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a) EL ORIGEN DE LA TEORIA INTEGRAL 

Del análisis realizado respecto a la Teoría Integral se 

desprende que, el origen de esa hermosa Teoríá se encuentra en 

el proceso de formaci6n y en las normas del derecho mexicano -

del trabajo, así como en la identificaci6n y funci6n del dere

cho social en el Artículo 123 de la Constituci6n de 1917, deb~ 

do a que sus normas no s6lo son proteccionistas, sino reivind~ 

catorias de los trabajadores en el campo de la producci6n eco

n6mica y en la vida misma, en raz6n de su carácter clasista. 

Es justo recordar que el lo. de Julio de 1906, el Parti

do Liberal que dirigía Ricardo Flores Mag6n, public6 un mani- -

fiesto valiente y generoso programa en favor de una legislaci6n 

del trabajo. En él están señalados los derechos que deberían gQ 

zar los obreros v los campesinos para dignificar sus vidas. 

Pero el Derecho Mexicano del Trabajo es obra de la Revo

lución Constitucionalista. Fue el grito de la libertad de los -

hombres explotados en fábricas y talleres, militantes de la Re

voluci6n, el que origin6 las primeras Leyes del Trabajo. 

El 8 de Agosto de 1914, se decret6 en Aguscalientes la -

jornada de nueve horas diarias, el descanso semanal y la prohi-
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bici6n de disminuir los salarios . 

Posteriormente, el 15 de septiembre del mismo año, en T& 

basco y en Jalisco, el 7 de Octubre,se promulgaron disposicio-

nes que reglamentaban algunos aspectos de las relaciones obrero 

patronales ( salario mfnimo, jornada de trabajo, trabajos de -

los menores, etc.). 

El 19 de Octubre de 1914, el General cándido Aguilar ex

pidi6 la Lev del Trabajo, para el Estado de Veracru~ ~ue prin

cipalmente fijaba el salario mfnimo, la jornada del trabajo y -

la protecci6n en caso de riesgos profesionales, y un año des -

pués apareci6 en esa misma entidad la primera Ley de Asociacio

nes Profesionales. 

En el año de 1915, en el Estado de Yucatán, se promulg6-

una Ley de Trabajo que reconocía y daba protecci6n a algunos de 

los ·principales derechos de los trabajadores. 

Tales son los antecedentes legislativos y sociales del A~ 

tfculo 123 de la Constituci6n de 1917. 

En la interpretaci6n econ6mica de la historia del Artfc~ 

lo 123, se desprende que la Teofía Integral encuentra la natura

leza social del derecho del trabajo, el carácter proteccionista 

pe sus estatutos en favor de los trabajadores en el campo de la 
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producci6n econ6mica y en toda prestaci6n de servicios, así como 

su finalidad reivindicatoria~ todo esto se observa en la dialéc

tica de los constituyentes de Querétaro, creadores de la primera 

Carta del Trabajo en el Mundo. 

A partir de esa carta como acertadamente afirma, el maes

tro Trueba Urbina, 11 nace el Derecho Mexicano del Trabajo y pro

yecta su luz en todos los continentes 11 
• 

En el seno del Conqreso de Querétaro, al discutirse el -

proyecto del Artículo So. tuvo lugar uno de los debates m~s memQ 

rables, entre otros, los diputados Héctor Victoria, obrero vuca

teco, Heriberto Jara, Froyl~n c. Manjarrez, Alfonso Cravioto y -

Luis Fernández Martínez, intervinieron defendiendo la tesis que

se consagra con el texto constitucional, en contra de lo que a-

firmaba entonces la doctrina jurídica imperante en el resto del

mundo, las bases de los derechos de los trabajadores • 

El diputado yucateco Héctor Victoria, propuso las bases 

constitucionales del trabajo y en un arranque lírico le pide a 

sus camaradas que establezcan esas bases para que los derechos de 

los trabajadores no pasen como las estrellas, sobre la cabeza de-

los proletarios, allá a lo lejos . 

De Manjarrez, son estas palabras: 11 A mf no me importa que 
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esta Constituci6n esté o no dentro de los moldes que previenen -

los jurisconsultos ..• a mf lo que me importa es que de garantías 

suficientes a los trabajadores " • 

Alfonso Cravioto expres6: " El problema de los trabajado

res, así de los talleres como de los campos, así de las ciudades, 

como de los surcos, así de los gallardos obreros, como de los ~ 

destos campesinos, es uno de los más hondos problemas sociales,

políticos y econ6micos de que se debe ocupar la Constituci6n", -

porque " la. libertad de los hombres está en relaci6n con su si-

tuaci6n cultural y con su situaci6n econ6mica " • 

Y el diputado Fernández Martínez dijo, con palabras apa-

sionadas: " •.. los que hemos estado al lado de esos seres que 

trabajan, de esos seres que gastan sus energías, que gastan su 

vida, para llevar a su hogar un mendrugo, sin que ese mendrugo a~ 

canee siquiera para alimentar a sus hijos: los que hemos visto e

sos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescin

dible de venir aquí, ahora que tenemos la oportunidad de dictar .!! 

na ley y cristalizar en esa Ley todos los anhelos •.• y todas las

esperanzas del pueblo mexicano " • 

Así gracias a la valiente decisi6n de los diputados de - -

1917 alcanzaron jerarquías constitucionales principios que rigen-



6 

y protegen al trabajo humano, por primera vez en todo el mundo. 

Considero oportuno señalar que el Artículo 123 establece 

las garantías más importantes para los trabajadores, que forman 

en la sociedad, al igual que los campesinos, una clase econ6mi

ca d'bil, Tales garantías tienen categoría constitucional para 

evitar que puedan ser violadas a través de las leyes ordinarias 

o medidas administrativas • 

Y así merced al esfuerzo creador de aquellos hombres re

presentativos del movimiento revolucionario surgi6 la primera -

declaraci6n constitucional de derechos sociales de la historia 

universal. 

El proceso de la gestaci6n del Artículo 123. 

El proyecto que fue presentado en la sesi6n del 13 de En~ 

ro de 1917, se concret6 a proteger a los obreros. Sintetizándo

dice lo siguiente: 

" El Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los Esta-

dos al legislar sobre el trabajo de'carácter econ6mico 0 en ejerci 

cio de sus facultades respectivas, deberán sujetarse a las siguien 

tes bases. 

" La duraci6n de la jornada máxima será de ocho hor~~ en -
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los trabaJos de f~brica, talleres y establecimientos indu~ 

triales en los de minería y trabajos si~ilares, en las - -

obras de construcci6n y reparaci6n de edificios, en las -

vías ferrocarrileras, en las obras de los puertos, sanea-

mientos y además de in~enier:f.a, en las empresas de trans-

~ortes, faenas de carga y descarga, en las labores aqrico

las, empleos de comercio y de cualquier otro trabajo que -

sea de carácter econ6mico'1 

Como se comprende en la sin tesis, el proyecto -

s6lo protegía y tutelaba el trabajo econ6mico de los obre

ros, la raz6n consistía en que este sector de trabajadores 

era el m~s explotado, pero a pesar de ~sto, el proyecto no 

fue aprobado, sino el dict~nen que present6 la comisi6n de 

la Constituci6n, redactado por el General M~Jica y en ~l -

se nace extensiva la protecci6n para el trabajo en general, 

para todo aqu~l que presta un servicio a otro al margen de 

la producci6n econ6mica; concepto que el maestro Trueba 

urbina considera básico en la ·reorfa Inteoral para cubrir 

con su amparo todos los contratos de prestaci6n de servi-

cios, inclusive las profesiones liberales. 

-tuedando modificado el _2reámbulo del proyecto -

del artículo 1¿3 en los siquientes términos: 

" El con1reso de la Uni6n y las le1islaturas de 

los estados det:JErán exp:;dir leyes .soo:re trabaJO, sn contravEnir les oases 
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siguientes, las cuales regirSn el trabajo de los obreros, jorna

leros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general 

a todo contrato de trabajo o • 

Así se comprueba la raz6n del maestro Trueba Urbina, al a

firmar en su Teoría Integral que: 11 el derecho del trabajo, es pr~ 

tector de todo el que presta un servicio a otro en el campo de la 

producci6n econ6mica o en cualquier actividad laboral, ya sean o

hreros, jornaleros, empleados al servicio del Estado, empleados -

en general, domésticos, artesanos, médicos, abogados, técnicos, -

ingenieros, peloteros, toreros, artistas, etc., es derecho nivel~ 

dor frente a los empresarios o patrones y cuya vigencia correspon 

de mantener inc6lume a la jurisdicci6n 11 
• 

b) LA FUENTES DE LA TEORIA INTEGRAL 

Definici6n de fuentes del derecho • 

Se definen las fuentes del derecho,como los diversos proc~ 

sos a través de las cuales se elaboran las normas jurídicas • 

Estos procesos pueden comprender tanto las manifestacio -

nes reales que dan oriqen a las normas jurfdireas, por virtud de -

los distintos factores sociales, econ6micos, políticos, religio-

sos, etc., como las formas regulares por el propio derecho para -
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la creaci6n sistemática y ordenada de las citadas normas, tales -

como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la o-

bra constante de la jurisprudencia y en la elaboraci6n que se 11~ 

ve a cabo por la costumbre jurídica • 

SIGNIFICADOS DEL TERMINO FUENTE • 

El Dr. Eduardo García Maynez dice al respecto: 

" En la terminología jurídica tiene la palabra fuente - -

tres aceptaciones que es necesario distinguir con cuidado. Se ha

bla en efecto, de fuentes ~ormales, reales e hist6ricas del dere-

cho" . 

" Por fuente formal entendemos los procesos de manifesta-

ci6n de las normas jurídicas". " Llamamos fuentes reales a los -

factores y elementos que determinan el contenido de tales,normas~ 

11 El término fuente hist6rica, por último, aplícase a los 

documentos (inscripciones, papiros, libros, etc. ), que encie--

rra el texto de una ley o conjunto de leves " • 

Por su parte, el Dr. Alberto Trueba Urbina, nos habla de -

las fuentes del derecho laboral, en los términos siguientes: 

11 Por fuente del derecho se -entiende la génesis de la nor

ma y las diversas expresiones de la misma: el derecho legislativo, 
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el esponti!ineo v la jurisprudencia, .así corno cualquier costumbre 

laboral proteccionista de los trabajadores " . 

Enfocando este an~lisis a las fuentes de la Te~ría Inte-

gral, nos darnos cuenta que, y de acuerdo con el maestro citado -

dichas fuentes se encuentran en nuestra Historia Patria, contem

pladas a la luz del materialismo dial~ctico, en la lucha de cla

ses, en la condena a la explotaci6n y a la propiedad privada y en 

el humanismo socialista, pero resaltando que su fuente por exce

lencia es el conjunto de Nosmas proteccionistas y reivindicado-

ras del artículo 123, originario de la nueva ciencia Jurídica- -

social. 

A continuaci6n anotar~ esquern§ticarnente sus fuentes m~s -

fecundas, en el mensaje y texto del capítulo constitucional sobre 

" trabajo v prevenci6n social " 

El mensaje del Artículo 123 • 

;¡ Renocer pues, EL DERECHO DE IGUALDAD ENTRE EL QUE DA Y -

EL QUE RECIBE EL TRABAJO, es una necesidad de la justicia y se im 

pone no s6lo el aseguramiento de las condiciones humanas del tra

bajo, como las de salubridad de locales, preservaci6n moral, des

canso hebdomadario, salario justo y garantías para los riesgos que 

amenacen al obrero en el ejercicio de su empleo, sino fomentar la 

organizaci6n de establecimientos de beneficencia a instituciones-
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de prevenci6n social, para asistir a los enfermos, ayudar ·a los 

inv~lidos y auxiliar a ese gran ejército de reserva de trabaja

dores parados involuntariamente, que constituye un peligro in-

minente para la tranquilidad pública ., 

11 Nos satis#ace cumplir con un elevado deber como éste,

aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque es

peramos que la ilustración de esta honorable J.\samblea, perfecion.s. 

rá magistralmente el provecto y consignará atinadamente en la -

constituci6n polftica de la República, las hases para la legis

laci6n del trabajo que ha de reivindicar los derechos del prol~ 

tariado y asegurar el por~enir de nuestra patria 11 
• 

Las normas del J.\rtfculo 123 • 

J.\rtfculo 123.- El Conqreso de la Uni6n y las Legislaturas 

de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas

en las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a los obreros 

jornaleros, empleados, domésticos, v artesanos de una manera ge

neral todo contrato de trabajo • 

Normas proteccionistas • 

I.- Jornada máxima de ocho horas • 

II.- Jornada Nocturna de siete horas y orohibici6n de labQ 
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res insalubres y peligrosas para mujeres y menores 

·de 16 años v de trabajos nocturnos industrial. 

III.-Jornada máxima de 6 horas para mayores de 12 y me

nores de 16 años. 

IV.- Un día de descanso por cada seis de trabajo • 

V .- Prohibición de trabajo físico considerable para las 

mujeres antes del parto y descanso forzoso despu~s

de ~ste • 

VI.- Salario mínimo para satisfacer las necesidades nor

males de los trabajadores • 

VII.- Para trabajo igual, igual salario • 

VIII.p Protección al salario mínimo. 

IX.- Fijación del salario mínimo y de las utilidades por

comisión e~peciales, subordinadas a la Junta Central 

de Conciliaci6n • 

x.- Pago del salario en moneda del curso legal . 

XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago del -

mismo en un ciento por ciento más • 

XII.- Obligaci6n patronal de proporcinar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higi,nicas • 

XIII.- Obligación patronal de reservas terrenos para el est~ 

blecimiento de mercados p6blicos, servicios municipa-
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les, cuando su poblaci6n exceda de doscientos-habi

tes . 

XIV.- Responsabilidad de los em~resarios por los acciden 

tes del trabajo y enfermedades profesionales • 

XV.- Obligaci6n patronal de cumplir los preceptos sobre 

higiene y salubridad y adoptar medidas preventivas 

de riesgos de trabajo • 

XV~ .- Integraci6n de Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje

con representantes de las clases sociales y de go

bierno . 

XVII - Responsabilidades patronales por no someterse al -

arbitraje de la Junta y por no acatar el laudo • 

XVIII.- Estabilidad absoluta para todos los trabajadores -

en sus empleos que cumplan con sus aeberes y oblig& 

ciones patronales en los casos de despido injusto,

al reinstalar al trabajador o a pagarle el importe-· 

de tres meses de salario . 

XÍX·- Preferencia de los cr~ditos de los trabajadores so~ 

bre cualquiera otros, en los casos de concurso o de 

quiebra • 

XX Inexiqibilidad de las deudas de los t&abajadores 

por cantidades que excedan de un mes de sueldo. 



14 

XXI - Servicio de colocaci6n gratuita • 

XXII-- Protecci6n al trabajador que sea contratado para-

trabajar en el extranjero garantizándole gastos de 

repatriaci6n por el empresario • 

XXIII:.- Nulidad de condiciones del contrato de trabajo, --

contrarias a los beneficios y privilegios estable-

cidos en favor de los trabajadores o a renuncia de 

derechos obreros • 

XXIV - Patrimonio de familia 

XXV - Establecimientos de cajas de seguros populares de A 

invalidez de vida, de cesaci6n involuntaria del tr~ 

bajo, accidentes, etc. 

X~I - Construcci6n de casas baratas e higi~nicas, para --
., 

ser adquiridas por los trabajadores, por sociedades 

cooperativas, las cuales se consideran de utilidad-

eocial • 

" Tales bases constituyen estatutos proteccionistas de to-

dos los trabajadores en el campo de la producci6n econ6mica o en-

cualquier actividad profesional y en los llamados servicios persQ 

nales o de uso: derechos sociales de la persona humana que vive -

de su trabajo, de la clase obrera, para mejoramiento econ6mico y 

consiguientemente su dignificaci6n: derechos que deben imponerse-
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en caso de violaci6n patronal a trav~s de la jurisdicci6n labo

ral de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje " 

NORMAS REIVINDICATORIAS 

VI.- Derechos de los·trabajadores a partipar de lasuuti-

lidades de la empresa o patrones • 

XVI.- Der.echo de los trabajadores para coaligarse en defen 

sa de sus intereses, formando sindicatos, asociacio

nes profesionales, etc. 

XVII.- Derechos de huelga profesional o revolucionaria • 

XVIII.- Huelgas ilícitas • 

El maestro Trueba Urbina, dice al respecto: 

11 La Trilogía de estas normas reivindicatorias de los de

rechos del proletariado constituyen tres principios legítimos de 

lucha de las clases trabajadoras, que hasta hoy no ha logrado su 

finalidad, menos su futuro hist6rico. La Asocializaci6n del ca

pital. Porque el derecho de asociaci6n profesional no ha operado 

socialmente,ni funcionado para transformar el r~gimen capitalista 

y porque el derecho de huelga no se ha ejercido con sentido rei-

vindicador!jl sino s6loprofesionalmente para conseguir el 11 equili

brio" ficticio entre los factores de la producci6n, por encima de 

estos derechos se ha impuesto la fuerza de la industria, del co-

mercio y de los bancos, con apoyo del estado que día a día canso-
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lida la democracia capitalista. Y el resultado ha sido el pro-

greso econ,fuico con mengu~ de la justicia social reivindicadora. 

La Teor{a Integral de derecho del trabajo y de la previ

sión social, como teoría jurídica y social, se forma con las noL 

mas proteccionistas y revindicatorias que contienen el Art. 123-

en sus principios o textos. El trabajador deja de ser mercancía 

o artículos de comercio y se pone en manos de la clase obrera, -

instrumentos jrídicos para la supresión del régimen de explota-

ción capitalista " • 

e) SINTESIS DE TEORIA INTEGRAL. 

