4 

mente constructivos en donde se signifique el prestigio 

de la sociedad concomitantemente con los ideales que le 

sean afines, pensando que si bien el p6blico es difuso 

en sus concepciones, la valoraci6n que en él se suscita 

será permanentemente conciliadora con sus más preciados 

intereses. Es por e 11 o que este estudio, conc i ente de -

las 1 imitaciones propias a su calidad de ensayo, no duda 

en sostener que la continuidad histórica de la vida so

cial, debe cimentarse respetando el flujo y reflujo de 

la opinión p6bl ica, 

El poder social que ya hemos analizado en sus ele

mentos y concepto, no trasciende ni puede trascender -

sino a través de la opini6n pública, el carácter diná

mico de ésta, prohijada por estfmulos que son de inte-
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rés coman para los miembros de la sociedad, suministra 

de acuerdo con la terminología que hemos venido emplean 

do, sin duda, la más auténtica fuerza de legitimaci6n. 

De esta manera los detentadores del poder político, -

transitorios en el ejercicio de sus funciones póblicas, 

no pueden ni deben desentenderse de la fuerza y el po

der que la opinión pablica representa; pues gobernar -

apartándose de 1 os designios y af_anes de 1 a sociedad, 

equivale~ colocarse en el borde inminente de la des-

trucci6n. ( 61 ) 

Et poder y la opinión póbl ica si bien no son térmi

nos análogos, guardan entre sf un sentido recfproco de 

complementaci6n. La parte energética que la opini6n p4 

blica representa es en el sentido que indicamos, la 

fuerza que más decisivamente participa en la orienta-

ci6n y encauzamiento del ejercicio del poder, Et poder 

por su parte vigoriza a la opinión pública, su natura

leza conformada por los más distmbolos y variados ele

mentos constituye presupuestos de irrefutable valor -

que la opinión públ íca recoge y defiende. Este mecanis

mo complejo que se suscita por la particjpaci6n activiA 

ta del poder y la opinión póblíca, busca segón Gino 

Germani, mantener integrada a la sociedad, esto es, que 

"exista un grado suficiente de correspondencia entre -

los siguientes niveles: 

"a) e 1 ni ve 1 normativo -esto es, e 1 sistema de nor

mas, valores, status, funciones regulatorias de las 

acciones sociales, todos el los institucionalizados y 

legfti mos: 
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"b) el nivel sicol6gico-social - la internacionali 

zaci6n de las normas, valores, etc., concebidos en té~ 

minos de las motivaciones, actitudes, aspiraciones y e.a 

r6cter de la estructura, y 

"e) el nivel ambiental -la totalidad de los elemen

tos externos dentro de los cuales se producen las acciA 

nes sociales. Cuando tal correspondencia existe en re-

laci6n a la sociedad total o a algunos de sus grupos -

componentes o integrantes, el comportamiento de los in

dividuos y en especial su participación en las diferen

tes esferas de la conducta, ser& exactamente tal como -

se ha predicho. de acuerdo con la línea normativa de la 

estructura. Ser6 la conducta legitimada y debidamente -

institucionalizada, definiendo la legitimaci6n en fun

ción de los términos de aceptaci6n por parte de la 

sociedad, asf como también con base en los sectores 

hegem6nicos.ª ( 62 ) 



CAPITULO SEGUNDO 

EL PODER POLITICO Y EL DERECHO. 

a).- Antecedentes hist6ricos del Poder Potftico. 

Explicar las pautas sociales que el poder polftico 

ha venido experimentando a trav~s del tiempo, equivale 

a examinar a las diferentes formas sociales que la hu

manidad ha constitufdo en el t~anscurso de la historia, 

El prototipo de sociedad con la que nuestro estu-

dio se inicia comprende aquel los que teniendo como ba

se económica la recolecci6n de alimentos, la caza o la 

pesca, observaron un espfritu de mutualidad y coparti

cipaci6n. ( 63 ) 

En este estadfo de la sociedad humana, el poder p~ 

lftico aparece en forma incipiente, pudilindose obser

var que el control ejercido sobre las decisiones legf

timas operantes dentro de un ~mbito especffico, son -

fundamentalmente résultado de actitudes solidarias y -

cooperativas, que tomando como base un consenso confi~ 

ble se realizan en un campo de poder principal y difuso. 

Esta situaci6n, por el debí litamiento que produce

ª los lazos de la familia totlimica determina que las -

decisiones de carácter polftico trasciendan a la mayo

ría de los miembros adultos, quienes en su calidad de 

participantes en el poder, contribuyen en forma general 

al fortalecimiento de las decisiones cotidianas. 
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Este tipo de sociedad revela por la clase de inte.c 

acción que practican, una importancia mínima o insigni. 

ficante respecto al poder individual. Aquí cualquier -

miembro puede poseer mayores cualidades o habilidades -

que otros, pero esto no lo hace superior o cualquier -

otro miembro del grupo en el que todos son libres y te.A 

ricamente iguales. La posición que cada uno de los mie.m. 

bros guarda, no condede a nadie mayor participación en 

la provisión total de sus bienes, La raz6n es obvia, 

no hay excedentes. En consecuencia, cada qui~n es un 11. 

der más que gobernante y hace efectiva la autoridad --

que teóricamente posea antes que su personalidad por su 

control de los recursos tribales. ( 64 ) 

Grupos de esta naturaleza alcanzaron un estado de -

igualdad social m6ximo, tales grupos produjeron un agr~ 

gado humano con una conciencia clara de los valores y -

sentimientos del grupo, Probablemente y dados los estu

dios antropológicos, ni siquiera se conciba la organi-

zación formal, las disputas o conflictos de intereses, 

se sospecha que hayan sido resueltos de manera informal 

y r6pida para impedir una ruptura de la unidad que pu

diera predisponerlos contra amenazas externas. En esta 

atmósfera de todos para uno y uno para todos, la tradi

ción y el consenso están altamente desarrollados y el -

poder se difunde a través de todo el grupo. 

La preeminencia de las cualidades individuales só

lo son advertidas en situaciones de crisis o de emergen 

cias. Tales contingencias requieren de personas con 
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atributos personales excepcionales, que la comunidad -
~ 

estima, pero que satisfecha la crisis, ésta las consi-

dera cotidianas. La sociedad participante distribuye -

el poder de manera imparcial entre todos sus miembros, 

permite s61o las excepciones cuando procuran un benefi 

cio general. ( 65 ) 

Et psiquismo colectivo es en esta fase del desenvol 

vimiento humano, una nota diferencial, que a(in no te-

niendo sustantividad propia existe como un proceso int~ 

grado por el influjo recfproco de las psiques individua 

le~, que identificadas en un mismo prop6sito, se unen -

para hacer frente común a un destino polftico. ( 66 ) 

Esto 61timo lo vemos precisado en el pensamiento -

de Max Weber, cuando a 1 investigar sobre 1 as causas que 

originan la conciencia tribal, dice: " ••• El hecho de -

que la "conciencia tribal" sea de un modo general con-

dicionada primariamente por un destino político coman -

y no por el "origen" debi6 de ser, a tenor de lo dicho, 

una fuente muy frecuente de la creencia en una misma q¡¡¡ 

cendencia "étnica". No la dnica, pues la homogeneidad 

de "1 as costumbres" puede tener 1 as mfis distintas fue.o. 

tes y procede en alto grado de la adaptaci6n a las con

dicione$ naturales exteriores y de la imitaci6n en el -

cfrculo de la vecindad, Pr~cticamente, sin embargo, la 

existencia de la "conciencia tribal" suele significar -

algo especfficamente polftico: es decir, que en caso de 

amenaza de guerra del exterior o de un propio fmpetu -

guerrero, nace con facilidad una actuaci6n polftica e.e. 

lectiva sobre esta base, es decir sobre los que se creen 
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b . t" t " . t ,, d t "b d bl /1 su Je 1vamen e parren es e r1 u o e pue o, •• --

( 67 ) 

"El f R uerte espfritu de parentesco -agrega osinski-

persisti6 honradamente hasta bien entrada la fase agrl 

cola del desarrollo del bombre, Así como las tribus n~ 

madas, en las duras condiciones del desierto, s61o po

dfan mantener la paz y la solidaridad a través de una -

inexorable aplicaci6n de leyes complementarias de sol i

daridad y de venganza por razones de sangr~, con frecUeA 

cia vemos en las sagas n6rdicas comparar el muro defensl 

vo de los parientes con las estacas de un val lado, todas 

las cuales se vinculan y se unen entre sf. Si uno de 

los miembros del grupo era dañado o eliminado, todos su 

frfan por igual, quiz~ fatalmente. La paz entre los 

miembros de un grupo de parentesco, la completa supre-

si6n de la violencia dentro de él, se convirtieron en -

el interés social fundamental, al cual se subordina 

implacablemente todo otro compromiso, toda otra consid~ 

ración de interés individual, incluso la afirmaci6n de 

la dignidad iodividual ••• " ( 68 ) 

Esta estructura por lo que podemos apreciar, se ca

racteriza fundamentalmente por un alto sentido de cohe

sión y dinamicidad polftica, principalmente por perdu

rar en el la rasgos que son esenciales a las sociedades 

participantes, entre los cuales anotamos: Un consenso -

confiable, concurrencia de valores cooperativos, auseA 

cia de instituciones separadas, predominio del todos.u 

cial sobre sus miembros, existencia de sanciones míni

mas, preferencia de los fines sobre los medios y relatl 
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va estratificación social. Todas estas caracterfsticas 

subsumidas dentro de un campo de poder principal y difa 

so, obviamente la nota m§s com6n en este tipo de socie

dad. ( 69 ) 

En las sociedades más complejas, las características 

antes apuntadas, desaparecen gradualmente y el desplaz~ 

miento hacia una economfa pastori 1, agrfcola o mixta, 

propician la multiplicación de otras. En este tipo de -

sociedad, es imposible sostener una población más gran

de a menos de que exista una mayor regularidad en el -

suministro de alimentos controlables por el hombre, El 

aumento del grupo puede ocurrir por el simple crecimieA 

to de la poblaci6n o bien por la conquista que tiene -

entre otros objetivos la expansión territorial y demo-

gr(ifica. El aumento de la población en esta fase que se 

anal iza presupone una mayor dificultad en la comunica-

ci6n, la que debilita el mantenimiento del consenso. -

Aquf puede apreciarse tangiblemente, el aminoramiento -

de la presión social, en su tendencia a lograr el igual~ 

miento de la participación. 

Los .cambios que operan son consecuencia de 1 a com-

plej idad con que la sociedad se manifiesta, lo que osten 

siblemente se advierte en el poder político, permitiendo 

que aparezcan los centros segmentarios o estructuras de 
' 

poder. En otros t~rminos los individuos o fami 1 ias que 

tengan aptitudes especia 1 es para 1 os recursos de 1 poder -

o ónico acceso a el los, serAn empleados cada vez más -

erigiendo de esta manera campos de influencia que nece

sariamente los eleva por sobre sus congGneres. ( 70 ) 



·iif· 

1 1 1 lflll< l llffíllll í onto \fo \\~1h \I\·\\; ¡. ¡'\ \ 'I :\1 1 ' \ 
\\ «d11 H1111 d\' soci11dwl 1 1.u11¡¡;j;; il iÍ 1 

¡ ! 
! ! ¡' 

'! i;. 

\, \\\\ \\\ \1,\\ ~ V'~h\ ,, ,\in-e.-,.;:z,., (,/,; , 1 _,, , 1 l.. 
Ji 

"~ '\ ... ~"''\¡ .;¡~ .. ~n ;._,;.r< l' t <;~ 

<..._ •• ; .. : .. -,.;;, :\.~:::..:~ > ,J' J.;/ /¡ 

\ .. ~. '"-*-,,_¿· -~~""'.":C-'..:Zi.'!'i ;;# 

'"«. 



--·- - - ~--._.: 

- 67 -

planificada por minorfas selectas que en calidad de éll 

tes gobernantes, participan dinámicamente en las deci

siones cotidianas. La existencia de élites, suele de-

terminarse de este modo, en una caracterfstica más para 

este tipo de sociedad, que a diferencia de las socieda 

des participantes, se distingue por incrementar el des.íl 

rrol lo m61tiple de estructuras segmentarías de poder. 

En esta clase de sociedad en la que contamos la ca

pitalista, la ~lite como veremos, es fundamental para -

explicar la mecánica de desarrollo estructural de los -

distintos centros decisorios del poder. Sus caracterfs

t.icas de acuerdo con C. Wright Mil Is, en su estudio so

bre la estructura polftica de los Estados Unidos, están 

basadas, se96n la connoteci6n moderna que le asigna, en: 

"l. Las tendencias i nst i tuc i ona 1 es decisivas que 

caracterizan la estructura de nuestra época, en particu. 

lar, el ascendiente mi litar en una economfa organizada 

en empresas privadas y, en sentido más amplio, las di

versas coincidencias de intereses objetivos entre las

instituciones econ6mícas, militares y polfticas; 

"2. Las similitudes sociales y las afinidades sico

l6g i cas de 1 os hombres que ocupan 1 os puestos de mando 

en dichas estructuras, y especialmente el aumento de i~ 

tercambio de los primeros puestos en cada una de ellas 

y el creciente movimiento entre unas y otras observando 

las carreras de los hombres de poder; y 

"3. Las ramificaciones, hasta el grado de una tota-

1 izaci6n virtual, de las decisiones que se toman en la 
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cima, y el ascenso al poder de una serie de hombres 

que, por. educaci6n e inclinaci6n, son organizadores 

profesionales de gran fuerza y que desconocen las 

restricciones del adiestramiento de los partidos demo

cráticos ••• " ( 72) 

Hist6ricamente podemos decir, que siempre ha perdu 

rado el criterio de élites gobernantes, que estando -

vinculadas estrechamente a los intereses más preponde

rantes de la época, han intervenido decisivamente en -

el manejo y control del poder político, ( 73 ) 

La funci6n que específicamente las élites cumplen 

en el proceso de estructuraci6n de los centros deciso

rios de poder, está por decirlo asf, reservada de man~ 

ra especial a aquel los que teniendo acaeso a los distia 

tos niveles del quehacer humano, participan en el mane

jo de la opini6n pQblica y que ejerciendo control so-

bre los distintos medios mi 1 itares, econ6micos, religi~ 

sos, jurfdicos, educacionales y de otra índole, influ-

yen considerablemente al establecimiento maltiple de -

las estructuras sociales. Claro está, que los detenta

dores del poder, racionalizan su situaci6n mediante un 

sistema integrado de ideologfas y doctrinas que explican 

la naturaleza hegemónica del sistema, creando un consea 

so social aprobatorio del mismo. 

La comprensi6n sociol6gica sobre este fen6meno en -

el que grupos minoritarios o personas ffsicas han alca.e. 

zado un fndice máximo de relevancia dentro de los nive

les decisorios del poder, nos 1 leva a tratar, aunque s~ 

meramente, algunas de las maltiples teorías que en to~ 
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no de este campo se han elaborado: 

Así Darwin, al referirse a la evolución de las esp~ 

cíes, externa una posición de carécter biol69íco, pre

tendiendo considerar como base esencial de su tesis, la 

teoría del més fuerte, pues segón este notable hombre -

de ciencia, son los individuos mejor dotados quienes me 
jor pueden sobrevivir en la lucha por la existencia. 

( 74_) 

Por su parte Max Weber, al abordar el tema que hoy 

nos ocupa, considera que la probabilidad de encontrar -

obediencia dentro de .un grupo determinado se finca en -

el concepto de selección social. Lo que es lo mismo la 

existencia de determinados tipos de conducta y de cuall . . 
dades personales que al reunirse en los individuos con-

cede mayores oportunidades de ingreso a una relací6n -

social concreta. ( 75 ) 

Otro tratadista, Bertrand Russell, arguye como sus

tento de su tesis, la desigualdad en la distribución 

del poder, como consecuencia de la diferenciación en el· 

orden psicológico y fisiológico del individuo. Sobre 

este respecto manifiesta que el poder individual que 

confiere la categorfa de caudillos, se presenta excep-

cionalmente cuando concurren atributos y cualidades de 

gran valía, los que yaciendo en el subconciente de la 

persona inculcan a ésta merced a la experiencia, habi-

1 idad, decisión, dictado de medidas jus+.as, sítuaci6n 

de mando hereditario y otras, seguridad y confianza. --

( 76 ) 
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Siguiendo un interés si mi lar de los autores que an 

teriormente se han descrito, C. Wright Mi lls, precisa 

que el poder en materia humana debe entenderse como el 

desplazamiento y reordenamiento racionalizado del hom

bre y agrega que en el pináculo de las decisiones poli 

ticas y de mando, los puestos de autoridad son ocupados 

por élites que adquieren su más firme consolidaci6n en 

el hecho de intercambio de posiciones de las 6rdenes 

institucionales dominantes y fundamentalmente por el c.Q 

nocimíento de corresponder a un mismo tipo social. 