El autor de la teoría integral, hace un resumen consciente 

de su teoría de la obra " El Nuevo Derecho del Trabajo", bas~ndo

se en ci.nco puntos fundamentales, que a continuación transcribo: 

PRIMERO.- " La Teoría Integral divulga el contenido del -

Artículo 123, cuya grandiosidad insuperada hasta hoy, identifica

el derecho del trabajo, con el derecho social, siendo el primero

parte de éste. En consecuencia, nuestro derecho del trabajo no es 

derecho público, ni derecho privado • 

SEGUNDO.- Nuestro derecho del trabajo, a partir del lo.

de Mayo de 1970, es el estatuto proteccionista y reivindicador --
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" P R O L O G O " 

Siendo nuestra Constitución Política de 1917, el produ~ 

to de la Primera Revolución Social del presente siglo, en donde 

se le reconoce la garantía social a la clase trabajadora explot~ 

da de siglos, con el propósito esencial de asegurar a los traba

jadores una vida decorosa real y no formal, permitiéndole asirnis 

rno su libre organización mediante un conjunto de principios e -

instituciones, encaminadas a realizar su finalidad inmediata de~ 

tro de una nueva fórmula de justicia social, es decir darle a la 

clase trabajadora prestaciones según las necesidades, con una 

conciencia futurista de clase con miras a igualar al desposeído 

de los detentadores de la riqueza, o al menos evitar que estos -

sigan siendo explotados de manera infrahumana. 

Debernos dejar claro que el avance de la legislación la

boral es resultado de la fuerza del movimiento obrero y de la a~ 

ción gubernamental que descansa en el objetivo de lograr el desa 

rrollo con justicia social. 

Por lo analizado anteriormente consideré apasionante in 

cursionar dentro de esta nueva rama del Derecho que momento a rno 

mento se desarrolla hasta volverse más compleja e interesante. 

SERGIO GAXIOLA FAJARDO. 
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del trabajador~ no por fuerza expansiva, sino por mandato const~ 

tucional que comprende: a los obreros, jornaleros, empleados, dQ 

m~sticos, artesanos, burócratas, agentes comerciales, médicos, g 

bogados, artistas, deportistas, toreros, técnicos, ingenieros, 

etc., a todo aquel que presta un servicio personal a otro, me--

diante una remuneración , abarcando a toda clase de trabajadores, 

a los llamados " subordinados o dependientes" y a los autónomos. 

Los cont~atos de prestación de servicios del Código Civil, así -

como las relaciones personales entre factores independientes, CQ 

misionistas y comités, etc., del Código de Comercio son contra-

tos de traba jo. La Nueva Ley Federa 1 del Traba jo, re~Hamenta act.i. 

vidades laborales de las que no se ocupaba la Ley anterior. 

TERCERO.- El derecho mexicano del trabajo, contiene nor-

mas no sólo proteccionistas de los trabajadores, sino reivindica

torias, que tiene por objeto, que ~stos recuperen la plusvalía -

con los bienes de la producción que proviene del r~gimen de explQ 

tacj6n capitalista. 

CUARTO.- Tanto en las relaciones laborales, como en el -

campo del proceso laboral, las leyes del trabajo deben proteger y 

tutelar a los trabajadores frente a sus explotadores, así como las 

Juntas de Conciliación y 1\rbi·traje dela misma manera que el Poder 
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Judicial Federal, están obligados a suplir las quejas deficien

tes de los trabajadores ( Artículo 107, Fracc. II de la Consti

tución). También el proceso laboral debe ser instrumento de-

reivindicación de la clase mbrera. 

QUINTO.- Como los poderes políticos son ineficaces Pa 

ra realizar la reivindicación de los derechos del proletariado

en ejercicio del Artículo 123 de la Constitución social que con 

sagra para la clase obrera el derecho a la revolución proletari~ 

podría cambiarse las estructuras económicas, suprimiendo el re-

gimen de explotación del hombre por el hombre- . 

La Teoría Integral, es en suma, no s6lo la explicación 

de las relaciones sociales del Art. 123, precepto revolucionario 

v de sus Leyes reglamentarias productos de la democracia capita

lista sino fuerza dialéctica para las transformaciones de las 

estructuras económicas y sociales, haciendo vivas y dinámicas las 

normas fundamentales del trabajo y de la previsión social para el 

bienestar y felicidad de todos los hombres y mujeres que viven· en 

nuestro país. 

d) LA TEORIA PROTECCIONISTA 

La Teoría proteccionista, como su nombre lo indica, --



19 

tiende a proteger no s61o a los llamados trabajadores "subordi

nados" sino a los trabajadores en general, es decir, su protec

ci6n, se enfoca no s6lo para el trabajo econ6rnico sino para el

trabajo en general el aut6norno, para todos los sujetos de dere

cho del trabajo que anuncia en su pre§rnbulo el Artículo 123, -

que a la letra dice: 

" El Congreso de la Uni6n y 1as leqislaturas de los 

Estados, deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundados en 

las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases las 

cuales regir~n el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos y de una manera general, todo contrato de trabajo." 

Por consiquiente, la Teorfa Proteccionista muestra -

las armas de lucha a todo trabajador, oara que las use en contra 

de quienes violen los sagrados derechos que nos legaron nuestros 

héroes de la Revoluci6n, puesto que estos derechos tuvieron por

fuente los hechos de la vida misma y que gracias a los constjtu

yentes de 1917 quedaron impresos en nuestra Carta Magna. 

Y corno afirma el maestro .Alberto Trueba Urbina: 

" El .Artículo 123 es norma de conocimiento popular, 

desde el m~s modesto hombre de trabajo en la fábrica hasta el 

más erudito laborista, incluyendo por supuesto a los jueces, más 

no se ha abandonado en su contenido,- en la generosidad y grandiQ. 
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sidad de sus principios extensivos a todo el que presta un ser

vicio a otro, tanto en el campo de la producci6n econ6mica, co

mo en cualquier actividad, pues los contituyentes y la Constit~ 

ci6n de 1917 proclamaron por prmmera vez en el mundo de los de

rechos sociales del trabajo para todo aquel que presta un serv~ 

cio a otro, no s6lo en sentido proteccionista sino tarnbi~n tut~ 

lar del proletariado, es decir, del trabajo como persona y corno 

integrante de la clase obrera". 

En contraposici6n de estos hermosos principios~n el -

Artículo 123, existen nuestros maestros y escritores mexicanos 

que cautivados por la doctrina civilista, sostienen que el der~ 

cho del trabajo s6lo tiene por objeto la protecci6n de la acti

vidad humana, " subordinada o dependiente", excluyendo el trab.a 

jo aut6nomo. 

" Pero el derecho constitucional mexicano del trabajo 

desecha la idea civilista de subordinaci6n, proclamando la nat~ 

raleza igualitaria de las relaciones del trabajo, corno se dest.a 

ca en el dictamen del Articulo 123, que al parecer se ignora, -

puesto que éste origin6 el preámbulo del precepto, corno se dernue~ 

tra más adelante • 

El dictamen del artículo 123 revela la extensi6n de é~ 

te a todos los trabajadores cuya reproducci6n es necesaria por r.a 
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zones didácticas: 

11 La legislaci6n no debe limitarse al trabajo de carg.!l:. 

ter econ6mico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de -

los empleados comerciales,·artesanos y domésticos 11 

Considero oportuno aclarar lo que afirma el maestro ci

tado con anterioridad, 11 que nuestra disciplina no fue una crea-

ci6n original de la legislaci6n mexicana, pues ya existían en o-

tros países, c6digos de trabajo que regulaban las relaciones en-

tre los obreros y los empeesarios: pero es indmscutible,que nues

tro derecho constitucional del trabajo,fué el primero en el mundo 

en alcanzar la jerarquía denormas constitucionales, no s6lo con 

sentido proteccionista de los obreros de la industria, sino son 

con sentido reivindicatorio y extensivo, a todo el que nresta un 

servicio a otro al marqen de la producci6n econ6mica de donde prQ 

viene la grandiosidad de nuestro derecho del trabajo, que dividi6 

a la sociedad mexicana en dos clases,explotados y exploladores " 

Por lo tanto, el derecho mexicano del trabajo,no solo

norma reguladora de relaciones laborales, sino estatuto protector 

de los trahajadores: instrumento de lucha de clases en manos de tQ 

do aquel que presta un servicio personal a otro. 

e} LA TEORIA REIVINDICATORIA 

La Real Academia de la Lengua Esparola, de&ine la pala-
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hra. Reivindicar, en la siguiente forma: 

.Es reclamar lo que por raz6n de dominio pertenece a 

uno". 

En cuanto a las normas reivindicatorias de los de-

rechos del proletariado son: 

Aquellos que tienen por finalidad recuperar en fa-

vor de la clase tra....,ajadora lo que por derecho corresponde en 

raz6n de la explotaci6n de la misma. En el campo de la produc® 

ci.6n econ6mica o dicho en otras palabras es el pago de la plu.§. 

valía desde la Colonia hasta nuestros días, lo cual trae cons~ 

go la socializaci6n del caoital, merced a que la formaci6n de 

éste fue originado por el esfuerzo humano. 

Tal como sefiala el maestro Alberto Trueba Urbina, - -

" esta Teor'l:a merxi.sta e Indiscutiblemente estructurada confor

me al pensamiento de Marx, es la que sirvi6 de fundamento el Al:, 

.tículo 123, como se advierte e~ el pensamiento expuesto por - -

quienes redactaron el mensaje, especialmente por don José Nati

vidad Macías quien desde la tribuna de la XXVI Legislatura t.ta-

derista, electa al triunfo de la Revoluci6n Mexicana proclam6,

la sociali?aci6n del capital, en defensa de los intereses de -

los trabajadores explotados concretando la teoría más avanzada 

en su época y para el porvenir. " 

Es de gran importancia dejar asentado que las fracciQ 
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nes IX, XVI y XVII, con fines reivindicatorios, consagran los 

derechos a participar en las utilidades, a la asociaci6n pro

fesional y a la h~elga, y como dice el maestro mencionado so

lamente que estos derechos nunca han sido ejercidos hasta hov, 

con finalidades reivindactorias sino solamente para conseguir 

el equilibrio entre los factores de la producci6n mediante el 

mejoramiento econ6mico de los trabajadores, pero cuando estos 

derechos sean ejercicidos con libertad por la clase trabajad~ 

ra propiciarán necesariamente la revoluci6n proletaria y con

siguiente mente la socializaci6n del capital o de los bienes

de la producci6n. 

Sin duda que tales derechos son de autodefensa de la 

clase ohrera, pero como afirma el maestrocitado:" Algún día 

tendrán que ejercitarse en el orden reivind1catorio hasta al-

canzar la transformaci6n de la sociedad canitalista y la so--

cialización de la empresa. Es oportuno señalar que estos dere-

chos revolucionarios están consignados no s6lo por el Artículo 

123, sino en el 27 Constitucional que condena el derecho de -

propiedad de los bienes de la producci6n al declarar expresa-

mente en el que " la naci6n tendrá en todo tiempo el derecho -

de imponer a la propuedad privada las modalidades que dicta el 

interl!!s soc i_ae 
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Se debe reconocer el esfuerzo realizado por el maes

tro Trueba Urbina, que desde hace más de 27 años ha venido ex

plicando la naturaleza del nuevo derecho social establecido en 

la Constituci6n de 1917, de acuerdo con las causas que lo orig~ 

naron y de su objetivo fundamental, y, ha cumplido su pensamien 

to en los términos siguientes: 

" El derecho del trabajo es reivindicador de la enti

dad humana desposeída, que s6lo cuenta con su fuerza de trabajo 

para subsistir, caracterizándose en su mayor proximidad a la v.i. 

da, propugna el mejoramiento econ6mico de los trabajadores y 

siqnifica la acci6n socializadora que inicia la transformaci6n

de la sociedad burguesa hacia un nuevo régimen social del dere-

cho". 
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a) ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PODER POLITICO 

Explicar las pautas sociales que el poder político ha 

venido experimentando a trav~s del tiempo, equivale a examinar

las diferentes formas sociales que la humanidad ha constituido

en el transcurso de la historia . 

El orototipo de sociedad con la que nuestro estudio-

se i~nicia comorende aquellos que teniendo como base econ6mica -

la recolecci6n de alimentos, la caza o la pesca, observaron un 

espíritu de mutualidad y coparticipaci6n . ( 1). 

En este estudio de la sociedad humana, el poder polí

tico aparece en forma incipiente, pudi~ndose observar que el -

control ejercido sob~e las decisiones legítimas operantes den-

tro de un ámbito específico, son fundamentalmente resultado de

actitudes solidarias y cooperativa, que tomando como base un -

consenso confiable se realizan en un campo de poder principal y 

difuso . 

Esta situaci6n, por el debilitamiento que producen -

los lazos de la familia totemica determina que las decisiones -

de carácter político trascienden a la mayoría de los miémhros ~ 

dultos, quienes en su calidad de oarticjoantes en el poder, con 

·tribuyen en forma ~eneral al fortalecimiento de las decisiones 

cotidianas. 
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Este tipo de sociedad revela por la clase de inte

racci6n que practica, una importancia mínima o insignifican

te respecto al poder individual, Aquí cualquier miembro pue

de poseer mayores cualidades o habilidades que otros, pero -

esto no lo hace superior a cualquier otro mie~bro del grupo 

en el que todos son libres y te6ricamente iguales. La posi-~ 

ci6n que cada uno de los miembros guarda, no concede a nadie 

mayor participaci6n en la provisi6n total de sus bienes. La 

raz6n es obvia, no hay excedentes. En consecuencia, cada 

quien es un líder más que gobernante y hace efectiva la autQ 

ridad que te6ricamente posea antes que su personalidad por su 

control de los recursos tribales. ( 2) • 

Grupos de esta naturaleza alcanzaron un estado de -

igualdad social máximo, tales grupos produjeron un grado huma 

no con una conciencia clara de los valores y sentimiento4del-

grupo. Probablemente y dados los estudios antropol6g-icos,-

ni siguiera se conciba la organizaci6n formal, las disputas o 

conflictos de intereses, se sospecha que hayan sido resueltos 

de manera informal y rápida para impedir una ruptura de la un~ 

dad que pudiera predisponerlos contra amenazas externas. En -

esta atm6sfera de todos para uno y uno para todos, la tradi--

ci6n y el consenso están altamente desarrollados v el poder -

se difunde a trav~s de todo el grupo. 
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La preeminencia de las cualidades individuales s6-

lo son advertidas en situaciones de crisis o de emergencias. 

Tales contingencias requieren de personas con atributos pers~ 

nales excepcionales, que la comunidad estima, pero que satis

facha la crisis, ~sta las considera cotidianas. La sociedad -

participant€ distribuye el poder de manera imparcial entre t~ 

dos sus miembros, permite s6lo las excepciones cuando procuren 

un beneficio general ( 3 ). 

El psi.quismo colectivo es en esta fase del desenvol

vimiento l)umano, una nota diferencial, que aún no teniendo su.IJ!. 

tantividad propia existe como un proceso inte~rado por el in-

flujo recforoco de las psiques individuales, que identificadas 

en un mismo prop6sito, se unen para hacer frente común a un -

destino político. ( 4 ) . 

Esto último lo vemos precisado en el pensamiento de 

Max Weber, caando al investigar sobre las causas que originan

la conciencia tribal, dice: " •.. El hecho de que la conciencia 

tribal sea de un modo generalcondicionada primariamente por un 

destino político común y no por el origen debi6 de ser, a tenor 

de lo dicho, una fuente muy frecuente de la creencia en una mi~ 

ma ascendencia " étnica". No la tlnica, pues la homogeneidad de 

" las costumbres" puede tener las más distintas fuentes y pro-
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cede en alto qrado de la adaptaci6n a las condiciones natura

les exteriores y de la imitaci6n en el círculo de la " con- -

ciencia tribal" suele significar algo específicamente políti

co: es decir, que en caso de amenaza de guerra del exterior, 

o de un propio ímpetu guerrero, nace con facilidad una actua

ci6n política colectiva sobre esta Qase, es decir, sobre los

que se creen subjetivamente 11 parienteiS~ de tribu o de pue --

blo ..•. " • ( 5 ) • 

11 El fuerte espítitu de parentesco-agrega Rosinski

persisti6 hondamente hasta hien enterada la ryase agrícola del 

desarrollo del hombre. As{ como las tribus n6madas, en las 

duras condiciones del desierto, s6lo podían mantener la paz -

y la solidaridad a trav~s de una inexorable aplicaci6n de le

yes complementarias de solidaridad y de venganza por razones

de sangre, con frecuencia vemos en las hordas n6rdicas compa

rar el muro defensivo de los parientes con las estacas de un

vallado, todas las cuales se vinculan y se unen entre sí. 

Si uno de los miembros del grupo era dañado o eliminado, todos 

sufrían por igual, quizá fatalmente. La paz entre los miembros 

de un grupode parentesco, la completa supresi6n de la violen-

cia dentro de ~l. se convirtieron en el i.nter~s social funda-

mental, al cual se subordina implacablemente todo otro compro

miso, toda otra consideraci6n de inter~s individual, incluso -
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la afirmaci6n de la dignidad individual. " 

Esta estructura por lo que podemos apreciar, se cara~ 

teriza fundamentalmente por un alto sentido de cohesi6n y dina-

micidad política, principalmente por perdurar en ella rasgos 

que son esenciales a las sociedades participantes, entre los e~ 

les anotamos: Un consenso confiable, concurrencia de valores co~ 

perativos, ausencia de instituciones separadas, predominio del 

todo social sobre sus miembros, existencia de sanciones mínimas 

preferencia de los fines sobre los medios y relativa estratifi

caci6n social. Todas estas carácterísticas suhsumidas dentro de 

un campo de poder princi?al y difuso, ohviamente la nota más e~ 

mdn en este tipo de sociedades . ( 7 ) • 

En las sociedades más complejas, las características 

antes apuntadas, desaparecen gradualmente y el desplazamiento -

hacia una economía pastoril agrícola o mixta, propician la mul-

tiplicaci6n de otras. En este tipo de sociedad, es imposible-

sostener una poblaci6n más grande a menos de que exista una ma

yor regularidad en el suministro de alimentos controlables por 

éi hombre. El aumento del grupo puede ocurrir por el simple-

crecimiento de la poblaci6n o bien por la conquista que tiene

entre otros objetivos la expansi6n territorial y demográfica.