( 71 ) 

Otra teoria que por su contenido altamente revolu-

cionario en los sistemas sociopolfticos tradicionales -

creemos conveniente mencionar, la constituye la filosg, 

ffa polftica de Hegel. Esta corriente ideol6gica al tra 

tar sobre el poder, imbuye dos elementos de primaria -

importancia: la dialéctica, que expone un método capaz 

de producir conclusiones nuevas; y una teorfa del Esta

do Nacional, como encarnaci6n del poder polftico. En su 

primera fase, la dialéctica pugna por una sociedad sin 

clases y posteriormente reformulada como la interpreta

ción materialista o económica, se convierte en el 6rga

no intelectual del socialismo-marxista que en esencia -

era antinacionalista y enemigo declarado del Estado. Et 

método histórico de Hegel fue el instrumento lógico pa

ra comprender la proyecci6n de los fenómenos sociales y 

el valor de la cultura universal. 

la obra polftica de Hegel reclama la construcci6n -
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de Estados Nacionales sobre la base de la voluntad co

man de la naci6n, Et Estado, de acuerdo con Hegel, es 

el poder de facto de unidad nacional y una aspiraci6n 

nacional por el autogobierno; pero fundamentalente el -

poder para hacer que la voluntad nacional sea efectiva 

en el pafs y en el extranjero. Hegel por lo que puede -

apreciarse, identificaba al Estado con el poder y cal

culaba su éxito en funci6n de su capacidad para apli-

car una polftica de engrandecimiento nacional en el in 

terior y en el exterior, El Estado, conforme a la in-

terpretaci6n moderna, surge cuando aparece una verdad.e. 

ra autoridad p6blica, reconocida como superior a las~ 

ciedad civi 1 que representa a los intereses privados y 

también como competente para guiar a la naci6n en el 

cumplimiento de su misi6n hist6rica, La importancia -

de la teoría política de Hegel consisti6, principalmen 

te, en resolver la dualidad que planteaba la naturaleza 

de la persona individual y la interrelaci6n psicol6gi

ca y ética con el fin social, ( 78) 

Hegel considera a la sociedad como el equilibrio -

de fuerzas antag6nicas por medios no coactivos. Esta -

expl icaci6n sirve a Karl Marx, para elabor~r su doctrl 

na del materialismo dialéctico y precisar que la lucha 

se desenvuelva entre clases m§s bien que entre naciones, 

y el poder es econ6mico m§s que político, siendo el po

der polftico reflejo de la forma como est§ estructurada 

las fuentes de la producci6n, Marx abrigaba la esperan~· 

za en la igualdad social y en un~'~ut~ntica 1 ibertad -

en un marco de democracia política, Consideraba además 
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que el capitalismo es una corriente social que crea -

necesariamente un contingente humano de trabajadores -

cuyo 6nico nexo con el patr6n es el valor monetario de 

su trabajo. Esta interpretación 1 lev6 a Marx a concebir 

el trabajo como el factor más valioso en la relaci6n -

obrero-patronal y sentar como base primordial en su te

sis la supremaci6n del proletariado. En esta parte de -

su idiologfa destaca enfáticamente que son las estruct1.1. 

ras econ6micas las que act6an y condicionan la lucha -

de clases, estructuras que en el caso concreto del sis

tema capitalista, están inequivocadamente destinadas a 

cumplir con el curso de su evoluci6n dial6ctica. La t~ 

sis de a~uerdo a la forma particular de captar el fen.6. 

meno humano la viene a representar un estado en el cual 

una clase social, la burguesía, se convierte en princi

pal detentadora de los medios de producci6n. La antite

s1 s lo representará el dominio que sobre los medios de 

producci6n ejerzan la clase desposeída, esto es, los -

proletarios, al estar constitufdos en propietarios de -

los multicitados medios de producción. Y finalmente, -

la sfntesis será la convergencia hacia una sociedad sin 

clases, con la consiguiente desaparici6n del Estado, -

que como sucede en el sistema capitalista opera funda-

mentalmente como instrumento de explotaci6n y control -

de la clase proletaria. 

El proceso histórico del sistema capitalista de --

acuerdo con Marx configura una dicotomía clasista de -

intereses opuestos irreconci 1 iables cada vez más acen-

tuados, que engendra como sfntesis suprema de su evolu 
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ci6n, la aplicación del sistema comunista. 

Et planteamiento lo desarrol 16 en términos de --

ascenso hacia zl poder político y de abolición de otras 

formas de explotaci6n. la evoluci6n social de acuerdo -

con Marx, implica un gobierno sin explotaci6n en el 

cual el hombre pueda mediante una planeaci6n racional -

y total de la economía, alcanzar su plena magnitud. la 

ideología de Marx, con base en los supuestos en que fuA 

da el materialismo dialéctico, prevee la desaparici6n -

del estigma hist6rico de la lucha de clases, asf mismo 

prevee eventualmente la dictadura del proletariado como 

una consecuencia de la situaci6n conflictiva que susci

ta la relaci6n entre el capital y el trabajo, originan

do como sfntesis suprema de este proceso, el advenimieA 

to del sistema comunista a cuyo amparo la sociedad pugn.a 

rá a que el 1 ibre desenvolvimiento de uno sea la condi

ci6n para el libre desenvolvimiento de todos. ( 79) 

En la sociedad comunista la persona se verá reinte

grada a su naturaleza humana desapareciendo totalmente 

la enagenaci6n social. 

El logro de este estadfo nos dice Marx, no será po

sible empleando los medios legales establecidos, pues -

siendo el Derecho y el Poder instrumentos de la clase -

dominante,·e! proletariado en su calidad de clase expl~ 

tada tendrá necesidad de recurrir a métodos violentos -

que garanticen su acci6n revolucionaria. El primer paso 

contincia diciendo Marx, consiStirá en elevar al prolet.Q 

riado a la conquista de la democracia; para tal fin 

" ••• se valdrá de su dominací6n polftica para ir arran--
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cando gradualmente a la burguesfa todo el capital, para 

centralizar todos los instrumentos de producci6n en ma

nos del Estado, es decir, del proletariado organizado -

como clase dominante, y para aumentar con la mayor ra

pidez posible la suma de las fuerzas productiva.- Esto, 

naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que~ 

por una violaci6n desp6tica del derecho de propiedad y 

de las relaciones burguesas de producción, es decir, -

por la adopci6n de medidas que desde el punto de vista 

económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero 

que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sf 

mismas y serán indispensables como medio para transfor

mar radicalmente todo el modo de producci6n ••• " ( 80 ) 

Esta ideologfa de tan singular predominio en el pr~ 

sente siglo, coneept6a al poder polftico como un fen6nw. 

no hist6rico de carácter necesario y transitorio, por -

el que la humanidad habrá de pasar antes de constituir

se en una sociedad sin clases. Concede de igual forma -

prioridad a la clase proletaria par~ que en su calidad 

de sector social dominante se convierta en principal -

detentador del poder. 

E1 análisis sobre la presente ideologfa al igual -

que los demás argumentos expuestos someramente en el -

desarrollo de este inciso, son reflexiones con las que 

pretendidamente se busca determinar la naturaleza que 

priva en las relaciones humanas, concretamente entre -

los detentadores del poder, que es la élite gobernan-

te y aquel los que forman el sector gobernado. E1 pro

blema sugiere en principio soluciones y perspectivas -
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diversas, pues en tanto que para algunos es fáci 1 fin

car el predominio en factores innatos, ambientales o -

ideol6gicos, para otros se requiere de una interacci6n 

ponderable de todos el los como presupuesto de mando, 

Gobernar de acuerdo con la estructura etimol6gica

del vocablo sugiere de inmediato la captaci6n direcci~ 

nal o de p~lotaje acerca de la posici6n específica que 

debe guardarse en la totalidad del proceso social, 

Dicho en otros t~rminos, la genealogfa, posici6n ~ 

social, ideol6gica u otras cualidades, capacidades y -

atributos casufsticos que desde los albores de la ci-

v! lizaci6n han sido preponderantes en la tecnologfa -

del poder, resultan a la luz de las ciencias sociales -

modernas, admisibles _en un grado de aceptación media, -

pues estas sin ser desplazadas de manera absoluta, ur-

gen y necesitan de la interacción social, como base 

indispensable para intervenir y tener acceso en los fil.A 

ximos niveles del poder, 

La pluralidad de las estructuras sociales, juntamea 

te con otras caracterfsticas propias de las sociedades 

complejas, siguiendo a Schermerhorn, tales como: Un co.D. 

senso social no decisivo, compuestos o antagonismos de 

valor, instituciones gubérnamentales en desarrollo, fo.r. 

mas de dominio mixtas, aumento de las sanciones en áreas 

especfficas, creciente desacuerdo sobre el valor de los 

medios y fines y estratificación social variable (81) -

se configuran de acuerdo con las circunstancias histó

ricas a que están circunscritas, por las fuerzas socia 
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les representativas de los intereses predominantes, -

dando lugar a que se constituyan sociedades mi 1 itares, 

religiosas o como en la época moderna, industriales, 

Asr, ~urante la época de la antigua Grecia, parti

cularmente en Atenas, el poder polftico estaba dirigido 

por la asamblea póblica, la cual alternaba su polftica 

de acuerdo con las exigencias circunstanciales que le

imponfa el medio, opta~do por elegir funcionarios mili

tares, cuando la supremacf& era mi litar, y cuando las -

finanz• se transformaron en un problema grave, se ele

gfan a los funcionarios financieros principales. Los -

cambios periódicos del prredominio militar al económico 

tenfan carácter recurrente, convirtiéndose el Estado de. 

mocrático ateniense en algunas ocasiones, en instrumen

to al servicio de las estructuras segmentarías de poder 

y en otras en un mediador de las mismas. 