El aumento de la pohlaci6n en esta fase que s& analiza oresupQ 
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ne una mayor dificultad en la comunicaci6n, la que debilita-

el mantenimjento del consenso. Aquí puede apreciarse tang~ 

blemente, el aminoramiento de la presi6n social, en su tenden 

cía a lograr el igualamiento de la participaci6n • 

Los cambios que operan son consecuencia de la com-

plejidad con que la sociedad se manifiesta, por lo que osten

siblemente se advierte en el poder político, permitiendo que

aparezcan los centros sigmentarios o estructuras de poder. En 

otros términos, los individuos o familias que tengan aptitu-

des especiales para los recursos del poder único acceso a e-

llos, serán empleados cada vez más erigiendo de esta manera -

campos de influencia que n.ecesariamente los eleva por sobre -

sus cong~neres • ( 8 ) • 

El funcionamiento de este proceso, puede advertirse 

en este tipo de sociedad, cuanto ante la inminencia de un prQ 

blema o amenaza bélica o de otro g~nero, algunos hombres ad-

quieren por su habilidad, tacto o ·temperamento, manifiesta no

tabilidad pública. Despu~s de una victoria, es muy probable -
11 

que un líder del tipo que sea adquiera privilegios especiales 

los cuales por circunstancias exclusivas y naturales formarán 

irremisiblemente un centro de interés, de perpetuaci6n conti-

núa. 
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Un inter~s puede catalogarse como una pauta de de-

mandas y expectativas que se originan en virtud a una posi-

ci6n social determinada. Mismas que sirven para sostener o -

hacer extensivo el poder al individuo o grupo. 

El conocimiento especial de lo sobrenatural,es tam

bién en este tipo de sociedad más desarrollada, un elemento -

prominente en el acrecentamiento de los intereses, por lo que 

quienes utilizaron la maqia para invocar enfermedades, produ

cir mejores u 6ptimas cosechas u ocasionar victorias militar 

res, pudieron convertirse en centros decisorios del poder po-

lítico ( 9 ) . Las cualidades inherentes a la persona humana 

representan para este sistema social, elementos básicos para

conceder a los individuos y grupos, mayor capac~dad y mayores 

elementos para intervenir en los asuntos de interés colectivo. 

Las demandas y expectativas elaboradas en torno de -

la problemática social, a lo menos en su parte esencial, con-

virtiéndose en tal virtud en una actividad dirigida y planifi

cada por minorías selectas que en calidad de élites qohernan-

tes, Participan dinámicamente en las decisiones cotidianas. 

La existencia de élites, suele determinarse de este modo, en -

una caracterfstica más para este tipo de sociedad, que a dife

renria de las sociedades particinantes, se distingue nor ·incr~ 

mentar el desarrollo múlti.ple de estructuras se:mentarias de -
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poder • 

En esta clase de sociedad en la que contamos la e~ 

pitalista, la élite como veremos, es fundamental para expli

car la mecánica de desarrollo estructural de los distintos -

centros decisorios del poder. Sus características de acue~ 

do con c. Wright Mills, en su estudi_o sobre la estructura pQ 

lítica de los Estados Unidos, están basadas, según la conno

taci6n moderna que le asigne, en: 

" l. Las tendencias institucionales decisivas que -

caracterizan la estructura de nuestra época, en particular,-

el ascendiente militar en una economía organizada en empresas 

privadas, y en sentido más amplio las diversas coincidencias 

de intereses objetivos entre las instituciones econ6micas, mi 

litares y políticas • 

" 2. Las similitudes sociales y las afinidades so-

ciol6gicas de los hombres que ocupan los puestos de mando en

dichas estructuras, y especialmente el aumento de intercambio 

de los primeros puesto en cada una de ellas y el creciente mo

vimiento entre unas y otras observando las carreras de los hom 

hres de poder, y 

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

lizaci6n virtual, de las decisiones que se toman en la cima, y 
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el ascenso al poder de una serie de hombres que, por educación e 

inclinación, son organizadores profesionales de gran fuerza y -

que desconocen las restricciones del adiestramiento de los parti 

dos democr~ticos • (lO). 

Históricamente podemos decir, que si~mpre ha perdura

do el criterio de ~lites gobernantes, que estando vinculadas e~ 

ttechamente a los intereses preponderantes de la ~poca, han inte~ 

venido decisivamente en el manejo y control del poder político. 

La función que específicamente las élites cumplen en

el proceso de estructuración de los centros decisorios de poder, 

está por decirlo así, reservada de manera especial a aquellos -

que teniendo acceso a los distintos niveles del quehacer humanQ, 

participan en el manejo de la opinión pública y que ejerciendo

control sobre los distintos medios militares, económicos, reli

giosos, jurídicos, educacionales y de otra índole, influyen coft 

siderahlemente al establecimiento múltiple de las estructuras -

sociales. Claro est~, que los detentadores del poder, raciona

lizan su situaci6n mediante un sistema integrado de ideolog{as 

y doctrinas que explican la naturaleza heqem6nica del sistema, 

creando un consenso social aprobatori_o del mismo. 

La comprensi6n sociológica sohre este fen6meno én el

que grupos minoritarios o personas físicas han alcanzado un fn-
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d~ce máximo de relevancia dentro de los niveles decisori~ de 

poder, nos lleva a tratar, aunque someramente, a alguna de -

las múltiples teorias que en torno de este camoo se han ela

borado. 

Asl: Darwin, al referirse a la evoluci6n de las esp~ 

cies, externa una ?osici6n de carácter biol6gico, pretendien~ 

do considerar como hase esencial de su tesis, la teorfa del -

más fuerte, pues según este notable h9mbre de ciencia, son los 

individuos mejor dotados quienes mejor pueden sobrevivir en la 

lucha por la existencia,.( 12) . 

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

nos ocupa, considera que la prohabilidad de encont~ar ohedien

cias dentro de un grupo determinado se finca en el concepto de 

selecci6n social. Lo que es lo mismo, la existencia de deter

minados tipos de conducta y de cualidades personales que al 

reunirse en los individuos concede mayores oportunidades de ln 

greso a una relaci6n social concreta. ( 13 ) • 

Otro tratadista, Bertrand Russell, arguye como susten 

to de su tesis la desigualdad en la distribuci6n del poder, como e 

consecuencia de la diferenciaci6n en el orden psicol6gico y fi-

siol6gico del individuo. Sohre este respecto, manifiesta que el-
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poder individual que confiere la categoría de caudillos, se -

presenta excepcionalmente cuando concurren atributos y cualidg 

des de gran valía, lo que vaciendo en el subconsciente de la -

persona inculcan a ~sta merced a la experiencia, habilidad, d~ 

cision dictado de medidas justas, situación de mando heredita

rio y otras, seguridad y confianza. ( 15) 

Siguiendo un inter~s similar de los autores que an-

teriormente se han descrito, c. Wrigth- - - Mi1ls, precisa que 

el poder en materia humana debe entenderse como el desplaza--

miento y reordenamiento racionalizado del hombre v agrega que

en el pináculo de las decisiones políticas y de mando, los 

puestos de autoridad son ocupados por ~lites que adquieren su 

más firme consolidación en el hecho de intercambio de posicio

nes de los órdenes institucionales dominantes y fundamentalme.n. 

te por el conocimiento que corresponde a un mismo tipo social. 

( 16 ) 

Otra teoría que por su contenido altamente revoluciQ 

nario en los sistemas sociopolíticos tradicionales creemos con. 

veniente mencionar, la constituye la filosofía política de Hegel. 

Esta corriente ideológica al. tratar sobre el poder imbuye dos

elementos de primaria importancia: La dial~ctica, que expone -

un m~todo capaz de producir conclusiones nuev~s: y una teoría-
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del Estado Nacional, como encarnaci6n del poder político. En 

su primera fase, la dial~ctica del poder político sin clases 

y posteriormente reformuladas como la interpretaci6n materig 

lista o económica, se convierte en el 6rgano intelectual del 

socialismo-marxista que en esencia era antinacionalista y e-

nemigo declarado del Estado. El m~todo hist6rico de Hegel-

fue el instrumento 16gic-o para comprender la proyecci6n de -

los fen6menos sociales y el valor de la cultura universal. 

La obra política de Hegel reclama la construcci6n

de Estados Nacionales sobre la base de la voluntad común de

la naci6n. El estado, de acuerdo con Hegel, es el poder de

facto de unidad nacional y una aspiraci6n nacional por el a~ 

togohierno; pero fundamentalmente el poder para hacer que la 

voluntad nacional sea efectiva en el país y en el extranjero. 

Hegel por lo que puede apreciarse, identificaba el Estado con 

el poder v calculaba su éxito en funci6n de su capacidad para 

aplicar una política de enqrandecimiento nacional en el inte

rior v en el exterior. El estado, conforme a la interoretae

ci6n moderna, surge cuando aparece una verdadera autoridad pu 

blica, reconocida como superior a la sociedad éi~vi~l que repr~ 

senta a los intereses privados y tam"b:i.~n como comoetente para 

~guiar a la naci6n en el cumplimiento de su mJ~si6n h:i.st6rica.

La importancia de la teor-1:a política de He<Jel consisti6 prin. 
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cipalmente, en resolver la dualidad que planteaba la naturale

za de la persona individual y la interrelaci6n psicol6gica y ~ 

tica, con el fin social. ( 17 ) . 

Hegel considera a la sociedad como el equilibrio de

fuerza antag6nica por medios no coactivos. Esta explicaci6n si~ 

ve a Karl Marx, para elaborar su doctrina del materialismo dia

l~ctico y precisar que la lucha se desenvuelve entre clases más 

bien que entre naciones, y el poder es econ6mico más que polít~ 

co, siendo el poder político reflejo de la forma como está estru~ 

turada las fuentes de producci6n. Marx abrigaba la esperanza -

en la igualdad social y en una auténtica libertad en un marco -

de democracia política. considerada además que el capitalismo

es una corriente social que crea necesariamente un contingente 

humano de trabajadores cuyo único nexo con el patr6n es el valor 

monetario de su trabajo. 

Esta interpretaci6n llev6 a Marx a concebir el trabajo como el -

factor más valioso en la relac16n obrero-patronal y sentar como 

hase primordial en su tesi.s la supremac~a del proletariado. 

En esta parte de su ideología destaca enfáticamente que son las

estructuras econ6micas las que actúan y condicionan la lucha de 

clases, estructuras que en el caso concreto del sistema capita-

lista, están inequivocadamente destinadas a cumplir con el curso 
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de su evoluci6n dialéctica. La tesis de acuerdo a la forma par

ticular de captar el fen6meno humano la viene a representar un 

estado en el cual una clase social, la burguesía, se convierte 

en principal detentadora de los medios de producci6n. La antít~ 

sis la representar~ el dominio que sohre los medios de produc-

ci6n ejerzan la clase desposeída, esto es, los proletarios, al 

estar constituidos en oropietarios de los multicitados medios de 

producci6n. Y finalmente, la síntesis será la convergencia ha-

cia una sociedad sin clases, con la eonsiguiente desaparici6n -

del Estado, que como sucede en el sistema capitalista opera fun 

damentalmente como instrumento de explotaci6n y control de la -

clase proletaria. 

~1 proceco hist6rico del sistema capitalista de acueL 

do con Marx configura una dictomanía clasista de inter~s opues

tos irreconciliables cada vez m~s acentuados, que engendra como 

síntesis suprema de su evoluci6n, la aplicaci6n del sistema co

munista. 

El planteamiento lo desarroll6 en ferminos de ascen

so hacia el ooder político v de abolici6n de otras formas de -

explotaci6n. La evoluci6n social de acuerdo con Marx implica -

un gobierno sin expl6taci6n en el cual el hombre pueda median-
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te una planeaci6n racional y total de la economía, alcanzar 

su plena magnitud. La ideología de l-iarx, con base en los -

supuestos en que funda el matedalismo dialéctico, prev~ la 

desaparici6n del estigma hist6rico de la lucha de clases: ~ 

sí mismo, prevé eventualmente la dictadura del proletariado 

como una conciencia de la situaci6n conflictiva que suscita 

la relaci6n entre el capital y el trabajo, originado como -

síntesis suprema de este proceso, el ad· 'enimiento del sis

tema comunista a cuyo amparo la sociedad pugnará a que el -

libre desenvolvimiento de uno, sea la condici6n para el li

bre desenvolvimiento de todos • ( 18 ) 

En la sociedad comunista la persona se verá rein

tegrada a su naturaleza humana desapareciendo totalmente la 

en a ·~nac i6n socia 1. 

El logro de este sistema nos dice Marx, no será PQ 

sible empleando los medios le~ales establecidos, pues siendo 

el Derecho y el Poder instrumentos de la clase dominante, el 

proletariado en su c9lidad de clase explotada tendrá necesi

dad de recurrir a métodos viole •tos que qaranticen su acci6n 

revolucionaria. El orimer oaso continúa diciendo Marx, con-

tinúa diciendo Marx, consistirá en elevar al uroletariado a -

la conquista de la democracia; para tal fin" ... se valdrá -
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de su dominaci6n política para ir arrancando gradualmente a 

la burguesía todo el capital, para centralizar todos los --

instrumentos de producci6n en manos del Estado, es decir, del 

proletariado organizado como clase dominante y para aumen-

tar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas pro-

ductivas. Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al princi 

pío más que por una violaci6n despótica del derecho de pro-

piedad y de las relaciones burguesas de producci6n, es decir 

por la adopci6n de las medidas que desde el punto de vista ~ 

con6mico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que

en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y s~ 

rán indispensables como medio para transformar radicalmente 

todo el modo de producci6n •.• " ( 19 ) 

Esta ideología de tan singular predominio en el -

presente siqlo, conceptúa al poder político como un fen6meno 

hist6rico de carácter necesario y transitorio, por el que la 

humanidad·hahrá de pasar antes de constituirse en una socie

dad sin clases. Concede de igual forma prioridad a la clase 

proletaria para que en su calidad de sector social dominante 

se convierta en principal detentador del poder • 

El análisis sobre la presente ideología al -

igual que los demás argumentos expuestos someramente en el -

desarrollo de este inciso, son reflex~ones coh las que pre-

tendidamente se busca determinar la naturaleza que priva en-
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las relaciones humanas, concretamente entre los detentadores 

oeL poderi que es la ~lite qobernante v aquellos que forman-

el sector gobernado. gl pro"blema sugiere en.ori.ncipio solu-

ciones y perspectivas diversas, pues en tanto que para algu

nos es ambientales o ideológicos, para otros se requieren de 

una internación ponder.¡¡¡ble de todos ellos como presupuesto de 

mando. 

Gobernar de acuerdo con la estructura e-timológica

del vocablo sugiere de inmediato ia captación direccional o 

de pilotaje acerca de la posición específica que debe guarda~ 

se en la totalidad del proceso social. 

Dicho en otros términos, la genealogía, posición 52 

cial, ideológica u otras cualidades, capacidades y atributos

casuísticos que desde los albores de la civilización han sido 

preponderantes en la tecnología oel poder, resultan a la luz

de las ciencias sociales modernas, admisibles en un grado de 

aceptación med'a, pues éstas sin ser desolazadas de maner-a ah 

soluta, urgen y necesjtan de la interacción social, como hase 

indispensable para intervenir y tener acceso en los máximos n~ 

'ileles del poder 

La pluralidad de las estructuras sociales, juntamen 

te con otras características propias de las sociedades compl!ii 

jas, siguiendo a Schermerhorn, tales como: Un consenso social 
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gubernamentales en desarrollo, formas de dominio mixtas, aumen 

to de las sanciones en áreas específicas, creciente desacuerdo 

sobre el valor de los medios y fines de estratificaci6n social 

circunstancias hist6ricas a que están circunscritas, por las -

fuerzas sociales representativas de los intereses predominantes 

dando lugar a que se constituyan sociedades militares, religio-

·sas o como en la ~poca moderna, industriales. 

Así, durante la ~poca de la antigua Grecia, particu--

larmente en Atenas, el poder político estaba dirigido por la A-

samblea pública, la cual alteraba su política de acuerdo con 

las exigencias circunstanciales que le imponía el medio, optan

" 
do por elegir funcionarios militares, ruando la supremacía era -

militar, y cuando las fi.nanzas se transformaron en un problema 

grave, se elegían a los funcionarios financieros principales. -

Los cambios peri6dicos del predominio militar el econ6mico tenían 

carácter recurrente, convirti~ndose el Estado democrático ate --

niense en algunas ocasiones, en instrumentos al servicio de las 

estructuras segmentarías de poder y en otras en un mediador de-

las mismas. 

Durante el feudalismo europeo, el poder político esta-

ba representado por quienes contituyen los diversos centros deci 
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diferentes graduaciones jer~rquicas, el clero y los centros e~ 

merciales urbanos. La relaciones que privaban entre señores y 

vasallos, eran de índole generalmente ambigua,pudi~ndose obse~ 

var que las obligaciones, prestaciones y servicios por parte -

de esto~ dltimos estaban determinados preferentemente por los 

intereses primordiales del señor: la nobleza por su parte, diA 

ponía de facultades para ejercitar toda clase de actos sobre 

el territorio que tenían en feudo; a cambio de un mínimo de -

lealtad, servicio militar o tributo al señor. La superioridad 

del monarca fue de esta forma frecuentemente nominal, dado el 

natural desafío y anulaci6n de su podermotivados por las pre

siones que le inflingían los nohles, la iglesia y las clases

comerciales. La iglesia, no dependía dnicamente de las sanci~ 

nes sobrenaturales, simo que además disfrutaban de poder tem

poral, mediante el uso y disposici6n de fuerzas militares v -

vastas posesiones que convertían el uso y disposici6n de fue~ 

zas milit-ares y vastas posesiones que convertían a los arzobiJl 

pados en pequeños reinos, ocasionando que el 'OOder político -

tuviera en estas condiciones que luchar ince-santemente contra 

el poder religioso para conservar su autonomía. 

La flexible organizaci6n de la sociedad medieval de

mostr6 ser taniinestable que posteriormente fue sustituida por 
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uncontrol mon~rquico más centralizado. La nobleza imouso re~ 

tricciones al príncipe, a sus consejeros y ejecutivos. Esta -

hostilidad por la supremacía irresuelta y extremadamente com

pleja, tuvo por consecuencia, la gradual reconstrucci6n del -

gobierno central, cimentado en instituciones representativas 

de los grupos dominantes, que equivalía a los elementos eco-

n6micamente más fuertes y privilegiados de la sociedad. (21) 

En el período del liberalismo, especialmente a ---

raíz del advenimiento de las modernas sociedades democráticas 

imper6 un estado de desconfianza por la concentraci6n de poder 

en el Estado, produciendo como consecuencia, que dibhas soci~ 

dades desplegaran actividades tendientes a restringir las fun 

ciones del gobierno y a que los múltiples centros de poder 

disfrutaran de amplia libertad para formarse y reagruparse m~ 

diante cambios en la estructura asociativa, acompañada de un

margen considerable de movilidad. ( 22 ) . 

En la actualidad son las estructuras econ6micas las 

que representando los intereses más preponderantes de la épo

ca, han participado más directamente en la configuraci6n del 

poder. Los sistemas ~asicos de producci6n alternando con el -

desarrollo de las modernas sociedades industriales, han detei 

minado juntamente con el crecimiento múltiple de Elites Buro

cráticas e Industriales que les sirven de control, un marcado 
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intervencionalismo y sometimiento del poder colftico. 

Esta situaci6n no obstante lo parad6jico que resulta 

a la fundamentación sociol6gica y jurfdica del poder, es una -

realidad que se introduce cada vez más en los diferentes sist~ 

mas sociales contemporáneos. El predominio de las estructuras 

económicas en los niveles de decisión legitima, se realiza a -

través del control y centralismo oligárquico de la plutocracia 

especialmente empleallfdo formas y métodos sutiles y autoritarios 

de dominación, de efectos letárgicos para la libre autodeterm.i 

nacion política inherente a toda organización humana . 

En este oanoramá nada alentadorpara el futuro, histá 

rico de la humanidad, el poder pol{tico, consideramos, urge r~ 

coqer su automonfa concediendo equitativa participación a todas 

las estructuras que en su conformación intervienen, forjando en 

el interior de cada individuo, un carácter 1enuinamente revolu

cionario, que les permita trascender y sobre todo, caoacitándo

se para intervenir con criterio y decoro en todos los aspectos 

importantes de la vida social. El desarrollo de una estructura 

de poder necesita por consiguiente implicar la atención mesura

da y activa de los detentadores de la misma,cuyo equilibrio e-

integración con los principios de una auténtica democracia poli 

tica, permitan un máximo grado de efectividad en las funciones

gubernativas. ( 23) 
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El fen6meno de la decisi6n política como más adelante 

lo veremos en el inciso b) de este trabajo, oresenta una situa

ci6n eEtremadamente compleja que para actualizarse y dilucidar

se fehacientemente, necesita responder a las demandas que plan

tea y exi·Je el interés público y bien común de la sociedad. La

ponderaci6n y ecuanimidad de los dettentadores del poder oúhli

co convieftese nor este hecho en una realidad ética de importan 

te siqn:i ficaélo para el devenir hist6rico político .. El aspecto 

moral en las relaciones sociales de ooder, es en este sentido 

un requisito indispensable, que acompaña las actuaciones públi

cas de los gobernantes, distinguiéndose de la conducta que sigue 

el hombre común en sus relaciones cotidianas. Weber nos dice -

que: " El enfoque moral del individuo puede verse desde dos pla

nos típicos ideales diferentes: u obedece a sus convicciones in

timas - moral de la convicci6n .. sin :importarles las consecuen-

cias de su actitud, o bien tiene que responder de sus actos ante 

los demás, moral de la responsabilidad a pesar de que en un mo-

mento se vea obliqado a actuar aún en contra de sus convicciones 

personales. Es el dilema entre el homhre cotidiano y el político, 

éste últi.mo tiene que comprometerse frente a los demás. L0 que 

hace tfpica a la ética de la resoonsal1ilidad es su medio esoecf• 

fico: el monooolizar la violencia leq{tima, aceptando las conse

cuencias que se derivan de esto. Es por elln que muchas de· las -
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actitudes del político no pueden manifestarse a la luz públi

ca. El fin es conocido: obtener el poder o influir en su dis

tribuci6n, pero los medios para lograr esto en muchas ocasio

nes deben permanecer cubiertos, pues se oponen a la moralidad 

de la convicci6n que predomina en el hombre cotidiano. 

Esta descrjpci6n de Weber, encuadra perfectamente -

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

hen autores como M0rgenthau, distante de toda conceptuaci.6n ~ 

deol6gica, sobre todo considerando que el poder es esencialmen 

te fruto de las diversas estructuras predominantes ,y no la i

magen o representaci6n cotidiana que comunmente suele forjarse 

las personas ( 25). El estudio acerca del poder corresponde -

en estas condiciones efectuarse tomando en cuenta la peculiar~ 

dad hist6rica y cultural que guardan las estructuras 

El poder político de acuerdo con lo que hemos indic~ 

do¡ aunque en forma incjpiente e imperfecta, vemos ha tenido -

por consiguiente, imperancia desde las primeras formas evolut~ 

vas de la sociedad. Su manifestaci6n adem~s de irse perfeccio

nando ha sido esencialmente producto de la convivencia conti-

nuada y permanente de todos los miembros pertenecientes a una 

misma colectividad sobre un territorio. " . Las relacio--

nes políticas de voluntad, que reuninas forman la unidad de a-
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sociaci6n, son esencialmente relaciones de dominaci6n; no --

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

lo que es esencial del Estado; sino que la existencia de es

tas relaciones es de tal suerte necesarta a aquél, que sin A 

llas no podría 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 . 

. " ( 26 ) 

Hermano Heller, indica que debe establecerse una -

diferencia entre el poder del Estado y el poder político. A 

este respecto afirma que el poder político no lo ejerce úni

camente el Estado, sino asociaci~s políticas diversas como

iglesias, asociaciones de empresas, sindicatos, etc.¡, que no 

tienen una funci6n política específica, Sobre este sentido a 

gre3a que no todo poder político en cuanto tal es poder esta 

tal, por lo menos a vista de los beneficiarios todo poder pQ 

11tico es potencialmente poder del Estado. El medio único , 

por el cual una minoría puede ser capaz de impáner su volun

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

tal. El poder estatal sobresale nor sobre cualquier otro t~ 

po de poder ejercido por agrupaciones pluralistas, dehido al 

control que ejerce al sistema legal establecido; " pero 
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el poder del Estado solo surge en el momento que el núcleo de 

poder realiza su propia comunidad de voluntad y de valores 

frente a los adherentes y oposi.tores mediante la persuasi6n o 

la coacci6n. Sin embargo, aún en los casos más primitivos de

dominaci6n el poder del Estado no aparece condicionado sola-

mente por el núcleo de poder sino por todas las relaciones de 

las fuerzas políticas internas y externas. Implica cuando me

nos engañarse a sí mismo el pretender sigui.endo al idealismo 

hegeliano del Estado, que este poder del Estado es la expres

si6n de una conciencia de Estado general, de una voluntad de 

Estado común, o de un interés común, de tal suerte que todo-

miembro del Estado haya de_ ver en el poder del Estado su "ve¡:_ 

dadero" yo. Tal solidaridad de una " comunidad" del pueblo.-

del Estado no ha existido nunca ni podrá existir a causa de

la estructura necesariamente antag6nica de la sociedad. Esta

pretendida comunidad de voluntad v valores del Estado en su -

totalidad es aplicable únicamente a la solidari.dad del grupo

que constituye el núcleo de poder del Estado. Este grupo es ~ 

na comunidad casi homoqénea que vive ~ajo condiciones natura

les y culturales casi iguales, que profesa sensiblemente las

mismas ideas políticas y, enparte tam-hién, tiene los mi_smos -

intereses comunes . 

El poder político conforme lo anter;or, es el poder 
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ejercido por el Estado, o el de una estructura segmentaria de 

poder, que procura, incorporarse a la acci6n del Estado, El -

proceso de desarrollo del Estado, se advierte por un movimien 

to de politizaci6n respecto a las más importantes actividades 

de poder . ( 27). 

Estas aseveraciones en las que el Estado adquiere -

la connotaci6n de verdadera asociaci6n polftica, constituyen 

como acertadamente lo confirma Max Weber: 

Una relaci6n de dominio de homhre sobre hombres hasa-

da en el medio de la coalici6n legítima. ( 28 ) 

De ahí que por Estado, debe entenderse, agrega tan -

brillante tratadista, " un instituto político de activi-

dad co~binada, cuando y en la medida en que su cuadro adminis

trativo mantenga con éxito la pretensi6n al monopolio legítimo 

de la coacci6n física para el mantenimiento del orden vigente. 

11 
( 29 ) 

Con la presente definici6n concluimos el estudio SQ 

bre el proceso que el poder ha experimentado en las diferen-

tes etapas de su evoluci6n. En el inciso si_c¡ui_ente al)Qrdaremos 

su fundamentaci6n jurídica, lo cual momo es de comprenderse -

constituye comolemen~a~ente a lo que hemos tratado, un tema

de capital imnortancia que oor ninc¡ún motivn deherá excluirse, 
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m~xime cuando la tem~tica que hemos venido desarrolland~ asf 

lo exige • 

b) LEGITIMACION, ESTRUCT~CION Y LIMITACION DEL 
PODER POLITICO • 

Una de las disciplinas con que guarda más estrecha -

relaci6n el poder político, es el Derecho1 es tan íntimo este-

vínculo que podemos afirmar-que son t~rminos correlativos. El 

derecho constituye todo un sistema de ordenaciones jurídicas-

que regulan la conducta social, su validez no puede concebir-

se separada de la naturaleza propia del poder político en vi~ 

tud de los principios de legitimidad que entre ellos existe. 

Para que el pod~r político como forma ideal de dom~ 

naci6n, según el significado que Max Weber da a este concepto 

pueda tener permanencia es imperativo que exista un sistema de 

normas juridicas que lo garantice, de forma y estructura, la-

orqanizaci6n del poder político lo mismo que su observancia -

s6lo encuentra en el Derecho sumáxima garantía, pues s6lo de 

esta manera puede puqnarse por el prevalecim~ento de la justi-

cia y del orden. ( 30 ) 

Exi.ste pues entre el poder político y el Derecho u--

na dial~cti.ca conjuntiva, en la que la formaci6n del poder por 

el Derecho y el derecho por el poder guardan una estEecha. rels 
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ci6n. Este fen6meno es una consecuencia natural y cultural PA 

ra 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 organizaci6n, es preferente

mente una conexi6n real de efectividad, de ahí que el poder -

sea fundamentalmente una unidad que actda en relaci6n con moti 

vos o causas. Las causas por las cuales se determina dicha u

nidad se explican por la cooperaci6n de todos los miembros 

que integran la sociedad, pues la esencia de todo poder se a

tribuye en dltima instancia a las actividades de los gobernadQ 

res v en la actualizaci6n de esas actividades acumuladas por-

los gobernantes ( 31 ). La sola pretensi6n de conducirse confo~ 

me a un orden o escala valorativa de conducta, es lo que en e~ 

tricto sentido sirve para legitimar y preservar la hegemonía y 

unidad del p~der. El concepto de legitimaci6n, cuya naturaleza 

describimos seqdn Max Weber, como una estructura de dominio fun 

dada en el reconocimiento de fines y valores tiene de acuerdo

con el enfoque que vénimos señalando, realizaci6n extensiva al 

poder y elorden normativo que se establece. Entre amhos la 1~ 

gitimaci6n actda interactivamente . 

El Derecho por cuanto representa un orden normativo

de la conducta fruto de la objetivaci6n y el equilibrio estrus;:. 

tural de las más variadas y dinámicas fuerzas ~ociales, consti 
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tuye de acuerdo con esto la forma técnica más perfecta de do

minación legítima; su función con base en los presupuestos a

xiol6gicos fundacionales de su génesis y contenido, sirve pr~ 

mordialmente para legitimar, estructurar y limitar el ejerci

cio del poder polít1co. Dicha función se genera en virtud del 

vínculo estrecho que sobre el concepto del valor justicial,-

tienen los miembrJS que forman la comunidad la que según Kel

sen, consiste en un valor relativo tendiente a proporcionar -

un máximo de felicidad posible a un número mayor posible. F~ 

licidad que de acuerdo con el autor que mencionamos, se entiende 

como la satisfacción de ciertas necesidades reconocidas por la 

autoridad social o legislativa. ( 32 ) 

La realización de la justicia como principio de leg~ 

timación del orden político- social, es lo que el Derecho en -

sentido axiol6gico confiere su expresión normativa. Poder y OL 

den jurídico dentro del ámbito social, son concepto que se in

tegran recíprocamente, el Derecho organiza y confirma al poder 

y éste a su vez le concede su apoyo. A este respecto, Franci~ 

co Ayala afirma: " Una política desprovista de ordena- -

mientas jurídicos, sería tan inconsistente en la Práctica como 

inconcebible un Derecho desasistido de orr:an i.zac i6n pol í.tica . 

. . " ( 33 
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La legitimidad con que el Derecho funda su expre-

si6n normativa, sirve para restrinqir v estructurar la compJi.. 

tencia v funciones inherentes al ejercicio del poder políti

co. Esta circunscripci6n y estructuraci6n que las normas -

---~jurídicas, fijan al poder, tienden independientemente de la 

eficacia que se logra en el desempeño de las funciones públi 

cas, preservar de la anarquía y el despotismo, lo mismo que

a restablecer el equilibrio continuamente inestable que pre-

senta correlativamente el orden jurídico y la realidad so --
cial. El Derecho r:por su propia naturaleza es un orden norl'l\ii!. 

tivo que se sittia como t~rmino medio entre la anarquía y el 

despotismo, procurando crear y mantener un equilibrio entre e~ 

sas dos formas extremas de la vida social. ( 34 ) Para preci 

sar su concepto señala Max Weber, es conveniente diferenciar

lo tanto desde el punto de vista jurídico, como del punto de 

vista sociol6gico. Ambos campos de investigaci6n, comprenden 

acepcjones d1stintas • 

Jurídicamente el Derecho se catalogo como:" .•• el 

sentido normativo 16gicamente correcto que debe corresponder 

a una formaci6n verbal que se presenta comgnorma jurídica •• 

11 
( 35 ) • 

Sociol6gicamente el Derecho es un sistema de normas• 

que amparadas en la existencia de un cuadro coactivo regulan-
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de hecho la conducta de los individuos, El cuadro coactivo 

sostenido por una o varias personas encargadas de dar cum

plimiento a los ordenamientos respectivos aem empleando m_:; 

dios físicos, es lo que confiere a las normas desde el pu:! 

to de vista de la sociología, su. carácter Jurídico. ( 36) 

El derecno segf:.n esto, nos dice Weber, es: ••• "Un 

orden con ciertas garantías específicas respecto a la pro

babilidad de su validez empírica. Y se ha de entender por 

n oerecho ObJetivo garantizado", el caso en que las garan

tías consistan en la existencia de -llll " aparato coactivo 11 

segCm el sentido que ya definimos; es decir, que se estru~ 

tura para imponer el orden por medio de medidas coactivas, 

especialmente previstas para ello.,." 37 ) Weber, confo~ 

me a la escuela sociol6gica del orden instituido, esto es, 

en las necesidades sociales, génesis de todo sistema. 

Completando el ~1terior concepto, H~1s Kelsen -

agrega ; " ••• para que naya norma J..rr'Ídica 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, esta 

trabaz6n ent:re la conducta preceptuada en la norma y la 

imposici6n coercitiva de la misma, es lo que cons ti tu y e la 

estructl..lra l6:pca esm:;ial del derecho •• 11 (38) el expositor ele la tear.iap.¡ra del 
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Derecho, reconoce corno fuente única del mismo a la ley, situa

ción criticable por ser ésta producto esencialmente histórico

de las fuerzas sociales. 

Las afirmaciones procedentes en estricto sentido so

ciológico, aluden la existencia de un cuadro coactivo corno de

terminante en la selección de las normas jurídicas. La coacti

vidad en estas circunstancias corresponde determinarse por la

influencia, o presión de medios físicos y psicológicos, que -:-

partiendo del reconocimiento de validez, que invariablemente -

es el orden jurídico, es por consiguiente lo que real y posi-

tivamente define la naturaleza del Derecho; las instancias co

ercitivas, no obstante coadyuvan en la vigencia de las normas

jurídicas no son de ninguna forma esenciales a su concepto. La 

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

el reconocimiento que respecto a ciertos y determinados requi

sitos el consenso social otorga. 

El Derecho por lo que hace a estos términos, se defi

ne corno un orden legítimo, corno una ciencia mutable, corno un -

hecho objetivo en interdependencia con toda una serie de feno-

rnenos sociales, de tal forma que cuando cambia el curso de las

fuerzas sociales que le dieron vida el Derecho cambia tarnbién;

su finalidad es: . la elevación de los poderes humanos a 
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su m~ximo desarrollo y al m~ximo del control humano sobre la 

naturaleza externa e interna o • o" ( 39 ) o Este fen6meno se 

~ealiza en virtud de la proyecci6n que adquieren las fuerzas 

sociales que objetivan el hecho constituyente del orden nor~ 

tivo, lo cual produce que siendo característica del contorno 

social su din~mica, el orden jurídico establecido est~ en con 

tin6o proceso de reelaboraci6n. Las exigencias y expectati-~ 

vas que reiteradamente demanda la sociedad, deben en estas -

circunstancias estar en directa consonancia sin el contenido 

del orden jurídico estatuido. La sociedad es la fuerza creadora 

del Derecho, las distintas presiones sociales ejercidas sobre 

el poder como consecuencia de las necesidades sociales, sir-

ven para determinar el contenido del orden jurídico. 