Durante el feudalismo europeo, el poder polftico -

estaba representado por quienes constituyen los diver

sos centros decisorios de poder: La corte y el sobera

no, la nobleza con sus diferentes gradaciones jerárqui

cas, el clero y los centros comerciales urbanos. Las 

relaciones que privaban entre señores y vasallos, eran 

de fndole generalmente ambigua, pudiéndose observar que 

las obligaciones, prestaciones y servicios por parte de 

éstos óltimos estaban determinados preferentemente por 

los intereses primordiales del señor; la nobleza por su 

par.te, disponf a de facultades para ejercitar toda clase 



- 71 -

de actos sobre el territorio que tenf an en feudo, a cam 

bio de un mínimo de lealtad, servicio mi 1 itar o tributo 

al señor. La superioridad del monarca fue de esta for

ma frecuentemente nominal, dado el natural desafío y 

anulación de su poder motivados por las presiones que 

le infl ingían los nobles, la iglesia y las clases come~ 

.ciales. La iglesia no dependía 6nicamente de las sanci~ 

nes sobrenaturales, sino que además disfrutaba de poder 

temporal, mediante el uso y disposición de fuerzas mi 11 

tares y vastas posesiones que convertían a los ar~obi.s. 

pados en pequeños reinos, ocasionando que el poder poli 

tico tuviera en estas condiciones que luchar incesante

mente contra el poder religioso para conservar su auto

nomía. 

La flexible organizaci6n de la sociedad medieval 

demostr6 ser tan inestable que posteriormente fue subs

titufda por un control monárquico más central izado. La 

nobleza impuso restricciones al príncipe, a sus conse

jeros y ejecutivos, Esta hosti 1 idad por la supremacfa 

irresuelta y extremadamente compleja, tuvo por consecuen 

cia, la gradual reconstrucción del gobierno central, el 

mentado en instituciones representativas de los grupos 

dominantes, que equivalfa a los elementos económicamen

te más fuertes y privilegiados de la sociedad, ( 82 ) 

En el perfodo del 1 iberalismo, especialmente a raíz 

del advenimiento de las modernas sociedades democráti

cas, imperó un estado de desconfianza por la concentra

ción de poder en el Estado, produciendo como consecuen

cia, que dichas sociedades desplegaran actividades ten-
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dientes a restringir las funciones del gobierno y a que 

los múltiples centros de poder disfrutaran de amplia 1.i. 

bertad para formarse y reagruparse mediante cambios en 

la estructura asociativa, acompañada de un margen consl 

derable de movilidad. ( 83) 

En la actualidad son las estructuras económicas las 

que representando los intereses más preponderantes de -

la época, han participado más directamente en la confi

guración del poder. Los sitemas básicos de producci6n,

alternando con el desarrollo de las modernas sociedades 

industriales, han determinado juntamente con el creci

miento múltiple de E¡ ites Burocráticas e Industriales 

que les sirven de control, un marcado intervencionalis

mo y sometimiento del poder político. 

Esta situación no obstante lo parad6jico que resu.L 

ta a la fundamentación sociológica y jurfdica del po

der, es una realidad que se introduce cada vez m6s en 

los diferentes sistemas sociales contemporáneos. Et pr.e. 

dominio de las estructuras económicas en los niveles de 

decisión legítima, se realiza a través del control y 

centralismo oligárquico de la plutocracia, especialmen

te empleando formas y métodos sutiles y autoritarios de 

dominación, de efectos letárgicos para la libre autode

terminación política inherente a toda organización hum.a 

na. 

En este panorama nada alentador para el futuro hi.a 

t6rico de la humanidad, el poder político, consideramos, 

urge recobrar su autonomfa concediendo equitativa part.i. 
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cipaci6n a todas las estructuras que en su conformaci6n 

intervienen, forjando en el interior de cada individuo, 

un carácter genuinamente revolucionario, que les permi

ta trascender por sobre las estrecheces que le impone la 

sociedad y sobre todo capacitándose para intervenir con 

criterio y decoro en todos los aspectos importantes de 

la vida social. E1 desarrollo de una estructura de po

der necesita por consiguiente implicar la atención mesu 

rada y activa de los detentadores de la misma, cuyo •

equilibrio e integración con los principios de una 

auténtica democracia polftica, permitan un máximo grado 

de efectividad en las funciones gubernativas. ( 84 ) 

El fenómeno de la decisi6n política como más adelaa. 

te lo veremos en el inciso b) de este trabajo, presenta 

una situación extremadamente compleja que para actuali

%arse y dilucidarsefe~acientemente, necesita responder 

a las demandas que plantea y exige el interés pablico -

y bien común de la sociedad. La ponderación y ecuanimi

dad de los detentadores del poder público, conviértese 

por este hecho en una realidad ~tica de importante sig

nificado para el devenir hist6rico político. E1 aspec

to moral en las relaciones sociales de poder, es en es

te sentido un requisito indispensable, que acompaffa las 

actuaciones públicas de los gobernantes, distinguiéndo

se de la conducta que sigue el hombre común en sus rela 

ciones cotidianas. Weber nos dice que: "El enfoque mo-

ral del individuo puede verse desde dos planos típico

ideales diferentes: u obedece a sus convicciones fnti

mas-moral de la convicci6n- sin importale las consecuen 



.\ 
i 

- 80 -

cías de su acti~ud, o bien tiene que ~esponder de sus 

actos ante los dem6s moral de la responsabilidad a pe.o. 

sarde que en un momento se vea obligado a actuar aan -

en contra de sus convicciones personales. Es el dilema 

entre el hombre cotidiano y el polftico, éste 61timo ti.al 

ne que comprometerse fr.ente a los dem6s. Lo que hace 

tfpica a la ~tica de la responsabilidad es su medio es

pecffico: el monopolizar la violencia legftima, acepta.o. 

do las consecuencias que se derivan de esto. Es por ello 

que muchas de las actitudes del polftico no pueden manl 

festarse a la luz pablica. El fin es conocido: obtener -

el poder o influir en su distribuci6n, pero los medios -

para lograr esto en muchas ocasiones deben permanecer -

encubiertoJ, pues se oponen a la moralidad de la convi&. 

ci6n que predomina en el hombre cotidiano." ( 85 ) 

Esta descripción de Weber, encuadra perfectamente -

dentro de los marcos realistas del poder, tal como la -

conciben autores como Morgenthau, distante de toda con

ceptuaci6n ideol6gica, sobre todo considerando que el 

poder es esencialmente fruto de las diversas estructu

ras predominantes y no la imagen o representación coti 

diana que comanmente suelen forjarse las personas. (86) 

Et estudio acerca del poder corresponde en estas condi

ciones efectuarse tomando en cuenta la peculiaridad hia 

t6rica y cultural que guardan las estructuras. 

Et poder polftico de acuerdo con lo que hemos indi

cado; aunque en forma incipiente e imperfecta, vemos ha 

tenido por .consiguiente, imperancia desde las primeras 

formas evolutivaa de la sociedad. Su manicestaci6n adA 
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m~s de irse perfeccionando ha sido esencialmente produ.i;;. 

to de la convivencia continuada y permanente de todos 

los miembros pertenecientes a una misma colectividad s~ 

bre un territorio. " ••• Las relaciones políticas de vo

luntad, que reunidas forman la unidad de asociaci6n, -

son esencialmente relaciones de dominación. No quiere -

decir esto que en el hecho de la dominaci6n se agote lo 

que es esencial del Estado; sino que la existencia de 

estas relaciones es de tal suerte necesaria aquel, --

que sin ellas no podrfa ser pensado. El Estado tiene 

poder de mando y mandar, dominar, significa tener la -

capacidad de poder hacer ejecutar incondicionalmente su 

voluntad a otras voluntades ••• " ( 87 ) 

Hermann Heller, indica que debe establecerse una -

diferencia entre el poder del Estado y el poder polfti

co. A este respecto afirma que el poder polftico no lo 

ejerce ~nicamente el Es~ado, sino asociaciones polfti

cas diversas como iglesias, asociaciones de empresas,

sindicatos, etc., que no tienen una función polftica e.a 

pecffica. Sobre este sentido agrega que no todo poder -

p~lftico en cuanto tal es poder estat'al, pero a lo me-

nos a vista de los beneficiarios todo poder político -

es potencialmente poder del Estado. E1 medio anico, por 

el cual una mínorf a puede ser capaz de imponer su volun 

tad al resto de la comunidad es por el logro de lo fuA 

damental~ Et poder estatal. El poder estatal sobresale 

por sobre cualquier otro tipo de poder ejercido por agr.u. 

paciones pluralistas, debido al control que ejerce al -

sistema 1ega1 estab 1 ec ido; " ••• pero e 1 poder de 1 Estado 
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s61o surge en el momento que el n~cleo de poder realiza 

su propia comunidad de voluntad y de valores frente a -

los adherentes y opositores mediante la persuasi6n o la 

coacción. Sin embargo, aón en los casos más primitivos 

de dominación el poder del Estado no aparece condiciona 

do solamente por el n6cleo de poder sino por todas las 

relaciones de las fuerzas polfticas internas y externas. 