El Derecho para mantener el equilibrio y estabilidad 

social que se requiere para una arm6nica convivencia y a fin de 

no alterar las relaciones fundamentales del poder, es preciso ~ 

tender las estructuras sociales que lo eran en estricto sentido 

socio16gico. Su validez debe tener fidedigna correspondencia -

con las exigencias que plantea la realidad social, lo que el o~ 

den jurídico sea preponderantemente producto del reconocimien 

to, aspiraciones y convicci6n'~tica de los miembros que forman

la comunidad ( 40 ). S61o así, afirma Max Weber, el Derecho es

tar~ en posibilidad de garantizar los m~s diversos intereses s~ 
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ciales desde el más elemental, corno la protecci6n de la segu

ridad personal, hasta los valores como el honor y los poderes. 

Además garantizar situaciones de la más variada'fndole, autor~ 

dad política, ~amiliar, eclesiástica o de otra clase, y por lo 

------- común, situaciones sociales privilegiadas, las que cualquiera 

que sea su realizaci6n dentro de la esfera econ6mica, en si 

misma no corresponden a este sector y tampoco son anheladas 

por motivos exclusivamente econ6micos. ( 41 ) 

La sociedad para sostener y consolidar sus intereses 

y aspiraciones dentro de los limites socialmente tolerables,-

precisa del orden normativo que como modelo del actuar humano, 

sintetice la dinámica de las fuerzas sociales, y las encaucen 

en un marco restrictivo de orden y disciplina.) 

Lo que llamamos civilizaci6n es en concordancia a lo 

antes señalado, suma de las reacciones automáticas de los miem 

bros de una sociedad respecto a las reglas de conducta, por lo 

que esa sociedad procura que los miembros se ajusten a ciertas 

normas, con el propósito de alcanzar por medios legítimos un 

máximo de seguridad que les permita realizarse y proyectarse -

históricamente . ( 42 ~ 

La estructuración del poder, asf como su legitimidad 

y limitación se funda en el reconocimiento formal deAmismÓ, --
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m~s que la expresi6n real de la opini6n pública. ( 43 ) 

Para alcanzar la libertad política es menester la -

ex~stencia de un gobierno moderado en que los poderes se com

binen a fin de que se regulen atemperen. Esto significa po-

nerlos en condiciones de resistir a lDs dem~s. 

La libertad política es el poder de las leyes, no -

del pueblo, y el poder de las leyes es la libertad del pueblo. 

Para evitar el abuso del poder, es necesario frag-

mentarlo, distribuirlo y separarlo, ya que el poder define al 

poder • ( 44 ) 

El poder est~ sujeto ~ limitaciones, en inter~s 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 forma de normas o reglas de con

ducta por la voluntad misma de los miembros de la sociedad . -

( 45 ) 

La convicci6n de que estamos actuando cual debe ser 

es lo que determina nuestra adherencia al orden jurfdico, pues 

partiendo de la base de que las normas jurídicas no constitu-

yen por si solas preceptos ideales de conducta, sino más bien-
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representaciones mentales que las personas se forman, la va

lidez de ellas estriba en la creencia de los valores que el

orden normativo encierrra. 

De todo lo anterior derivamos, no obstante la brev~ 

dad del presente ensayo, que en el Derecho por su fundamenta

ci6n axiol6gica de adecuaci6n a la realidad social nos permite 

analizar el podet tanto en su aspecto jurídico como en su as

pecto sociol6gico, objetivo de nuestro estudio y que espera-

mos a lo menos, haber terminado en su parte sustancial. 
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CAPITULO TERCERO 

FACTORES SQCIO- JURIDICOS DEL PODER POLITICO 

EN EL ESTADO MEXICANO • 
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La estructura política formal del Estado Mexicano, 

contiene las características te6ricas de un sistema democrá-

tico representativo que se resume de la manera siguiente: 

a) Una Constituci6n Política tendiente a regular 

el ejercicio de las libertades públicas, que señala las li~ 

taciones de las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

b) Un sistema de equilibrio y atribuciones específi 

cas de controles y contrapesos recíprocos que se advierte a -

trav~s de la divisi6n tripartita del poder. 

e) El reconocimiento doctrinal de la soberanía popll 

lar, conforme a la cual todo poder dimana del pueblo y se in~ 

tituye para beneficio del mismo. 

d) La existencia y reconocimiento del sufragio uní--

versal. 

e) Un régimen de legalidad e igualdad ante la ley. 

f) Un gobierno emanado como consecuencia de eleccio

nes libres y peri6dicas. 

g) la existencia de una opini6n pública con derecho 

a intervenir con entera libertad en la vida política, social

y econ6mica del Estado. ( 1 ) 



69 

Estas características te6ricas integran constitucio-

nalmente la estructura política formal del Estado Mexicano, no 

obstante, _existe una considerable discrepancia en . . .. reJ..ac1on a -

la estructura real del poder, es decir, aludimos a su pr~ctica. 

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 concen-

traci6n del póder en un solo hombre, el Presidente de la Repú--

blica. Puede afirmars~ que te6ricamente el Estado Mexicano, cum 

ple mínimamente con la democracia representativa plasmada doc-

trinalmente en sus instituciones, pues la concentraci6n del po-

der es de tipo unipersonal. 11 • el poder para decir no resi 

de en los 6rganos formales de gobierno prescritos por la Const~ 

tuci6n, digamos los cuerpos legislativos y municipales. Es tam-

bién comprobable que la independencia de los poderes legislati-

vo y judicial respecto del ejecutivo es mucho menor que en una ver 

verdadera democracia. Y es asimismo signo de una organizaci6n -

democrtítica impura o Sui Generis ••• 11 
( 2 

Carl J. Friedrich, autor alemtin, al realizar un exá--

men sobre la forma presidencial democrtitica de gobierno, sostiQ 

ne: 11 
••• Tenemos aquí una forma que, por la posici6n central -

del supremo funcionario ejecutivo, establece un tipo de Gobier-

no de una sola persona. En el fondo, si queremos usar palabras 

anticuadas, esllna forma monárquica de la Democracia, pero natu--
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ralmente no es el sentido de una monarqufa europea, sino en -

el sentido original de gohierno de una sola oersona. Por eso, 

para evitar confusiones, se podr{a con Max Weber, hablar de 

&.. 

una forma monocrática de la Democracia. Esta se caracteriza -

por una estricta separaci6n de poderes, especialmente una ag~ 

da separaci6n del poder legislativo, de lo que resulta una di 

recci6n enérgica del Estado. Igualmente característica para -

ella. Esta direcci6n enérgica del Estado depende, naturalmen-

te, hasta cierto punto, de la personalidad del hombre llamado 

a este cargo monocrático, de gobierno .• " Indica este tra-

tadista que el inminenete peligro de la forma presidencial en 

los términos anteriormente concebidos, es su señalada inclín~ 

ci6n a la dictadura como acontece actualmente en algunos Est~ 

dos de Sudámérica 3). En el Estado Mexicano, juzgamos que -

no ha prosperado este peligro inminente de que nos habla -

Friedrich, en virtud a que los factores que intervienen en la 

concentraci6n unipersonalista del poder, actúan a la vez como 

moderadores de la decisi6n gubernativa. Estos factores cuyo~ 

nálisis nos avocaremos más adelante son verdaderas institu-

ciones políticas que se han creado como consecuencia de la PA 

culiaridad hist6rico-política de nuestro país. 

Un análisis objetivo a la compleja trama de las·rel~ 

ciones políticas y del poder en el Estado Mexicano, nos cond~ 
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venido indicando a tratar sohre los factores que de manera -

mayormente sobresaliente influyen en el ejercicio y concentr~ 

ci6n unipersonalista del poder sobre este resnecto, es impor

tante referirnos primeramente a la funci6n de los partidos pQ 

-ltticos los cuales no obstante aglutinar esfuerzos e ideas, 

no han respondido conforme a los preceptos de doctrina políti 

ca para tal sentido creada. El valor de ellos en los regímenes 

democr~ticos es de vital importancia no s6lo para la lucha pQ 

lítica, sino factor encauzador y consolidador del poder público 

tal afirmaci6n se deriva de la expresi6n de Gustav Radbruch, -

al decir que: " Es sustancial en la democracia que la autori-

dad del Estado emane del pueblo, es decir, que todas las funciQ 

nes del Estado responden, directa o indirectamente, a la volun

tad popular, manifestada por medio de elecciones. Ahora bien,ni 

las elecciones ni las votaciones populares, son posibles sin u

na agrupaci6n previa del pueblo, de la que surjan los candida-

tos y que sirva para esclarecer, antes de que el pueblo vote, -

las diferencias y contradicciones acerca de las cuales han de -

pronunciarse los electores o votantes, Esta labor, tan necesaria 

s6lo pueden llevarla a cabo los partidos: por eso la democracia 

o gobierno del pueblo es inseparable del r~gimen de los parti-

dos. Atentar contra la existencia o el libre funcionamiento de 
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los partidos es atentar contra la democracia ..•. " ( 4 ) 

La importancia de los oartidos poltticos segun de~ 

prendemos del párrafo anterior, es rasgo característico de -

los r~gimenes democráticos, no obstante, al referirnos parti

cularmente a nuestro país, Vicente Fuentes Dfaz, afirma que -

los partidos políticos ". Tal como los concebimos actual-

mente en M~xico, son un fruto nuevo, demasiado reciente de la 

evoluci6n hist6rica del país. Puede decirse que apenas están-

organizándose. 

reno Sánchez". 

" ( 5) Sobre este mismo aspecto agrega Me

Ciertamente no es infundada la afirmaci6n 

de que la carencia de partidos políticos que merezcan ese nom 

bre por su organizaci6n, permanencia, continuidad, claridad

en sus tendencias programáticas y apoyo aut~nticamente popu-

lar se prolonga hasta ahora mismo. La Tendencia al mando poli 

tico unipersonal, autoritario y centralizado, ha persistido -

hasta nuestros días caulesquiera que sean las formas en uso Ps 

ra manipular las elecciones o falsificar la voluntad popular. 

A menudo ~sta queda retenida por vicios arcaicos, como el amiguia 

mo y los deseos personales del mandatario que se cree soberano. 

• 11 ( 6 ) 

En nuestro país los partidos políticos no represen

tan un aut~ntico jueq·o democrático, la existencia predominante 

de un partido en el poder, ha originado la imperfecci6n de los 

.; 
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sistemas pol.íticos y de la precaria e incipiente vida demo

crática, constituy~ndose ésta como único factor equilibrador 

y sostenedor del poder político. Abundando en esta crtica; 

el jurista Felipe Tena Ram!rez, advierte que " • la exis-

tencia de un partido del gobierno es precisamente democracia 

mexi~ana ... un partido del gobierno es precisamente lo con 

trario de un gobierno del partido ••• la democracia quiere-

que todos los partidos tengan la posibilidad de ganar el go

bierno: asf se llega al gobierno del Partido triunfante quien 

crea y sostiene su propio partido para perpetuarse en el po

der, estamos en presencia del procedimiento antidemocrático-

del partido del gobierno. " ( 7 ) 

El señalado intervencionismo oficial del partido de 

las corrientes electorales, desvirtúa la naturaleza democráti 

ca del poder. La coexistencia de los partidos políticos de -

nuestro páfs, faltos de autonomía e indepencia han generado -

que se cree en M~xico lo que Frank·Brandenbrug, denomina la -

familia revolucionaria en el poder. En su importante estudio 

sobre Dinámica Psicol6gica de la Familia Revolucionaria, senA 

la como factores sobresalientes de las relaciones de los miem 

bros que forman la ~lite gobernante, la dedicaci6n, la amistad 

el interés egoísta, el temor y la inercia. Todos ellos contri-



73 

buyen en la formación y manejo de las decisiones gubernativas. 

El primer factor, lo hace radicar en el conocimiento 

aprehensivo del tiempo, en un estudio y dedicación al presen

te, al pasado y al futuro histórico, llevando como objetivo e 

claro y definido la construcción de una nación mejor.; 

El segundo factor lo radica en la amistad, cualidad-

y gran virtud que debe encontrarse en todo gobierno y cuya ma 

nifestación se advierte a través de las organizaciones sociales 

que se crean y relaciones interpersonales que se dispensan. 

Por lo que toca al interés egóísta como factor psicQ 

lógico de la susodicha familia revolucionaria del Estado Mex.i 

cano, se explica en atención del carácter limitado del perío

do de desempeño de las funciones públicas. Así un funcionario 

no puede permitirse ignorar el carácter transitorio de su ges

tión. Esta fuerza tawjién se manifiesta por el afán de acumular 

poder y riqueza en un lapso determinado. 

El penúltimo factor que desde el punto de vista psi

col6gico señala Brandenbrug, lo hace res id ir en la probal>ili

dad de la eliminaci6n física o derrota política de los deten

tadores del noder. Lo orimero nor evoluci6n misma de las ins

tituciones ha disminuido considerablemente a nartir de ~na d.f 
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cada atrás, más no la segunda que todavía es latente. 

Finalmente es la inercia el factor que se desprende 

como una consecuencia de la peculiaridad de la familia revo

lucionaria, ~ste se observa cuando se tiene que aceptar lo -

que ya existe, es decir, el status quo, que incluye fen6me-

nos como el sistema de protecci6n, el soborno y otros vicios 

que propician la corrupci6n en los sistemas políticos. ( 8 ) 

Estos factores de~índole principalmente psicol6gica 

como las amolfsimas facultades otorgadas al Ejecutivo Federal 

por la Constituci6n de 1917, lo mi.smo que el asiento geográfi. 

co de los Poderes Federales en la Ciudad de México y escala

del Poder Civil Oficial, influyen considerablemente en la or~ 

servaci6n de las relaciones de los miembros de la ~lite go}Jex_ 

nante, así como a que el poder acuse marcado centralismo en -

la persona del Presidente de la República, dando por resultado 

una estructura predominante monocrática. 9 ) 

El poderío desde el punto de vista político vemos se 

ha concentrado antidemocráticamente, originando la versi6n de 

ser una oligarquía la que gobierna la naci6n política, econ6-

mica, soci.al y culturalmente. ( lO 

Esta situaci6n fáctica que se ohserva en el sistema -

de qobierno del estado Mexj_cano, doctrinalmente contradicto---
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ria a los principios te6ricos de un sistema democrático repr~ 

sentativo, obedece primordialmente a necesidades urgente~ de

estabilizaci6n política, en la que nuestro país partiendo de

su realidad hist6rica, busca mediante f6rmulas adecuadas, prQ. 

yectarse 6ntimamente en su ámbito institucional. Esta peculi& 

ridad que guarda nuestro actual sistema de gobierno, tiene li 

mitaciones que le imponen otros factores sociales igualmente

importantes, que nor su dinámica y disciplina dentro del con

trol político eviten se establezcan dictaduras semejantes a -

las que existen en algunas partes de Am~rica Látina. 

El soci6logo Pablo González Casanova, al tratar sobre 

los sectores sociales que más destacadamente inflyen en la d~

limitaci6n y relativizaci6n del poder, indica como complement& 

ci6n de lo que hemos venido apuntando, que en México como en -

muchos paises hispanoamericanos, son los caudillos y caciques -

regionales y locales, el ej~rcito, el clero, los latifundistas 

y empresarios nacionales y extranjeros, los que más com6nmente

influyen en el poder político. De esta manera , al referirse -

a los caudillos y caciques, concent6a a ~stos como factor infl.Y. 

yente en las decisiones gubernativas, indica que el caciquismo 

contin6a sobreviviendo y que si bi.en no conserva las caracterf.§. 

ticas de otras 'cocas, su manifestaci.6n en el poder sique pal-

pándose como una consecuencia de las relaciones oersonales y -
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de parentesco, Para acabar con este sector social de manera 

definitiva, será necesario que nuestro país, alcance su gr~ 

do máximo de desarrollo, que resuelvael aislamiento en que

vive la provincia, asimismo será necesaria la expansi6n del; 

comercio, las comunicaciones, la educaci6n, etc. ( 11 ) 

En la actualidad, los caciques por su habilidad, 

se han infiltrado y limitado a los gobiernos locales. Sin 

embargo, su vinculaci6n con otros importantes sectores de la 

poblaci6n, se hace notar en las actividades más imoortantes

que el gobierno realiza. Para erradicar las formas perniciQ 

sas en que ellos intervienen, es indispensable, como oportu

namente lo hemos indicado, que el beneficio que el progreso

trae consigo se extienda en toda su generalidad y hacia todas 

direcciones. Especialmente haciendo operante el funcionamien

to de aut~nticos partidos políticos, primera de nuestras prem~ 

sas, que garanticen mediante su autonomía eldesarrollo de un

alto nivel democrático. Esto se realiza seleccionando adecua

damente a los candidatos que habrán de desempeñar puestos pú-

blicos. 

Otro factor que en cierta etapa de nuestra historia 

constituy6 un elemento de notable influencia en la direcci6n 

y consolidaci6n del poder político mexicano, lo fue el sector 
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militarista, mismo que dada la posici6n privilegiada que ob

servaba se erigi6 por las situaciones hist6ricas que atrave

saba el país en depositario y ejecutor del poder. Afortunad~ 

mente este intervencionismo ha cesado, su fusi6n con el pue-

blo lo ha convertido en garantía de orden y de disciplina,-

servicio y equilibrio social. 

Opuestamente al militarismo como factor de decisi6n 

en las esferas gubernativas encontramos que entre los secta-. 

res sociales que tradicionalmente no han dejado de tener in

fluencia en la vida política del país, está el clero. Su paL 

ticipaci6n escudada a través de diferentes organizaciones pQ 

líticas, ha sido en mucho violatoria de los más elementales 

principios de nuestra Constituci6n. Laacci6n política del -

clero se constata observando los informes y comentarios poli 

ticos-periodísticos que circulan, la oratoria que en los pú~ 

pitos se emplea, la educaci6n religiosa en las escuelas y en la 

integraci6n abierta de grupos político-religiosos como el MQ 

vimiento Familiar Cristiano. Todo ello nos conduce a pensar

que el poder de la Iglesia en materia política permanece la

tente y que en las transformaciones sociales ella lejos de -

perder su fuerza, la ha recuperado y continúa incrementándola. 