Implica cuando menos engañarse a sf mismo el pretender 

siguiendo al idealismo hegeliano del Estado, que este p~ 

der del Estado es la expresión de una conciencia de Est4 

do general, de una voluntad de Estado comón, o de un in

terés comón, de tal suerte que todo miembro del Estado -

haya de ver en el poder del Estado su "verdadero" yo .. --

. Ta 1 so 1 i dar i dad de una "comunidad" de 1 pueb 1 o de 1 Estado no 

ha existido nunca ni podr~ existir a causa de la estruc

tura necesariamente antagónica de la sociedad. Esta pre

tendida comunidad de voluntad y valores del Estado en su 

totalidad es aplicable 6nicamente a la solidaridad del -

grupo que constituye el nócleo de poder del Estado. Este 

grupo es una comunidad casi homogénea que vive bajo condi 

ciones naturales y culturales casi iguales, que profesa -

sensiblemente las mismas ideas polfticas y, en parte t~ 

bi6n, tiene los mismos intereses comunes,,," 

Et poder político conforme lo anterior, es el poder 

ejercido por el Estado, o el de una estructura segmenta

ri a de poder, que procura, incorporarse a la acción del 

Estado, El proceso de desarrollo del Estado, se advierte 

por un movimiento de politizaci6n respecto a las más --

importantes actividades de poder. ( 88 ) 
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Estas aseveraciones en las que el Estado adquiere 

la connotación de verdadera asociación polftica, cona 

tituyen como acertadamente lo confirma Max Weber: 

" ••• Una relación de dominio de hombre sobre hom-

bres basada en el medio de la coacción legftima ••• "(89) 

De ahf que por Estado, debe entenderse, agrega tan 

brillante tratadista, " ••• un instituto polftico de ac

tividad combinada, cuando y en la medida en que su cua 

dro administrativo mantenga con éxito la pretensión al 

monopolio legftimo de la coacción ffsica, para el man

tenimiento del .. orderi vigente ••• " ( 90) 

Cu11 l ... presente definición conclufmos el estudio ~ 

bre el proceso que el poder ha experimentado en las 

diferentes etapas de su evolución. En el inciso siguien 

te abordaremos su fundamentación jurtdica, lo cual como 

es de comprenderse constituye complementariamente a lo 

que hemos tratado, un tema de capi ta 1 importancia que -

por ning6n motivo deberá excluirse, máxime cuando la -

temática que hemos venido desarrollando asf lo exige, 
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b),- Legitimación, Estructuraci6n y Limitación del 

Poder Polftico. 

Una de las disciplinas con que guarda m&s estrecha 

relación el poder político, es el Derecho, Es tan fnti

mo este vfnculo que podemos afirmar que son términos c~ 

rrelativos, El Derecho constituye todo un sistema de o~ 

denaciones jurfdicas que regulan la conducta social, 

su validez no puede concebirse separada de la naturaleza 

propia del poder polftico en virtud a los principios de 

legitimidad que entre ellos asiste. 

Para que el poder polftico como forma ideal de dom.i 

nación, segan el significado que Max Weber, dá a este -

concepto, pueda tener permanencia es imperativo que exi.a 

ta un sistema de normas jurfdicas que lo garantice, dé 

forma y estructura. La organización del poder polftico -

lo mismo que su observancia sólo encuentra en el Derecho 

su máxima garantfa, pues sólo de esta manera puede pug

narse por el prevalecimiento de la justicia y del orden. 

( 91 ) 

Existe pues entre el poder polftico y el Derecho una 

dial~ctica conuuntiva, en·la que la formación del poder 

por el Derecho y el derecho por el poder guardan una 

estrecha relación. Este fenómeno es una consecuencia na 

tural y cultural para garantizar la permanencia de la -

unidad estatal, Al afirmar que el Estado es una unidad 

deseamos significar que aquél, lo mismo que cualquier -

otro tipo de organización, es preferentemente una cone

xión real de efectividad, de al lf que el poder sea fun-
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damentalmente una unidad que actaa en relaci6n a moti

vos o causas. las causas por las cuales se determina -

dicha unidad se explican por la cooperación de todos 

los miembros que integran la sociedad, pues la esencia 

de todo poder se atribuye en altima instancia a las a.c. 

tividades de los gobernados y en la actualización de -

esas actividades acumuladas por los gobernantes. (92) 

La sola pretensión de conducirse conforme a un orden o 

escala valorativa de conducta, es lo que en estricto 

sentido sirve para legitimar y preservar la hegemonía 

y unidad del poder. Et concepto de legitimación, cuya 

naturaleza describimos segón Max Weber, como una estru~ 

tura de dominio fundada en el reconocimiento de fines y 

valores, tiene de acuerdo con el enfoque que venimos s~ 

ñalando, realización extensiva al poder y el orden nor

mativo que se establece, Entre ambos la legitimación -

act6a interactivamente~ 

El Derecho por cuanto representa un orden normativo 

de la conducta, fruto de la objetivación y el equilibrio 

estructural de las m~s variadas y din6micas fuerzas so

ciales, constituye de acuerdo con esto la forma técnica 

m~s perfecta de dominación legítima; su función con 

base en los presupuestos axiol6gicos fundacionales de -

su génesis y contenido, sirve primordialmente para legj,, 

timar, estructurar y limitar el ejercicio del poder po

lftico, Dicha función se genera en virtud del vínculo -

estrecho que sobre el concepto del valor justicia, tie

nen los miembros que forman la comunidad, la que seg6n 

Kelsen, consiste en un valor relativo tendiente a pro-
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porcionar un m6ximo de felicidad posible a un n6mero 

mayor pos i b 1 e, Fe 1 i e i dad que de acuerdo con e 1 autor -

que mencionamos, se entiende como la satisfacci6n de 

ciertas necesidades reconocidas por la autoridad social 

o legislativa. ( 93 ) 

La realizaci6n de la justicia como princ1p10 de le

gitimación del orden polftico-social, es lo que el Der~ 

cho en sentido axiol6gico confiere su expresi6n' normati 

va. Poder y orden jurfdico dentro del ámbito social, -

son conceptos que se integran recfprocamente, el Derecho 

organiza y confirma al poder y éste a su vez le concede 

su apoyo. A este respecto Francisco Ayala, afirma:" .... 

Una política desprovista de ordenamientos jurfdicos, SA 

rfa tan inconsistente en la práctica como inconcebible 

un Derecho desasistido de organizaci6n política,,," (94) 

La legitimidad con que el Derecho funda su expresi6n 

normativa, sirve para restringir y estructurar la compe

tencia >' funciones inherentes al ejercicio del poder po-

1 ftico. Esta circunscripción y estructuración que las -

normas jurfdicas fijan al poder, tienden independiente

mente de 1 a ef i cae i a que se 1 ogra en e 1 de·sempeño de 1 as 

funciones póblicas, preservar de la anarqufa y el despo

tismo lo mismo que a restablecer el equilibrio contfnua

mente inestable que presenta correlativamente el orden -

jurfdico >' la realidad social. El Derecho por su propia 

naturaleza es un orden normativo que se sit6a como t~rml 

no medio entre la anarquía y el despotis~o, procurando -

crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas extr.e. 

mas de la vida social. ( 95) Para precisar su concepto --

·,'\'. 
¡'\: 
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señala Max Weber, es conveniente diferenciarlo tanto -

desde el punto de vista jurídico, como del punto de vi~ 

ta sociol69ico, Ambos campos de investigación, compren

den acepciones distintas, 

Jurídicamente el Derecho se cataloga como: ",,,el -

sentido normativo lógicamente correcto que debe corres

ponder a una formaci6n verbal que se presenta como nor

ma jurídica,,," ( 96) 

Sociol6gicamente el Derecho es un sistema de normas, 

que amparadas en la existencia de un cuadro coactivo r.e. 

gulan de hecho la conducta de los individuos. El cuadro 

coactivo sostenido por una o varias personas encargadas 

de dar cumplimiento a los ordenamientos respectivos aún 

empleando medios ffsicos, es lo que confiere a las nor

mas desde el punto de vista de la Sociología, su carác

ter jurídico. ( 97 ) 

El Derecho según esto, nos dice Weber, es:", .• un -

orden con ciertas garantías específicas respecto a la -

probabilidad de su validez empírica. Y se ha de enten-

der por "Derecho Objetivo Garantizado" el caso en que las 

garantfas consistan en la existencia de un "aparato coa.e 

tivo" seg6n el sentido que ya definimos; es decir, que -

se compone de una o muchas personas dispuestas de modo -

permanente ·a imponer el orden por medio de medidas coa.e 

tivas, especialmente previstas para ello, •• " ( 98) 

Weber, conforme a la escuela sociológica del Derecho, -

basa sus ideas en la legitimaci6n del orden institufdo,

esto es, en las necesidades sociales génesis de todo 
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sistema. 

Completando el anterior concepto Hans Kelsen, agr~ 

ga: " .•• para que haya norma jurídica es preciso que 

haya también una instancia de imposici6n coercitiva de 

la misma, porque de lo contrario no tendríamos una nor

ma de Derecho, sino otra clase de norma. Ahora bien, e~ 

ta trabaz6n entre la conducta preceptuada en la norma y 

la imposici6n coercitiva de la misma, es lo que consti

tuye la estructura lógica esencial del Derecho ••• " (99) 

El expositor de la teoría pura del Derecho, reconoce -

como fuente ~nica del mismo a la ley, situaci6n critica 

ble por ser ésta producto esencialmente hist6rico de las 

fuerzas sociales. 

Las afirmaciones precedentes en estricto sentido -

sociológico, aluden la existencia de un cuadro coactivo 

como determinante en la selección de las normas jurfdi

cas. La coactividad en estas circunstancias correspon-

de determinarse por la influencia o presión de medios -

ftsicos y psicológicos que partiendo del reconocimiento 

de validez que invariablemente el orden jurídico repre

senta, aseguran el cumplimiento de los ordenamientos -

legales. La legalidad del orden jurídico es por consi-

guiente lo que real y positivamente define la naturaleza 

del Derecho; las instancias coercitivas no obstante cocui 

yuvar en la vigencia de las normas jurídicas no son de -

ninguna forma esenciales a su concepto. La legalidad -

del orden jurídico se finca de acuerdo con esto, en el -

reconocimiento que respecto a ciertos y determinados re

quisitos el consenso social otorga. 



Et Derecho por lo que hace a estos t~rminos, se de

fine como un orden legftimo, como una ciencia mutable, 

como un hecho objetivo en interdependencia con toda una 

serie de fen6menos sociales, de tal forma que cuando cam 

bia el curso de las fuerzas sociales que le dieron vida 

el Derecho cambia también; su finalidad es: " ••• la elev.a 

ci6n de los poderes humanos a su máximo desarrollo y al 

máximo del control humano sobre la naturaleza externa e 

interna •.• " (100) Este fen6meno se real iza en virtud de 

la proyección que adquieren las fuerzas sociales que 

objetivan el hecho constituyente del orden normativo, -

lo cual produce que siendo caracterfstica del contorno 

social su dinámica, el orden jurfdico establecido esté

en contfnuo proceso ~e reelaboraci6n, Las exigencias y

espectativas que reiteradamente demanda la sociedad, d.e. 

ben en estas circunstancias estar en di recta consonan-

c i a con el contenido del orden jurfdico estatufdo. La -

sociedad es la fuerza creadora del Derecho, las distin

tas presiones sociales ejercidas sobre el poder como -

consecuencia de las necesidades sociales, sirven para -

determinar el contenido del orden jurídico. 

Et Derecho para mantener el equilibrio y estabilidad 

social que se requiere para una armónica convivencia y a 

fin de no alterar las relaciones fundamentales del poder, 

es preciso atender las estructuras sociales que lo crean 

en estricto sentido sociol69ico. Su validez debe tener -

fidedigna correspondencia con las exigencias que plantea 

la realidad social, lo que hace que el orden jurídico -

sea preponderantemente producto del reconocimiento, asp.i. 
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raciones y convicción ~tica de los miembros que forman 

la comunidad. (101) S61o asf, afirma Max Weber, el De

recho estará en posibilidad de garantizar los más dive.c. 

sos intereses sociales, desde el más elemental, como la 

protección de la seguridad personal, hasta los valores 

como el honor y los poderes. Además garantizar situaciA 

nes de la m&s variada índole, autoridad política, fami

liar, eclesiástica o de otra clase, y por lo común, 

situaciones sociales privilegiadas, las que cual~squie

ra que sea su realización dentro de la esfera económica, 

en sf mismas no corresponden a este sector y tampoco son 

anheladas por motivos exclusivamente económicos. (102) 

La sociedad para sotener y consolidar sus intereses 

y. aspiraciones dentro de los límites socialmente toler.a 

bles, precisa del orden normativo que como modelo del -

actuar humano, sintetice la dinám¡ca de las fuerzas so

ciales, y las encaucen en un marco restrictivo de orden 

y di se i p 1 i na. 

Lo que 1 lamamos civilización es en concordancia a -

lo antes señalado, suma de las reacciones automáticas -

de los miembros de una sociedad respeto. a las reglas de 

conducta, por lo que esa sociedad procura que los miem

bros se ajusten a ciertas normas, con el propósito de -

alcanzar por medios legítimos un máximo de seguridad -

que les permita real izarse y proyectarse históricamente. 

( 103) 

La estructuraci6n del poder, asf como su legitimi-

dad y limitación, se funda en el reconocimiento formal 

del mismo, más que la expresi6n real de la opini6n p6--
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bl ica. (104) 

Para alcanzar la 1 ibertad política es menester la 

existencia de un gobierno moderado en que los poderes 

se combinen a fin de que se regulen y atemperen, Esto 

significa ponerlos en condiciones de resistir a los de

más. 

La 1 ibertad política es el poder de las leyes, no 

del pueblo, y el poder de las leyes es la 1 ibertad del 

pueblo. 

Para evitar el abuso del poder es necesario fragmeu 

tarlo, distribuirlo y separarlo ya que el poder detiene 

al poder. ( 105) 

El poder está sujeto a 1 imitaciones, en interés de 

toda la sociedad y en interés de sus miembros, quienes 

no son el resultado del mecanismo de la lucha por el p~ 

der, si no que se sobreponen a esa 1 u cha en forma de no.e 

mas o reglas de conducta por la voluntad misma de los -

miembros de la sociedad. ( 106 ) 

La convicción de que estamos actuando cual debe ser 

es lo que determina nuestra adherencia al orden jurfdi

co, pues partiendo de la base de que las normas jurfdi

cas no constituyen por sf solas preceptos ideales de -

conducta, sino más bien representaciones mentales que -

1 as personas se forman, 1 a va 1 i dez de e 1 1 as estriba en 1 a 

creencia de los valores que el orden normativo encierra. 

De todo lo anterior derivamos, no obstante la breve

dad del presente ensayo, que el Derecho por su fundamen 

taci6n axiol6gíca de adecuación a la realidad social --
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nos permite analizar al poder tanto en su aspecto jurí

dico como en su aspecto sociol6gico, objeto de nuestro 

estudio y que esperamos a lo menos haber tratado en su 

parte sustancial. 



CAPITULO TERCERO 

FACTORES SOCIO-JURIOICOS DEL PODER POLITICO EN EL 
ESTADO MEXICANO, 

La estructura política formal del Estado Mexicano, 

contiene las caracterfsticas te6ricas de un sistema 

democrático representativo que se resume de la manera -

siguiente: 

a).- Una Constituci6n Polftica tendiente a regular 

el eJercicio de las 1 ibertades póbl icas, que señala -

las limitaciones de las relaciones entre gobernantes y 

gobernados, 

b).- Un sistema de.equilibrio y atribuciones especl 

ficas de controles y contrapesos recfprocos que se ad

vierte a través de la divisi6n tripartita del poder. 

c),- El reconocimiento doctrinal de la soberanfa 

popu 1 ar, conforme a 1 a cua 1 todo poder ,di mana de 1 pu.e. 

blo y se instituye para beneficio del mismo. 

d),- La existencia y reconocimiento del sufragio 

universal. 

e),- Un r€gimen de legalidad e igualdad ante la ley. 

f),- Un gobierno emanado como consecuencia de ele~ 

ciones libres y peri6dicas. 

9).- La existencia de una opini6n pQblíca con der.e. 

cho a intervenir con entera libertad en la vida polft.l. 

ca, social y econ6mica del Estado. (107) 
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Estas caracterfsticas te6ricas integran constituci.o. 

nalmente la estructura política formal del Estado Mexl 

cano, no obstante, existe una considerable discrepan-

cía en relación a la estructura real del poder, es de

cir aludimos a su práctica. Esto puede corroborarse 

cuando en su ejercicio observamos el predominio de 

importantes factores, los cuales en este ensayo se 

hace preciso analizar. Dichos factores contribuyen a·la 

concentración del poder en un solo hombre, el Presidea 

te de la República. Puede afirmarse que teóricamente, -

el Estado Mexicano, cumple mfnimamente con fa democra

cia repre~entativa plasmada doctrinafmente en sus ins

tituciones, pues la concentración del poder es de tipo 

unipersonal, " ••• Et poder para decir no reside en los 

órganos formales de gobierno prescritos por la Consti

tución, digamos los cuerpos legislativos y municipales. 

Es también comprobable que la independencia de los po

deres legislativo y judicial respecto del ejecutivo -

es mucho menor que en una verdadera democracia, Y es -

asimismo signo de una organización democrática impura o 

sui generis". (108) 

Carl J, Friedrich, autor alemán, al real izar un -

examen sobre la forma presidencial democrática de gobie.i::. 

no, sostiene: " ••• Tenemos aquf una forma que, por la PA 

sici6n central del supremo funcionario ejecutivo, est~ 

blece un tipo de Gobierno de una sola persona. En el -

fondo, si queremos usar palabras anticuadas, es una --

forma monérquica de la Democracia, pero naturalmente -

no es el sentido de una monarqufa europea, sino en el --
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sentido original de gobierno de una sola persona. Por 

eso, para evitar confusiones, se podrfa, con Max Weber, 

hablar de una forma monocrática de la Democracia. Esta 

se caracteriza por una estricta separación de poderes, 

especialmente una aguda separación del poder ejecutivo 

y el poder legislativo, de lo que resulta una derecci6n 

enérgica del Estado, igualmente caracterfstica para 

el la. Esta dirección enérgica del Estado depende, natu

ralmente, hasta cierto punto, de la personalidad del -

hombre 11 amado a este cargo monocréth:o de gobierno ..• " 

Indica este tratadista que el inminente peligro de la -

forma presidencial en los términos anteriormente conce

bidos, es su señalada incl inaci6n a la dictadura como -

acontece actualmente en algunos Estados de Sudamérica, 

{109), En el Estado Mexicano, juzgamos no ha prospera

do este peligro inminente de que nos habla Friedrich,

en virtud a que los factores que intervienen en la con

centración unipersonalista del poder, actóan a la vez -

como moderadores de la decisión gubernativa. Estos fa.e. 

tores cuyo an~lisis nos avocaremos más adelante son -

verdaderas instituciones polfticas que se han creado -

como consecuencia de la peculiaridad histórica polftica 

de nuestro pafs. 