Además, el clero tradicionalista por su organizaci6n, capaci-
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dad y sistemas que emplea, representa una fuerza actuante y 

viva por lo que es considerado como un grupo de presión am

pliamente diversificado, que los gobernantes toman en cuen-

ta en sus decisiones • 12 ) 

Lo que hemos dicho acerca del clero, podemos apl~ 

carlo también al mundo de las finanzas, que organizado en -

confederaciones, cámaras, asociaciones, etc., participan adn 

cuando sin ninguna representación oficial,en las decisiones más 

importantes del gobierno. Es, pode-mos considerar un factor de 

presión que a la manera de Finner, incluye sobre los titula

res del poder; pero su meta no es el logro del poder en s!. 

( 13 ) 

Así vemos que dentro de las formas más comunes de -

participación, destacan las organizaciones tales como las con 

federaciones industriales, cámaras nacionales de comercio, f~ 

deraciones patronales, asociaciones de ~anqueros ,consejos 

directivos y grupos de especialistas en el ramo, que apoyados 

en las convenciones y asambleas proponen decisiones políticas 

fincadas en el poder económico de que disponen. 

También se hace necesario mencionar que los créditos 

conectados con el extranjero propician la participación indi-

recta de las empresas no nacionales en la vida política econ6-
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mica una notable reducci6n de la soberanía y libre autodeter

minaci6n. ( 14 ) 

Para terminar de describir los factores que más co

munmente influyen en las decisiones políticas del Estado Mex~ 

cano, s6lo nos resta hacer menci6n de la existencia de grupos 

y asociaciones con fines fraternales, de amistad y de trabajo, 

tales como las Logías Mas6nicas y los Sindicatos. Las primeras 

seg~n opini6n de Vicente Fuentes Díaz, nunca han dejado de t~ 

ner influencia en los más importantes acon~ientos políti-

cos ( 15 ), y los segundos, en la lucha por mantenerse dentro 

del equilibrio del Poder, fomentan el centralismo sindical,-

las dos terceras partes de trabajadores sindicalizados están 

afiliados a la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos, la -

que en su calidad de gran central, colabora con el gobierno

dentro del sector obrero del Partido Revolucionario Insitu---

cional. ( 16 ) 

Todos los factores que hasta esta parte del presen

te ensayo hemos expuesto, se concretan al poder político del

Estado Mexicano, la influencia de ellos se advierte en las más 

importantes decisiones del gobierno, lo cuál hace que se con-

vierta además de monocrático en un Estado de Ascendencia oli-
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gárquica. Se unen en la misión de defender lo establecido. Los 

políticos que acwancerca de los centros de decisión o que fo~ 

man parte de la burocracia superior del Instituto PNR - PRM -

PRir los altos funcionarios que actdan como engranaje de la 

política en bogar los grandes agricultores, industriales, co

merciantes y banqueros con ingresos superiores por sus condi-

ciones privilegiadas, son los principales integrantes de esa -

oligarquía. ( 18 ) 

Este capítulo por tratar del caso específico de M~x~ 

co, se convierte en básico dentro del contexto de la presente

tesis. La exposición sobre las características teóricas de nue~! 

tro actual sistema de gobierno, junto con los factores que a-

temperan el ejercicio y relaciones del poder, sirven fundamen

talmente para proyectar nuestro futuro con comprensión substan 

cial de la etapa en que vivimos. Es asf mismo un paliativo pa

ra que conocien8o nuestra realidad socio-política, emprendamos 

de acuerdo con el movimiento que ofrecen nuestras estructuras, 

una avanzada cívica de inter~s sobre los problemas nacionales. 

Lo anterior nos conduce a reflexionar seriamente so-

bre la responsabilidad que gobernantes y gobernados tenemos en 

la construcción del México que ambicionamos. Un M~xico que sy 

perando aunque paulatinamente las lacras ancestrales que he--
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mos venido Padeciendo, habrá de esforzarse por integrarse ca

da vez más, a las nuevas corrientes de emancipaci6n social y 

polftica, en donde los hombres pueden convivir dignamente sin 

vulnerar los principios fundamentales de su libertad. La pau-

ta en donde abrevaremos el sendero de nuestro destino corres-

pomde inspirarse en los fundamentos supremos de nuestra Cons

titucionalidad, concretamente en el Derecho, gracias al cual 

imprimimos funcionalidad a nuestras instituciones,; 

La democratizaci6n del pueblo mexicano como proceso 

selectivo de sus mejores hombres para el desempeño de las fun 

ciones públicas, lo mismo que como interés de todo ciudadano 

para participar en las tareas que nos son comunes, son parte 

consustancial de la conducta por la que gobernantes y gobernA 

dos habrán de empeñar l~mejor de su.-capacidad y aliento. Todo 

ello con la finalidad de integr~~os cada vez más como hombres 

dentro del turbulento acaecer universal. 
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Legitimaci6n del Poder Social 

La Opini6n Pública y su funci6n en la Legislaci6n 
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LOS CUMPLEJUS SOCIALES Y SU INFLUENCIA DENrRü 

DEL PROCESO CONFORMADOR DEL PODER SOCIAL 

Todas las cosas ~ue existen en la naturaleza 

están conformadas de variados elementos y a ü1edida que 

el hombre las SUJeta a investigación concluye con el co

nocimiento cient.f.fico de las mismas. 

A los estudiosos de la sociolog.f.a les preocupa 

determinar el elemento social y para ello bifurcar sus 

opiniones, sosteniendo unos: Que el elemento social lo 

es el grupo y para otros: El elemento social lo es y re

presenta, un individuo. 

En mi concepto el elemento social es el grupo 

y no el individuo, ya que Augusto Comte, fil6sofo y mat~ 

m~tico franc~s, de Montepellier, autor de la Filosof.f.a

Positiva, afirma; 11 que todo orrranismo o sistema se cons 

tituye por partes que le son homorr~neas, es decir, no-

con heterog~neas porque el organismo se aniquila", mfls 

adelante concluye por analoq.f.a que: 11 ·rodos los compone!!: 

tes de la orqanizaci6n social son las sociedades "· (1) 

De lo anterior des¡?rendei!lOS, que ..m estudio s~ 

ore .Las r'ealidades numanas, noscvn:Ji-lce adistinr¡u:ir una qa.na 

complicada de cunJLmtos con incbv:iduos heterogéneos que las inte 



87 

gran, los cuáles poseyendo especiales características, se di~ 

tinguen a la vez otras colectividades. De esta manera, podrí~ 

mos referirnos a la familia, a la vecindad, a la aldea, a la 

muchedumbre, a la clase profesional, a la nación, al estado, -

etc., lo que determinados por una serie de procesos y relacio

nes sociales combinados, forman una amalgama de unidad o de -

conexión real. A esas pluralidades sociales, las denominamos

formaciones o complejos sociales, a las que para comprenderlas 

mejor se hace necesario conceptuarlas en tres tipos, a saber: 

Por su categoría o clase por su agregación y por su interact~ 

vida d. 

Los grupos humanos para catalogarse en clases se ba

san en una serie de características similares, las que permiten 

considerar múltiples aspectos dentro de un solo concepto unita-

rio. 

La concurrencia de notas comunes es lo que hace que 

los individuos se cataloguen como semejantes, para lo cual no 

es necesario que estén juntos, reunidos o que se produzca un -

estado de interacción entre ellos. Así cuando se hace referen

cia a los intelectuales, no quiere significarse que estén nec~ 

sariamente reunidos, lo cual puede o no presentarse sino más -
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bien aludimos a la similitud que los individuos guardan den

tro de dicha pluralidad social. 

Si nos referimos a una agregaci6n humana, abarcamos 

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

cir, respondiendo simplemente a un estado unilateral de atra~ 

ci6n o a la existencia de un l!~amen externo. Ejemplo de este 

tipo lo constituyen las cárceles que encierran a un grupo de 

individuos o bien, las ofertas que atraen a cierto número de -

compradores. 

Por lo que toca al tercer concepto de pluralidad o 

sea el de interactividad, consiste en que los sujetos que lo 

constituyen, ejerc~n influjos recíprocos, determinándose la -

formaci6n de tal grupo por las acciones y reacciones de corre~ 

pendencia mutua. 

La reciprocidad de las acciones psíquicas, es lo que 

propiamente constituye este tipo de pluralidad social. Aquí 

puede observarse por parte de los miembros que la integran, .u 

na efectiva conexi6n, la cual facilita la existencia de una -

relativa unidad y delimitaci6n. El t~rmino relativo por lo que 

a este tipo de pluralidad concierne, obedece al carácter am--

pliamente diverso que los complejos sociales tienen y cuya in 
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terferencia impide una absoluta demarcaci6n. ( 2) 

Lo anteriormente expuesto nos ilustra que los compl~ 

jos sociales no se conforman como un ser substancial indepen-

diente, sino más bien como conjuntos combinados de procesos y 

de relaciones sociales y de modos colectivos de conducta. 

La interactividad de los complejos sociales, de acue~ 

do con los cauces preestablecidos,prop6sitos,programas y valor~ 

ciones humanas, integran juntamente con la organizaci6n un con 

junto coligado de energías, que sumadas y multiplicadas subs

tancian la fortaleza de los entes colectivos. 

La supervivencia, forma~i6n y desarrollo de los entes 

colectivos, requieren del· equilibrio de los procesos y relacio

nes sociales, lo que permite superar todo instinto o pasi6n -

disgracionista y colabora en todos lo 6rdenes y finalidades pr~ 

concebidas. Así mediante la familia, estirpe, pueblo, estado y 

otras corporaciones, se consigue anular las dificultades con 

que frecuentemente se tropieza en los círculos de convivencia 

humana. ( 3 ) 

Ocuparse de los ~omplejos sociales, como determinar

la influencia conformadora que ellos ejercen dentro del proceso 

formativo del Poder Social, es por lo tanto una terea que plan 

tea problemas de orden técnico y cuyas soluciones deben actua-
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lizarse en funci6n de la concurrencia de sus factores, mismos 

que cond:icicnados por circunstancias de oportunidad, organiza

ci6n u otros, contribuyen al fortalecimiento e importancia de 

la totalidad de los quehaceres sociales. 

De todo lo anterior, podemos concluir que los grupos 

o complejos humanos se integran de personas cuyas conductas se 

enlazan entre sí, para conformar por su dinámica e interactivi 

dad social su propia vida, la que en aras de la supervivencia 

representa formas y manifestaciones sociales diversificadas -

que la Sociología como ciencia de las acciones sociales se o

cupa de investigar. ( 4 ) 

El aspecto fen6meno sobre la integraci6n del Poder -

Social, exige por lo tanto el concurso de criterios empíricos, 

que basados en los diferentes aspectos del quehacer humano, r~ 

gistren de manera sistematizada lo que ocurre en la vida so--

cial. Una investigaci6n exhaustiva a este respecto, implica -

por consiguiente considerar que el poder no es de naturaleza -

perentoria y que existe adn sin mediar decisiones explícitas 

siendo la dinámica eleboradora del Poder Social esencialmente 

producto del movimiento dialéctico de fuerzas contradictorias

el eje crítico en torno del cual se consolida el equilibrio de 

la sociedad. ( 5 ) 

b) CONCEPTO Y NATURALEZA DEL PODER SOCIAL 
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Del análisis que sobre los complejos sociales abo~ 

damos en el inciso precedente, pudimos advertir como presu-

puesto antropológico de lo social, la naturaleza gregaria del 

g~nero humano, la cual sin menoscabar la sustantividad propia 

del individuo, la presu~one a reaccionar análogamente al resto 

de sus semejantes. Esta propensión o necesidad de aprobar y de 

actuar socialmente conforme a la realidad social a la que es

tá inserto, es determinante para explicar el aspecto ontol6g~ 

co del Poder Social, el cual con base a los principios socio-

16gicos que lo sustentan¡• representa la objetivizadón de fue~ 

zas sociales dinámicas y contradictorias, tales como económi

cas, militares, demográficas, psicológicas, eticas, culturales, 

etc., intereses concretos que en posición de equiliorio estru~ 

tural hacen asequible el orden normativo correspondiente. (6) 

El concepto que sobre el Poder Social hemos expue~ 

to, nos conduce obviamente al análisis de las más connotadas

fuerzas o elementos que en dicho poder concurren. El examen -

de ellos, de acuerdo con los intereses que representan, cons

tituye pues sus características .extensamente variables, áreas 

de conocimiento que no obstante sus peculiaridades, interesa

a la investigación social. 

Nuestro inter~s al tratar cada uno de ellos se d~--
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termina ,¡?o:r la necesidad de captar al _?oder como la objP

tivaci6n de f¡¡erzas sociales representativas de los inte

reses predominantes, cuya permanencia o variabilidad con

dicionada, por circunstancias ~ist6ricas de tiempo y de -

lugar, contribuyen a definir su naturaleza. 

La estructura del Poder social, va seq~ se -

desprende de lo anteriormente expuesto, en consecuencia 

directa con la pluralidad integral de todos sus elemen-

tos, los c¡¡ales dada su importancia analizada a continua: 

ELEMENTOS EX:ONOMICOS; 

La notabilidad del poder econ6mico como fuerza 

estructurante del Poder social, se apoya en qran parte en 

el medio geográfico y la capacidad t~cnica industrial - -

disponible. 

Es asi que las estructuras econ6micas imperan-

tes en cada ~poca, han sido en mucho producto de las pec~ 

liares condiciones del medio qeográfico y de los disposi

tivos t~cnicos empleados. 

As:Í en las primeras fases evoluci vas del noJJtbre, ' 

ooservautos que la estrú.ctura econ6mica dominante, se conf2:_ 

qura par lX!a casi total dependencia del hoJnor-e con el medio. En -
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este estadíográfico, es determinante dentro del incipiente -

desarrollo econ6mico. El carácter n6mada de los grupos y ho;¡;: 

das, en este nivel primitivo se finca sustancialmente en el

consumo, los quehaceres humanos son de naturaleza receptiva 

y las ocupaciones elementales como la recolecci6n y la caza -

constituyen las actividades más solicitadas en este importante 

período de la historia. ( 7 

Posteriormente en una fase más evolucionada es la 

agricultura la que constiGuyendo una etapa de nuevas perspe~ 

tivas econ6micas establece mediante el sedentarismo una nue

va forma de vida, en la que las transformaciones de orden ~ 

terial, social y político superan en grado preponderante las 

prácticas rudimentarias de otros estadios inferiores. Es a-

quí en esta etapa tan singular en la evoluci6n social, es en

comiable observar una gradual liberaci6n del hombre respecto 

al medio geográfico circundante: pero la ruptura total en -

tal sentido no es concebible, pues si bien el hombre ha sido 

capaz mediante el empleo de nuevas t~cnicas, de aprovechar y 

de transformar las condiciones naturales, la historia nos de-

muestra que el poderío de las naciones guarda íntima relaci6n 

con este factor. ( 8 ) 

Es por ello, que a fin de ser cautoq y precisos en 
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nuestras aseveraciones, es conveniente cuando aludimos al me

dio geogr~fico como elemento de integraci6n econ6mica, refe-

rirnos más que al determinismo a la influencia que ~ste inva

riablemente presupone y ejerce. 

El carácter influye del medio geográfico como pres~ 

puesto invariable del poder, se advierte claramente, cuando 

para ilustrar este concepto, argüimos dentro del tráfico de 

la relaci6n mundial, entre otros ejemplos de la posici6n penin 

sular de la Gran Bretaña, la situaci6n peninsular de Italia, 

la separaci6n oceanográfica de los Estados Unidos renecto de 

otros continentes o bien la vastedad del territorio de la u-

ni6n Sovi~tica. 

Estos casos en los que los accidentes que ofrece la 

naturaleza en la conformaci6n geográfica, robustecen o debili 

tan 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 situaci6n un tanto diferente, aunque no permanen

te de la posici6n internacional hispana. De esta manera se -

observ6 que la dificultad de acceso del mundo exterior de Es

pa~a, antiguamente impidi6 el auge interno de sus principales 
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corrientes intelectuales, sociales, economícas y políticas. 

Para corroborar este acontecer como producto de la segrega

ci6n geográfica en que la península permaneci6, podríamos -

agregar que España ha sido según testimonios de la historia, 

mínimamente tocada por las grandes conflagraciones políti--

cas y militares de Europa. ( 9 ) 

Las características peculiares que los espacios 

tienen según lo hemos descrito, son por consiguiente junta-

mente con otras propias del medio geográfico, aspectos que -

no pueden pasar inadvertidos. La influencia que ellos ejer-

cen se registran sensiblemente tanto en la integraci6n e~onQ 

mica como en otros 6rdenes igualmente importantes del poder

social. 

Finalment~, de acuerdo con las afirmaciones que he

mos venido sosteniendo,¡ son los recursos t~cnicos y el desar

rrollo industrial los que en la era actual representan otra -

etapa de indudable valor en la integraci6n econ6mica, social 

y política. Por lo tanto, una sociedad capaw de abasteserse, ay 

toalimentarse, controlar y transformar t~cnicamente sus mate-

rias y recursos, está sin divergencia alguna destinada a ocu-

par sitios privilegiados de vanguardia y de directriz en el -

orden econ6mico y político. 
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A este respecto las formas clásicas'' las encontramos 

en el capitalismo y el comunismo, que aún cuando se fincan en 

condiciones psicol6gicas e institucionales diversas, constit~ 

yen sistemas altamente predominantes. ( lO 

Lo anterior nos demuestra que la escasez o abundan 

cia de las materias primas, en relaci6n paralela al desenvol

vimiento t~cnico-industrial, es según se observa cada día una 

base s6lida para el progreso y desarrollo de los pueblos. 