Un análisis objetivo a la compleja trama de las re

laciones polfticas y del poder en el Estado Mexicano, -

nos conduce por consiguiente de acuerdo con las anota-

ciones que hemos venido indicando a tratar sobre los -

factores que de manera mayormente sobresaliente influ-

yen en el ejercicio y concentración unipersonalista del 
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poder. Sobre este respecto, es importante referirnos -

primeramente a la funcí6n de los partidos políticos, 

los cuales no obstante aglutinar esfuerzos e ideas, no 

han respondido conforme a los preceptos de doctrina p.Q 

lítica para tal sentido creada. E1 valor de el los en -

los regímenes democráticos es ~e vital importancia no -

s61o para la lucha política, sino factor encauzador y -

consol idador del poder p6blico, tal afirmaci6n se deri

va de la expresi6n de Gustav Radbruch, al decir que: 

"Es sustancial en la democracia que la autoridad del E.a 

tado emane del pueblo, es decir, que todas las funciones 

del Estado respondan, directa o indirectamente, a la V.Q 

luntad popular, manifestada por medio de elecciones. 

Ahora bien, ni las elecciones ni las votaciones popula

res son posibles sin una agrupaci6n prevía del pueblo,

de la que surjan los candidatos y que sirva para escla

recer, antes de que el pueblo vote, las diferencias y -

contradicciones acerca de las cuales han de pronunciar

se los electores o votantes. Esta labor, tan necesaria, 

s61o pueden 1 levarl.a a cabo los partidos; por eso la d.e. 

mocracia o gobierno del pueblo es inseparable del régi

men de los partidos, Atentar contra la existencia o el 

1 íbre funcionamiento de los partidos es atentar contra

la democracia.,," (110) 

La importancia de los partidos políticos seg6n des

p~endemos del párrafo anterior, es rasgo caracterfstico 

de los regímenes democráticos, no obstante, al referir

nos particularmente a nuestro pafs, Vicente fuentes 

Díaz, afirma que los partidos políticos ",,,Tal como los 
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su propio partido para perpetuarse en el poder, estamos 

en presencia del procedimiento antidemocrático del Pi'lC 

tido del gobierno •• ," (113) 

El señalado intervencionismo oficial del partido en 

las corrientes electorales, desvirt6a la naturaleza de

mocrática del poder. La coexistencia de los partidos -

polfticos de nuestro pafs, faltos de autonomfa e inde

pendencia han generado que se cree en México lo que -

Frank Brandenbrug, denomina la familia revolucionaria -

en el poder, En su importante estudio sobre DinAmica -

Psicológic~ de la Fami lía Reyolyrionaria, seftala como -

factores sobresalientes de las relaciones de los miem-

bros que forman la élite gobernante, la dedicación, la 

amistad, el interés egofsta, el temor y la inercia. To

dos ellos contribuyen en la formación y manejo de Jas -

decisiones gubernativas. 

El primer factor, lo hace radicar en el conocimien

to aprehensivo del tiempo, en un estudio y dedicaci6n -

al presente, al pasado y al futuro histórico, 1 levando 

como objetivo claro y definido la construcción de una -

naci6n mejor, 

El segundo factor lo radica en la amistad, cualidad 

y gran virtud que debe encontrarse en todo gobierno y -

cuya manifestación se advierte a través de las organiza 

ciones sociales que se crean y relaciones interpersona

les que se dispensan. 

Por 1 o que toca a 1 i nteré:S egof sta como factor psi e.a 

l6gico de la susodicha fami lía revolucionaria del Est.a. 

do Mexicano, se explica en atención del carácter limi-
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tado del perfodo de desempeño de las funciones pablicas. 

Asr un funcionario no puede permitirse ignorar el cartU;. 

ter transitorio de su gest i 6n. Esta fuerza tamb i ~n se -

manifiesta por el afán de acumular poder y riqueza en -

un lapso determinado. 

El penúltimo factor que desde el punto de vista ps.í. 

col6gico sefiala Brandenbrug, lo hace residir en la pro

babi 1 idad de la eliminaci6n ffsica o derrota polftica -

de los detentadores del poder, Lo primero por. evolución 

misma de las instituciones ha disminúido considerable- ~ 

mente a partir de una d~cada atrás, más no la segunda 

que todavía es latente. 

Finalmente es la inercia el factor que se despren

de como una consecuencia de la peculiaridad de la fami-

1 ia revolucionaria, éste se observa cuando se tiene que 

aceptar lo que ya existe, es decir, el status quo, que 

incluye fenómenos como el sistema de protección, el so

borno y otros vicios que propician la corrupción en los 

sistemas polfticos. (114) 

Estos factores de índole principalmente psicológica, 

como las amplfsimas facultades otorgadas al Ejecutivo F~ 

deral por la Constitución de 1917, lo mismo que el asien 

to geográfico de los Poderes federales en la Ciudad de -

México y escala del Poder Civil Oficial, influyen consi

derablemente en la preservación de las relaciones de los 

miembros de t'a é 1 ite gobernante, asf como a que e 1 Poder 

acuse marcado centralismo en la persona del Presidente -

de la Repablica, dando por resultado una estructura prA 

dominantemente monocr6tica, (115) 
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Et poderío desde el punto de vista político vemos 

se ha concentrado antidemocráticamente, originando la 

versión de ser una ol igarqufa la que gobierna la na-~ 

ci6n polttica, económica, social y culturalmente. (116) 

Esta situación fáctica que se observa en el sist~ 

ma de gobierno del estado Mexicano, doctrinalmente -

contradictoria a los principios te6ricos de un siste- ' 

ma democr&ctico representativo, obedece primordialme.n 

te a necesidades urgentes de estabi lizaci6n política, 

en la que nuestro pafs partiendo de su realidad his

tórica, busca mediante fórmulas adecuadas, proyectar

se óptimamente en su ámbito institucional. Esta pecu

liaridad que guarda nuestro actual sistema de gobier

no, tiene limitaciones que le imponen otros factores 

sociales igualmente importantes, que po~ su dinámica 

y disciplina dentro del control político evitan se.

establezcan dictaduras semejantes a las que existen

en algunas partes de América Latina. 

El sociol6go Pablo Gonz61ez Casanova, al tratar

sobre los sectores sociales que más destacadamente -

influyen en la ·delimítací6n y relatívizaci6n del 

poder, indica como complementación de lo que hemos -

venido apuntando, que en M~xico como en muchos pafses 

hispanoamericanas, son los caudillos y caciques regí~ 

nales y locales, el ejército, el clero, los latifundi~ 

tas y empresarios nacionales y extranjeros, los que -

m~s com6nmente influyen en el poder polftico, De esta 
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manera, al referirse a los caudillos y caciques, -

conceptúa a éstos como factor influyente en las -

decisiones gubernativas, indica que el caciquismo -

continúa sobreviviendo y que si bien no conserva -

las caracterfsticas de otras épocas, su manifesta-

ción en el poder sigue palpándose como una consecueil 

cia de las relaciones personales y de parentesco. PA 

ra acabar con este sector social de manera definiti-

va, será necesario que nuestro pafs, alcance su gra

do máximo de desarrollo, que resuelva el aislamiento 

en que vive la provincia, asfmismo será necesario 

la expansión del comercio, las comunicaciones, la 

educación, etc. ( 117 ) 