Un estudio retrosepectivo en relaci6n a la importan 

cia que la técniea representa, lo encontramos verbigracia al

comprobar que el ocaso del poder de los pueblos antiguos del 

cercano Oriente, se produjo entre otras causas, por la desor

ganizaci6n y falta de control de sus sitemas agrícolas. Otros 

casos como España, nos ilustran que uno de los motivos de su 

descenso político en las postrimerías del Siglo XVI, obedeci6 

a la desforestaci6n inmoderada de sus bosques que tuvo como 

grave consecuencia la transformaci6n de tierras fértiles en d~ 

siertos virtuales. 

Las claves del éxito del desarrollo socioecon6mico -

de cualesquier pueblo, residen por consiguiente, entre otros -

elementos, en el aprovechamiento y explotaci6n planificada de 
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todos y cada uno de los recursos de que se disponqa. 

Las fuerzas internas de cada comunidad, juegan un PA 

pel decisivo en el campo de la tecnología industrial. Los sis

temas económicos al margen de los regímenes políticos que se -

hayan originado,han comprobado, que las categorías económicas, 

como la tierra, el capital o el trabajo, sólo producen óptimos 

y mejores satisfactores en la medida en que se es capaz de a-

provecharlos. 

La importancia de los recursos va pues en consonan-

cia con las tecnicas y capacidad industrial que se despliegue. 

Es así que a medida que se manifesta el control de dichos re

cursos, los pueblos que lo poseen aumentan sus perspectivas de 

mando y de dominio sobre el mundo. 

De esta manera, el acero, el carbón, el manganeso,el 

petróleo, el uranio y otros recursos, representan en la era ~ 

derna, riquezas de incalculable valor, mismos que de acuerdo -

con las t~cnicas y sistemas de explmtación contribuyen al de-

sarrollo de la economía y por ende del poder social. (11) 

ELEMENTOS MILITARES 

En el párrafo anterior hemos destacado la influencia

preponderante de los elementos económicos como presupuesto del 
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desarrollo social. La situación económica a que hemos hecho ref~ 

rencia encuentra su estabilidad y seguridad mediante las instity 

ciones armadas que el Estado crea. 

El carácter institucional de los recursos militares o

bece por consiguiente, a la necesidad de garantizar el orden pd

blico, ya que siendo característica del Estado, el monopOlio le

gítimo de la fuerza física, este la emplea para su defensa y -

consolidación de sus más variados intereses. 

Por otra parte, lahabilidad t~cnica militar ha const~ 

tuido juntamente con el potencial b~lico de que se disponga, un 

factor que con relaci6n al poder no puede pasar inadvertido. 

A este respecto, Maquiavelo en su obra el Príncipé,

al defender el absolutismo del poder monárquico sostiene: 

" La guerra, las instituciones y las reglas que le -

conciernen son el dnico objeto al que un príncipe debe entre-

gar sus pensamientos y su aplicación y del cual le conviene ha 

cer su oficio: ~sta es la verdadera profesi6n de cualquiera 

que gobierne y con ello no s6lo los que han nacido príncipes -

pueden frecuentemente llegar a ser príncipes. Por haber des--

cuidado las armas y haber preferido a ellas las dulzuras de la 

milicia se ha visto perder sus Estados a algunos soberanos. 

Despreciar el arte de la guerra es dar el primer paso hacia su 
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ruina: poseerlo perfectamente es el medio de elevarse al po

der " ( 12 ) 

Este concepto si bien en parte constituye un retrQ 

ceso serio en la vida política, por la interpretaci6n un tan 

to rústica y primitva de sostener la estabilidad y hegemonía 

del poder, signific6 no obstante la crítica, un recurso del -

cual frecuentemente los orfnci?es y gobernantes se sirvieron 

para preservar inc6lume la soberanía de sus reinos. 

Las estructuras militares de acuerdo con esto, ve-

mos han sido útiles y necesarias en todos los tiempos. El ca

rácter institucional y reglamentaci6n que el Estado les ha -

conferido, h~ido podem..os considerar parte consustancial a la 

existencia misma de la sociedad, la cual apoyándose o basándose 

en el predominio que ejercen los sistemas de opini6n, pensamien 

tos, aspiraciones yprop6sitos que el Poder Social representa, -

las organizaciones militares cuya funci6n específica se concr~ 

ta en el custodio y defensa del orden institucional vigente. 

Esto último por cuanto al marco de referencia que ti~ 

ne al concepto de legitimaci6n determina que la existencia y -

necesidad de los elementos militares se funda especialmente en 

el consenso social libremente otorgado por los miembros de la 
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sociedad a la cual las instituciones armadas sirven. 

La legitimaci6n en este sentido se conceptúa como 

la estimaci6n axiol6gica aprobada por la sociedad, mediante 

la cual los miemb~os de la misma, logran la realizaci6n de

sus más elevadas metas. Esta situaci6n es determinante para 

que las actitudes que asuman los cuerpos militarizados, se

realicen en compatibilidad con los intereses y requirimien

tos sancionados y aprobados por dicha sociedad, de tal man~ 

ra que las actuaciones no sean una amenaza de desequilibrio 

o de anarqufa social, sino por el contrario pugnen por sen

tar bases de confiabilidad en donde la sociedad pueda sin -

distorsi6n alguna continuar su ritmo de progreso y de desa

rrollo. 

La fuerza militar es por consiguiente, un elemen

to de carácter que se finca en el monopolio legftimo de la

fuerza física y cuya intervenci6n s6lo se concibe para con

solidar y defender los más preciados intereses del poder. -

El empleo de la violencia no constituye por ningún sentido

una norma general de conducta para las actuaciones de las f 

lites militares, su uso es la excepci6n originada por acti

tudes que amenzan romper el equilibrio social. 

En corroboraci6n de lo anterior, C. Wrigth Mills,-
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en su interesante obra Le Elite del Poder, expresa que no -

en todas las contiendas por el poder, los individuos, gru--

pos o naciones, utilizar~n necesariamente la violencia, ya-

que las teorías del gobierno han establecido instituciones 

en las que el uso de la Fuerza física se reduce en un míni

mo, virtud a los contrapesos que el predominio civil y los 

ordenamientos legales han supuesto. ( 13 ) 

Las instituciones armadas desde este punte de vi~ 

ta han sido creadas segrtn desprendemos de los párrafos ant~ 

riores, para garantizar la convivencia humana, fortalecer los 

principios de seguridad social y salvaguardar los intereses

predominantemente econ6micos de la sociedad. 

ELEMENTOS DEMQGBAFICOS: 

Sería aventurado justificar a un país como muy po

deroso en virtud al número de sus poblaciones, puesademás es 

necesario que ~stosreunan un mínimo indispensable de requis~ 

tos o condiciones, que los capacite para el desarrollo en un 

plano superio~. 

Lo anterior nos lleva a reconocer que un máximo -

grado de potencialidad, no puede presumirse tan solo aducien 

do el reconocimiento matemático de las cifras de poblaci6n,

pues para apreciar correctamente la influencia del factor d~ 
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mogr~fico en la distribuci6n del poder, se hace necesario 

argüir el aspecto cualitativo de la poblaci6n, la que cons

ciente de su capaéidad productiva optar~ por eliminar la o

ciosidad e inculcará a las nuevas generaciones un espfritu 

de renovaci6n y progreso. ( 14 ) 

La importancia del factor demográfico como elemen 

to conformador del Poder Social, se determina en atenci6n -

de toda una serie de fen6menos, los cuales siendo variados

y distintos representan de acuerdo con la correspondencia -

valorativa que entre ellos exista, el coeficiente más id6-

neo para interpretar, comprender y resolver la probl~matica 

social. 

De esta manera, fen6menos como el nacimiento,mor

talidad, longevidad, alimentaci6n, edad, sexo, cultura, oc~ 

paci6n y otros de iqual importancia deben ser motivo constan 

te de investigaci6n y estudio. ( 15 

Un añálisis de conocimiento v exploraci6n sobre los 

fen6menos que antes hemos apuntado, proporcionan formas pre

visibles de encauzamiento de los antagonismos pol1ticos, lo

grando con ello soluciones más eficaces a los problemas que

la expansi6n demográfica traiga consigo. 
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La democracia con base a lo que hemos expuesto 

debe en consonancia con los fen6menos que inevitablemente

representa, ser objeto de atenci6n por parte de quienes 

transitoriamente están constituídos en detentadores del po

der. Su importancia es fundamental enla integraci6n del mig 

mo. 

La afirmaci6n anterior la basamos en raz6n a que

la demografía al ocuparse de la problemática que plantean -

los fen6menos de la expansi6n social, tiende en virtud a -

las resoluciones que se adoctan~ a elevar los nieveles en -

que se m~even las fuerzas sociales del poder, lográndose -

por este medio alcanzar a favor del inter~s general un es-

tándar de vida mejor en el cual encuentran realizaci6n los

valores más trascendentales, que como la justicia y el bien 

común contribuyen eficazmente al establecimiento del orden

social. 

ELEMENTOS PSICOLQGICOS 

En párrafos anterior6he venido aludiendo la in-

fluencia y valor de los elementos materiales,precisando por 

consiguiente y de acuerdo con la exposici6n referida, la im 

portancia que cada uno de ellos tiene en la formaci6n del 

poder. Corresp6ndeme ahora, analizar en un plano de mayor -

significaci6n, los elementos sociales que como es de compren 

derse constituyen la parte esencial de su dinámica formativa. 
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Los elementos sociales, son a diferencia de lo que 

afirman algunas doctrinas, que pretenden, fundar el poder en 

estructuras materiales, las fuerzas que no s6lo determinan -

. /1 . . d 1 1 la homogeneldad en as operaclones, slno fun amenta mente e 

grado de cohesi6n social que necesaria e imperativamente se~ 

vir~ para la consecuci6n de fines trascendentales y positivos. 

Es por ello que al avocarme al estudio de estas fuerzas, tra-

tar~ inicialmente los elementos psicol6gicos. 

Es com6n observar en la totalidad de los seres hu-

manos, un m~ximo de rasgos psicol6gicos y de aspiraciones --

que se manifiestan de acuerdo con los dictados de su propia-

cultura, tales como el deseo de vivir, y conseguir todas las 

cosas necesarias para la vida, tener la oportunidad de expre-

sarse y desarrollarse libremente, aspirar al poder, por lo 

que buscan distinciones sociales con las cuales puedan ser s~ 

periores al reSto de sus congéneres. 

Estas tendencias o impulsos con que el hombre se -

proyecta, han sido reconocidas por algunos autores, como ne-

cesidades b~sicas, entre las cuales destacamos aquellas que-

tienden a buscar la seguridad ~~sica, la seguridad emocional 

o bien las que se inspiran en una necesidad de triunfo o de-

status. Aunque dichas tendencias o imnulsos no pueden ser s~ 
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tisfechas en su totalidad, éstas constituyen -seg6n Freud

prerrequisitos del progreso y forman en 6ltima instancia -

la infraestructura de la conducta humana • ( 16 ) 

Estas bases psicol6gicas a que nos hemos referi-

do, son iguales para todos los hombres aunque en condiciones 

muy diversas, ya que de otra manera plantearía una similitud 

hipotética cuyo resultado darfa lugar a una comunidad de con 

vicciones, postulados y aspiraciones de idéntico ~alar. 

Las manifestaciones psicol6gicas, seg6n vemos; jun

tamente con las condiciones que se desarrollan constituyen la 

peculiaridad con que proyecta una comunidad,virtud a la uni-

formidad tipol6tica de sus costumbres, religi6n, cultura, me

dio ambiente, etc., unidad psíquica que dando su proceso de

socializaci6n, da lugar al estudio del car~cter social. 

El car~cter social no puede relegarse como factor -

del poaer por que los sostenedores y ejecutores de la políti

ca, lo constituyen todos aquellos que trabajan para la socie

dad interviniendo en ella en formas variadas e indistintas. 

La funci6n del carácter social de acuerdo con el -

pensamiento de Erich Fromm, se determina por la necesidad de 

encauzar y modear la energía humana, a fin de que acorde ~on-
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los intereses de la cultura en general se mantenga la socie

dad en continuo funcionamiento. Por lomismo, el carácter so

cial como núcleo de la estructura del carácter compartido -

por la mayoría de los miembros de una cultura, opuestamente

al carácter individual en el cual los sujetos difieren entre 

sf, presente mediante un proceso de asimilaci6n, un estado -

mediante un proceso de asimilaci6n, es estado de integraci6n 

hacia el grupo, contribuyendo de esta manera al fortalecí -

miento real del mismo. E¡ enfoque que sobre el carácter social 

hemos expuesto obliga a los individuos a asimilar la herencia 

acumulada del pasado, y a que sus conductas se adapten a las 

exigencias de su tiempo •. ( 17 

De lo anterior desprendemos, que quienes pretenden 

valorar la fuerza relativa del poder, tienen inevitablemente 

que dirigirse al carácter social, el cual nos demuestra las 

cualidades o defectos que con sello inconfundible singulari

zan a los grupos e individuos capacitándolos o invalidándo-

los para el desempeño de sus actividades • 

Es en este sentido por lo que e .• car-ácter social irnp~ 

le a los individuos más que a observar una decisi6n conscien 

te, a actuar conforme a los intereses y necesidades propias, 

siendo así que las actuaciones son la resultante de todo un 

conjunto de fen6menos socio-culturales, ( 18) 
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Otro rasgo psicol6gico de gran importancia en la -

integraci6n del poder social, lo constituye el temperamento, 

el que seg~n Gordon W. Allport puede catalogarse como: 

" los fen6menos característicos de la naturaleza e

mocional de un idividuo, fen6menos entre los cuales se cuenta 

su susceptibilidad a la estimaci6n emocional, su intensidad y: 

velocidad de respuesta habituales, la cualidad de su estado -

de ánimo predominante y todas la peculiaridades de fluctuaci6n 

e intensidad en el estado de ánimo, todos estos fen6menos son 

considerados dependientes de su estructura constitucional y,

por lo tanto, como de origen principalmente hereditario ••• "(l9) 

El temperamento es por lo tanto una disposici6n con 

génita de los individuos que forman el conglomerado social, ~ 

llos desde el punto de vista de la clasificaci6n psicosomáti

ca que les corresponda participan con su actitud en el desarrQ 

llo del poder social. Tal desarrollo lo concebimos cuando de -

acuerdo con lo señalado por prestigiados psicoanalistas infer~ 

mos que las fuerzas sociales del poder están por propia natu-

raleza codeterminadas por elementos -psi~uicos. A este respe~ 

to conviene recordar que para una comprensi6n plena de la prQ 

blemática social, es necesario profundizar en el análisis de 

los elementos psíquicos, ya que siendo la vida. humana un pro-
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mejor encauzamiento. 

lOS 

La metodología hist6rica como sistema de investi

gaci6n sobre la identidad de los sujetos, necesita concili 

arse con la metodología psicol6gica, a fin de que aclaran

do e interpretando las fuerzas motivacionales más rec6ndi

tas, puede ofrecer un criterio más firme en relaci6n a los 

hechos sociales contribuyendo en forma más significativa a 

crear un nuevo tipo de hombre cuya visi6n esté a nivel de 

su capacidad, y su acci6n a la de su pensamiento. S6lo de 

esta manera podemos neutralizar y reintegrar las fuerzas -

negativas que en la conciencia del hombre moderno pueden -

albergarse. Sohre lo mismo Erik H. Erikson, señala: 

" •.• en un mundo más esclarecido, y bajo condi

ciones hist6ricas mucho más complicadas el análisis debe -

enfrentar una vez más, todo el prohlema de la participaci6n 

discriminada •.• ", s6lo así puede liberar en s.f mismo y en -

el paciente aquellos restos de indignaci6n discriminatoria, 

sin que la cual una curaci6n es s6lo una brizna de paja el~ 

vada por el viento cambiante de la historia ••• " ( 20) 

La agresividad, violencia, dominaci6n autoritaris-
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mo, factores evidentemente de antagonismos políticos, suelen 

ser de acuerdo con la terapia, fen6menos de compensaci6n y -

de integraci6n social. El mecanismo conforme al cual se man~ 

fiestan podemos apreciarlo atendiendo a las actitudes polft~ 

cas que se suman dentro del actuar social. 

Los fen6menos que hemos apuntado, Freud, los conci

be como producto del desequilibrio entre el instinto del plg 

cer experimentado en la etapa infantil y la realidad que se 

ofrece a trav~s de los distintos sistemas de represi6n, por

lo que el poder se manifiesta como útil, 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 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 susstituye. Los niveles en donde fundamentalmente se 

localiza tal desajuste los encontramos, señala tan destaca

do analista, desde el punto de vista ontog~nico en el pri

mer período de la infancia, especialmente cuando la sumi--

si6n del niño opera como una reacci6n a las imposiciones --
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que externamente la autoridad paterna y otros aqentes educa

tivos establecen, y desde el punto de vista filogen~tico en 

la herencia arcaica cuyo contenido ideol6qico y experiencias 

provienen de generaciones anteriores. ( 22 ) 

Esta teor~ia con base a los elementos que contie--

ne explica según hemos visto, el origen de las perturbacio-

nes psíquicas, las que de acuerdo con Freud, provienen de los 

distintos sistemas represivos imperantes, mismos· que, al pro

nunciarse en un estado de renunciaci6n oinhibici6n a los im-

pulsos naturales del hombre, provocan una situaci6n conflict~ 

va por la que los antagonismos y las frustaciones sociales,-

políticas y de otra índoie emergen y por lo que el individuo 

ante el principio de autoridad y del poder adoptan actitudes 

diversas. 

Nuestro inter~s al abordar sobre el conocimiento de 

los elementos y fen6menos psicol6gicos anteriormente descri

tos, obedece a la necesidad de contribuir al encauzamiento -

de las reacciones humanas, concretamente a que el poder, oh

jeto principal de nuestro estudio, adopte actitudes compati

bles con los más altos ffines de la humanidad, de tal manera 

que su ejercicio no se torne en amenaza a la estabilidad de 

las fuerzas sociales que lo conforman. Confirmamos la ex~s--
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tencia de una categoría psíquicas que acompaña al poder, y

cuya profundidad debe ser objeto de estudios e investigaci~ 

nes. 