En fa actualidad, los caciques por su habilidad, 

se han infiltrado y limitado a los gobiernos focales, 

Sin embargo, su vinculación con otros importantes -

sectores de la población, se hace notar en las acti

vidades más importantes que el gobierno realiza. Pa

ra erradicar las formas perniciosas en que ellos 

intervienen, es indispensable, como oportunamente 

fo hemos indicado, que el beneficio que el progreso 

trae consigo se extienda en toda su generalidad y -

hacia todas direcciones. Especialmente haciendo ope

rante el funcionamiento de auténticos partidos polf

ticos, primera de nuestras premisas, que garanticen 

mediante su autonomía el desarrollo de un alto nivel 
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democrático. Esto se realiza seleccionando adecuad.a 

mente a los candidatos que habrán de desempeñar pues

tos pdb 1 i cos, 

Otro factor que en cierta etapa de nuestra historia 

constituyó un elemento de notable influencia en la dire~ 

ci6n y consolidación del poder polftico mexicano, lo fue 

el sector militarista, mismo que dada la posición privi 

legiada que observaba se erigi6 por las situaciones 

históricas que atravesaba el país en depositario y eje

cutor del poder. Afortunadamente este intervencionismo -

ha cesado, su fusi6n con el pueblo lo ha convertido en~ 

garantía de orden y de disciplina, servicio y equilibrio 

social, 

Opuestamente al militarismo como factor de decisi6n 

en 1 as esferas gubernativas, encontramos que entre 1 os -

sectores sociales que tradicionalmente no han dejado de 

tener influencia en~ vida política del país, está el -

clero. Su participación escudada a través de diferentes 

organizaciones políticas, ha sido en mucho violatoria -

de los más elementales principios de nuestra Constitu-

ción. La acción polftica del el.ero, se constata obser-

vando los informes y comentarios político-periodísticos 

que circulan, la oratoria que en los pdlpitos se emplea, 

la educación religiosa en las escuelas y en la integra

ción abierta de grupos político-religiosos como el 

Movimiento Familiar Cristiano. Todo el lo nos conduce a 

pensar que el poder de la Iglesia en materia política -

permanece latente y que en las transformaciones socia

les ella lejos de perder su fuerza, la ha recuperado y 



- 10~ -

contin~a incrementándola. Adem6s el clero tradicionali~ 

ta por su organizaci6n,capacidad y sistemas que emplea, 

representa una fuerza actuante y viva, por lo que es -

considerado como un grupo de presi6n ampliamente diver

sificado, que los gobernantes toman en cuenta en sus -

decisiones, (118) 

Lo que hemos dicho acerca del clero, podemos apli-

carlo también al mundo de las finanzas, que organizado

nn confederaciones, cémaras, asociaciones, etc., parti

cipan aun cuando sin ninguna representaci6n oficial, en 

las decisiones m&s importantes del gobierno. Es podemos 

considerar un factor de presión que a la manera de 

Finner, influye sobre los titulares del poder; pero su

meta no es el logro del poder en sf. (119) 

Asf vemos que dentro de las formas más comunes de -

participación, destacan las organizaciones tales como 

las confederaciones industriales, cámaras nacionales -

de comercio, federaciones patronales, asociaciones de -

banquero~, consejos directivos y grupos de especialis

tas en el ramo, que apoyados en las convenciones y asam 

bleas proponen decisiones polfticas fincadas en el po-

der econ6mico de que disponen. 

También se hace necesario mencionar que los crédi

tos conectados con el extranjero propician la participa 

ci6n indirecta de las empresas no nacionales en la vida 

polftica de nuestro pafs, determinando a través de su -

polftica económica una notable reducci6n de la sobera-

nfa y 1 ibre autodeterminación. (120) 
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Para terminar de describir los factores que más -

com6nmente influyen en las decisiones políticas del -

Estado Mexicano, s61o nos resta hacer mención de la -

existencia de grupos y asociaciones con fines frater

nales, de amistad y de trabajo, tales como las Logias 

Mas6nicas y los Sindicatos. Las primeras segan opinión 

de Vicente fuentes Dfaz, nunca han dejado de tener in

fluencia en los más importantes acontecimientos polfti 

cos. (121) y los segundos, en la lucha por mantenerse 

dentro del equilibrio del Poder, fomentan el centralia 

mo sindical. Las dos terceras partes de trabajadores -

sindical izados están afiliados a la Confederación de -

Trabajadores Mexicanos, la que en su calidad de gran -

central, colabora con el gobierno dentro del sector -

obrero del Partido Revolucionario Institucional. (122) 

Todos los factores que hasta esta parte del prese.o. 

te ensayo hemos expuesto, se concretan al poder polftl 

co del Estado Mexicano, la influencia de ellos se advie~ 

te en las más importantes decisiones del gobierno, lo -

cual hace que se convierta además de monocrático en un 

Estado de ascendencia oligárquica. "En las escalas sup~ 

riores, los grupos minoritarios privilegiados por el -

desarrollo forman la estructura oligárgica. Se unen en 

la misión de defender lo establecido. Los polfticos 

que act6an cerca de los centros de decisión o que for-, 
man parte de la burocracia superior del Instituto 

PNR-PRM-PRI; los altos funcionarios que act6an como -

engranaje de la política en boga; los grandes agricul

tores, industriales, comerciantes y banqueros con ingrA 
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sos superiores por sus condiciones privilegiadas, son 

los principales integrantes de esa oligarqufa," (123) 

Este capftulo por tratar del caso especffico de MA 

xico, se convierte en b&sico dentro del contexto de la 

presente tesis, La exposici6n sobre las caracterfsticas 

teóricas de nuestro actual sistema· de gobierno, junto -

con los factores que atemperan el ejrcicio y relaciones 

del poder, sirven fundamentalmente para proyectar nue.a 

tro futuro con comprensi6n substancial de la etapa en -

que vivimos, Es asf mismo un paliativo para que cono-

ciendo nuestra realid~d socio-polftica, emprendamos -

de acuerdo con el movimiento que ofrecen nuestras estru.c. 

turas, una avanzada cívica de interés sobre los proble

mas nacionales. 

Lo anterior nos conduce a reflexionar seriamente -

sobre la responsabilidad que gobernantes y gobernados -

tenemos en la construcci6n del México que ambicionamos, 

Un M6xico que superando aunque paulatinamente las lacras 

ancestrales que hemos venido padeciendo, habr6 de esfor

zarse por integrarse cada vez m6s a las nuevas corrien-~ 

tes de emancipaci6n social y política, en donde los hom

bres puedan convivir dignamente sin vulnera los princi-

pios fundamentale's de su 1 ibertad. La pauta en donde --

abrevaremos el sendero de nuestro destino corresponde -

inspirarse en los fundamentos supremos de nuestra cons-

titucional idad, concretamente en el Derecho, gracias al 

cual imprimimos funcionalidad a nuestras instituciones, 

La democrat i zac i 6n de 1 pueb 1 o mex i can'o como proceso 

selectivo de sus mejores hombres para el desempeño de -
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las funciones póblicas, lo mismo que como interés 

de todo ciudadano para participar en las tareas que -

nos son comunes, son parte consustancial de la condu~ 

ta por la que gobernantes y gobernados habrán de 

empeliar lo mejor de su capacidad y aliento. Todo ello 

con 1 a finalidad de integrurnos cada vez mfis como 

hombres dentro del turbúlcnto acaecer universal, 

" 



e o N e L u s 1 o N E S: 

a).- El poder social y el poder polftico no son té~ 

minos análogos. El primero alude a la objetivación y -

equilibrio estructural de las fuerzas sociales y el se

gundo a una relaci6n de dominio entre los detentadores 

de la autoridad pública y la gente en general, 

b),- El conocimiento, interpretaci6n y valorizaci6n 

del poder social debe realizarse a través del estudio -

conciente y exhaustivo de las fuerzas sociales que más 

connotadamente intervienen en su objetivación. 

c).- Las fuerzas sociales del poder producen una d..i. 

námica social. Esta dinámica debe ser tal que propicie 

un equi 1 ibrio a modo que las distintas presiones que se 

ejerzan eviten la desorganización y conflictos dentro de 

la sociedad. 

d).- Et poder polftico debe estar basado en la-domL 

naci6n legftima, fundada en el reconocimiento de los -

miembros que integran la sociedad, que es el consenso. 

e),- La opini6n pablica es un fenómeno resultante -

de la dinámica del consenso cuya dirección y contenido 

está dirigo principalmente en las sociedades actuales -

por la élite gobernante, La descripción que de ella se 

realice depende de las premisas básicas de que se parta 

en cuanto a la naturaleza de la intera~ción y del pens.a. 

miento humano. 
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f).- El poder político es una categoría inmanente 

a la naturaleza humana, su existencia es anterior al -

concepto de Estado, 

g),- La pluralidad de las estructuras sociales, es 

una característica de las sociedades modernas; cuyo equl 

1 ibrio es función del poder político. El predomino de 

ellas depende de las circunstancias históricas a que e~ 

tán circunscritas. 

h),- El poder político deberá ser una relación so-

cial de dominación legítima, en la que gobernantes y g,o 

bernados identificados en un mismo propósito comdn a -

sus intereses, deben pugnar por el establecimiento de -

una mejor organización política, que les permita además 

de resolver eficazmente sus problemas, a fortalecer los 

vínculos de solidaridad humana; forjando una urdimbre -

entrelazada con la vida soberana del Estado y los fenó

menos políticos, 

i).- Para que pueda existir un gobierno legítimo, -

es incuestionable que tenga como base el consenso social, 

el cual debe tener su expresión normativa en el Derecho. 

j),- El poder político se legitima, estructura y ll 

mita en el Derecho. 

k).- El poder político en el sistema de gobierno -

del Estado Mexicano, no corresponde a las característi

cas teóricas que le asigna nuestra Constitución, Su 

ejercicio es de tipo fundamentalmente unipersonalista y 

oligárquico. 
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