ELEMENTOS AXIOLOGICOS 

La significación de la moral dentro del orden normg 

tivo de la sociedad, nos induce a considerar a ~sta, como un 

elemento de singular importancia en el proceso conformador 

del poder social. En efecto, los valores e intereses de un -

determinado conglomerado social s6lo son factibles atendien

do a la custodia que la ~tica proporciona. ( 23 ) 

Es pues evidente que el ejercicio del poder social, 

implica una fenomol6g!a peculiar en los seres humanos. El-

problema no es 16gico ni tecnol6gico, más bien alude a aspe~ 

tos de índole moral. La soluci6n radica en una actitud o es

tructura mental de convicci6n sobre lo justo 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 intento de institucionalizar las con

vicciones morales será intrascendente si se establecen como 

fines y no como medios para poner enpráctica los m~todos más 

ordenados. ( 24 

Esto es, el problema moral de los seres humanos por 
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su propia naturaleza se constriñe en catalogar el aspecto -

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

nes de la sociedad. Toda interpretaci6n incompatible a este 

sentido, resultaría intrascendente, si en nuestro afán por

construir una sociedad nueva prescindiéramos de la virtual~ 

dad indispensable representada por los principios morales,

que hacen que el devenirhuman0 sea por el concepto tan pon 

derable que nos merece, cada vez m&s perfectible y mayor--

mente promisorio. 

El problema moral de acuerdo con esto, no se deli

mita en pretensiones absolutistas de valores, sino en crear 

o inventar instituciones viables con base al acervo de una 

buena voluntad y fé, que permita a las instituciones esta-

blecerse como medios normales, a fin de lograr por conducto 

de sistemas pacíficos y organizados el m&s correcto y efi-

caz desarrollo social. 

Algunos autores al penetrar en este campo tan i.m-

portante de la conducta humana, han considerado útil ~ara -

la investigaci6n apoyarse en el principio de valoraci6n. -

Principio que de acuerdo con la ivestigaci6n sociol6gica,en 

su calidad de labor científica se pronuncia a favor de un -

estado de referencia entre la realidad socio-hist6rica Y.los 
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valores predominantes indispensables para formar el mundo 

cientffico cultural. ( 25 ) 

Lo que se ha expuesto lleva a considerar según se 

desprende, que el objetivo digno hacia el que ha de dirigí~ 

se al poder dentro del contexto ~ticQen que invariablemente 

se mueve, consiste en promover y realizar la cooperación SQ 

cial, inteligendo formas que ayuden a superar ios obstácu

los y haciendo prevalecer sobre todo sentimiento de inferiQ 

ridad, valores que como la justicia, pugnengorque la vida 

humana est~ impregnada de felicidad, paz y comprensión. (26) 

El valor justicia que en el párrafo anterior hemos 

mencionado, enti~ndase según Hans Relsen, como un fenómeno

social imprescindible en el orden moral cuyo objeto es ten

der a procurar la mayor felicidad posible al mayor número pQ 

sible. Este concepto se realiza mediante la satisfacción a

ciertas necesidades que las autoridades sociales juzgan di~ 

nas de ser protegidas y que por el inter~s social que reprg 

sentan, difícilmente pueden ignorarse ( 27). La justicia sg 

gún el criterio que venimos analizando se define, como un -

valor esencialmente relativo,hecho o fenómeno histórico si-

tuacional que en relación con la naturaleza de la sociedad

en que aparece, origina un proceso permanente.reformulato-

rio. 
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Aplicando lo anterior al poder, Hans J. Morgenthau, 

afirma: 11 El poder est~ sujeto alimitaciones, en interés de 

toda la Sociedad y en interés de sus miembros, quienes no -

son el resultado del mecanismo de la lucha por el poder, s~ 

no que se sobreponen a esa lucha en forma de normas o reli

gi6n de conducta por la voluntad misma de los miembros de -

la sociedad. 11 
( 28) 

La normatividad ética de las conductas individua-

les y de grupos es según se desprende, un imperativo social 

incuestionable para todos aquellos que en forma directa o -

indirecta se afanan por alcanzar el poder. 

Toda ideología por la que se aspira buscar al recQ 

nacimiento de la opini6n pública en la detentaci6n y domi-

nio del poder, corresponde fincar su plataforma en normas de 

contenido moral. Estas aparte de constituir modelos del ac-

tual humano, orientan la dinámica de las fuerzas sociales h~ 

cia una mejor integraci6n política. ( 29) 

Es por ello que no obstante la crisis que constant~ 

mente confronta la moral en el ámbito de la lucha por el po

der, es necesario instar porque dentro del marco competitivo 
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que esta situaci6n origina, prevalezca un mínimo de hegemo

nía ética capaz de salvaguardar los valores o intereses pr~ 

ciados de la hümanidad, ya que de esta manera pueden mante

nerse las aspiraciones del poder dentro de límites social-

mente tolerables. 

La normatividad en su acepci6n genérica es un con

cepto que comprende campos sociales diversos. Entre ésto la 

Etica y la Ciencia Jurídica alcanzan prioritariamente reli~ 

ves muy significativos, lo que ha dado lugar a que las ana

licemos dentro de este ensayo. Sin embaryo, un estudio de -

la naturaleza del que ahora me ocupo particularmente en el 

orden normativo, creo conveniente por su influencia tan dec.i·· 

siva sobre la conducta del género humano, incluir el tema -

religi6n. 

La religi6n desde el punto de vista de los efectos 

o significados que ella representa en elproceso integrador

del poder social, nos conduce como 16gicamentepuede consid~ 

rarse prescindir del campo estrictamente metafísico. La ra

z6n que para tal fin arqüimos, se finca en la necesidad de

realizar más que un estudio filos6fico, una investigación -

científica. 

Consideraciones de este género produjo que Marx We-



116 

ber en su magistral obra Economía y Sociedad, afirmara: --

11 En general no tratamos de la 'esencia' de la religi6n,s.i 

no de las condiciones y efectos de un determinado tipo de 

acci6n comunitaria, cuya impresi6n se puede lograr s6lo pa~ 

tiendo de las vivencias, representaciones y fines subjeti-

vos del individuo, esto es, a partir del ' sentido ', pues-

su curso externo es demasiado polifomo 11 ( 30 ) 

En efecto, un estudio sobre la religi6n tal como -

lo concibe tan eminente autor, implica en su forma primaria 

el concurso de acciones racionales, las que de manera part.i 

cular guardan por su propia naturalesa una sutil dualidad,

ya que por una parte los hombres desde el ámbito específica 

mente religioso experimentan un sentimiento ascensivo para

con la divinidad y por otra una racionalizaci6n puramente -

externa en relaci6n con la vida econ6mica cotidiana. ( 31) 

Las incidencias como las dicidencias que el poder 

religioso y el poder temporal han protagenizado a lo largo de 

la historia, pone de manifiesto que entre ambos poderes no ~ 

xiste una escisi6n plena y absoluta, sino más bien un esta

do de oermanente relaci6n. 

A este respecto, es extraordinariamente importante 

lo que Chevallier afirma en su obra los Grand~s Tex-Políti-
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cos, al considerar qu el problema jursidiccional que a tra

vés de todos los tiempos ha planteado la religi6n y el esta 

do, debe partir de la racionalizaci6n que sobre este respe~ 

to se tenga. 

Así, continúa diciendo Chevallier, en la época de 

los pueblos antiguos el paqanismo contribuy6 a que toda 

guerra política fuera al mismo tiempo una guerra teol6gica 

Se pudo observar que para conquistar a un pueblo era mene~ 

ter cambiar el culto de los vencidos y extender la venera

ci6n de los dioses de los vencedores. 

Esta actitud que durante muchos anos priv6 en las 

relaciones de la humanidad, que fue severamente estremeci

da con el adveniarniento del cristianismo, que al anunciar 

el establecimiento de un reino espiritual sobre la tierra, 

sentó las bases de nuevas ideologías en torno a la separa

ción entre la iglesia y el estado. 32 

La dualidad del poder tanto espiritual corno tempo

ral, fue la característica que durante la edad media dio r.§. 

sultado toda una serie de desatinos y de cruentas rivalida

des, mismas que al ser escenificadas dieron como feliz cul-

rninaci6n el movimiento de reforma. 33 ) 

Así observamos que los procedimjentos nuestos en 
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juego por elpapado y el imperio a finales del siglo XI, de

sencadenaron una serie de conflictos que se prolongaron du

rante varios siglos. Las dificultades surgieron por cuestiQ 

nes de autoridad, por motivos de límites de jurisdicci6n,-

el papado no admitía ejercer su autoridad solamente en los 

dominios espirituales, el Estado por su parte no se confo~ 

maba con ejercer únicamente en los dominios temporales:am

bos poderes se debatían e~una lucha por la suoremacíá. El 

papado no podía adminitr ni consentir el carácter de súbdi 

to del imperio, de igual forma éste no se resignaba a con~ 

tituirse en siervo sumiso del papado. 

En esta lucha desigual los papas acusaban grandes 

ventajas: pues provocando divisiones intestinas en el seño 

del poder temporal, mermaban enormemente el poder ae los -

soberanos. Esta lucha en sus comienzos redituo para el pa

pado una situaci6n de supremacía sobre el poder imperial,

pero a principios del siglo XIV, sufri6 una sensible baja

debido principalmente a que el papado se había constituido 

en aliado incondicional de la nobleza y de la corte. 

La corooraci6n moral y material que durante esta ~ 

tapa la iglesia experimentó, dio lugar a que los pueblos de 

la Europa septentrional como Alemania, Inglaterra, Escocia 

y otros, levantaron sus protestas originándose así la corrien 
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te protestante. ( 34 ) 

·El protestantismo es por consiguiente un movimiento 

de cultura y civilizaci6n que tiene dentro de sus principa-

les fines la restauraci6n del orden civil y religioso. 

A este respecto, " .•• la mayor parte de la Amefica

Brit~nica, dice Tocqueville, segdn menci6n de Franco E. Es-

trello, " •.. fue poblada por hombres que despu~s de sacudir 

el yugo del papa, rehusaron reconocer otra supremacía reli-

giosa. LLevaron consigo al nuevo mundo una forma del cri~ 

tianismo de la cual no puede hacerse descripci6n mejor que 

decir que era una religi6n democrática y republicana. Dicha 

religi6n contribuy6 poderosamente al establecimiento de una 

repdblicay una democracia en los asuntos públicosr y desde 

un principio contrajeron !apolítica y la religi6n una alían 

za que nunca .se ha llegado a disolver". ( 35 ) 

Esta situaci6n en la que notoriamente se advierte 

la partcípaci6n de la religí6n e las esferas políticas, co

bra ob)etívaci6n según hemos visto, en los sistemas ideol6-

gicos de los Estados, sobre los cuales influye. Lainciden 

cía de ambos poderes no solamente podemos constatar lo me¿ 

diante el ejemplo que se ha expuesto, sino también en otros 
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6rdenes tales como el econ6mico. 

Asi el capitalismo occidental, segpun Weber, cara~ 

terizado por la adquisici6n de bienes, algunas formas de -

negocios, valores y sociedades capitalistas, adn cuando fue 

introducido por los judíos, no ha sido de origen específics 

mente judáico, en su proceso han intervenido orientales, bs 

bil6nicos, helénicos, bizantinos, germ~nicos y toda religiQ 

sidad que no repudie el mundo. Por otra parte, la bolsa co

mo mercado de los comerciantes, las sociedades an6nimas y en 

comandita, y compañías privilegiadas de todas clases, fuer

ron creadas por comerciantes cristianos, por mucho que los 

judíos hayan participado en su fundaci6n. ( 36) 

Es pues en este sentido por lo que la religi6n, a

corde con los puntos de vista que hemos venido sosteniendo, 

no puede concebirse como un cdmule de ideas puramente intep

nas, su carácter ha tenido necesariamente~mplicaciones lai

cas. De ahf, que cualesquiera que sean las posturas o act~ 

tudes que las religiones asuman frente a la vida, el poder 

social necesita de parte de los dogmas religiosos, el forts 

lecimiento de los sentimientos de sociabilidad como medio

de capacitaci6n ciudadana, cuya articulaci6n con la reli-

gi6n lo conduzca dentro de una fé civil y un~taria a no a

ceptar la dispersi6n del poder. 
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ELEMENTOS CULTURALES 

Un factor de indudable relevancia en la conforma--

ci6n y proyecci6n del poder social, lo constituye la cultu

ra, la que desde el punto de vista sociol6gico y según Re-

casen Siches, es: " ••. lo que los miembros de una determin,il 

da sociedad concreta a?rende de sus predecesores y contempQ 

ráneos en esa sociedad, y lo que le añaden y modifican. Es

la herencia social utilizada, revivida y modificada ••• ". (37) 

El patrimonio cultural es por lo tanto un elemento 

de enorme y singular valor para la integraci6n y valoriza-

ci6n del poder. Dicho valor podemos apreciarlo tomando en -

consideraci6n la totalidad ideol6gica que como normas del -

quehacer humano influyen en el significado de la conciencia 

política y de las actitudes. ( 38) 

El valor de los elementos culturales es pues, den

tro del proceso dinámico y funcional de la sociedad un me-

dio id6neo y eficaz para el desarrollo y correcto desenvolví 

miento de las nuevas generaciones. 

En este sector de ideas o de actitudes,la educa--

ci6n adquier~un perfil de importancia inusitada,la que de .il 
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cuerdo con Chevallier: 11 Es el arte de formar a los hombres, 

haciendo de la cultura no un bien exterior al hombre, sino 

un elemento constitutivo para la vida psfquica y física de -

la sociedad 11 ( 39 ) 

En los Estados Unidos, como e~tros países de fili~ 

ci6n democrática, dice Mills, la principal tarea de la educ~ 

ci6n pública debería consistir en hacer delindividuo un ci~ 

dadano consciente y por lo tanto, más capaz para pensar y ju~ 

gar los asuntos públicos. ( 40 ) 

Nuestra ~poca refiere Karl Mannheim, al abundar so

bre e~mismo concepto, debe caracterizarse por la obstinación 

intelectual, motivada por los diferentes estilos de pensa- -

miento, que a trav~s del desarrollo cientffico se presentan. 

Procurando que la difusión democrática del conocimiento, no -

sea reservada tan solo a pequeños grupos minoritarios de in-

telectuales, pues el crecimiento de los sistemas democráti-

cos, debe necesariamente ser generado dentro de la discusi6n 

polftica y filos6fica de todos los estra-tos sociales. ( 41) 

Un estudio de carácter hist6rico en relaci6n a la -

carene ia de preparac i6n cultura 1 de los pueblos J y de los e

fectos que ello origina, podemos encontrarlo en los ejem-:--
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plos protagonizados por Grecia y la Italia renacentista, las 

cuales habiendo adoptado el poder econ6mico y el poder mili-

tar para entronizar su dominio, tropezaron con dificultades 

que a la postre tuvieron por consecuencia el ejercicio de -

un gobierno'tirano y la consiguiente anarqúía social. 

Es pues tal la magnitud que una situaci6n de esta-

índole presenta, que para que el problema que el poder so--

cial suscita sea resuelto satisfactoriamente, es necesar~o-

no recaiga en un gobierno irresponsable de carácter desnudo, 

sino la opini6n p6blica vigilante de los intereses de la CQ 

L 
munidad. 1 ejercicio del poder, corresponde por tanto ser 

algo más que la impostci.6n caprichosa limitada por la ley, 

necesita fundarse en la deliberaci6n de los hombres íntima-

mente vinculados con los intereses de aquellos que les es--

tán sujetos. ( 42 

La cultura por lo que puede observarse contribuye-

en forma fundamental a conservar y presentar el carácter hQ 

mogénico de la sociedad, forjando de esta manera la convic-

ci6n psicol6gica 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 deba-

ten, por la adopci6n de una f6rmula que tenga por objeto f~ 
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nal, un máximo de bienestar general. ( 43 ) 

El logro de ese bienestar general, lo encontramos 

establecido en una de las funciones prácticas de la cultu

ra o sea la técnica. El empleo de ella como sistema de pr~ 

cedimientos o habilidad para aplicarlos, representa para el 

poder un medio evolucionado para obtener con un mínimo de

esfuerzo, un máximo de rendimiento, que permita resolver-

eficientemente las demandas colectivas. 

La técnica en opini6n de Herbert Marcuse, contri-

buye a proveer la base misma del progreso y a establecer el 

modelo mental para su mayor acrecentamiento de la producci6Q. 

Lo anteriormente exnuesto nos lleva a considerar -

que conocimiento y poder no son palabras sin6nimas; sin em-

bargo, deseable sería para la salud de los asuntos colecti-

vos, queel conocimiento se constituyera más que en instru--

mento al servicio del poder, en un atributo indisoluble del 

mismo. 

El orden democrático como sistema de vida, requie-

re indiscutiblemente del conocimiento, el cual debe ~dquirir 

carácter de relevancia pública, ya que la actitud responsa-

ble de quienes manejan el poder, s6lo encuentra justifica---
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ci6n 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 capacidad cultural, ~ 

que para erradicarse se necesita una nueva técnica capaz de 

crear una voluntad política unificada. 

La cultura es por consiguiente un elemento excep-

cional en la integraci6n del poder social, poseerla no es s6lo 

un capricho de envanecimiento o de tribial necesidad·;' su fue;¡;:_ 

za está latente en la construcci6n incesante de la historia. 

Con este elemento tan singularmente importante con-

cluimos el análisis particular que hasta esta parte de nues-

tro ensayo hemos venido realizando, en nuestro p~op6sito de -

determinar la naturaleza del poder social. 

Este estudio que hemos emprendido acerca de sus ele

mentos ha sido sin lugar a dudas, de granuutilidad para valo

rar, conocer e interpretar los extensos y a veces difusos cam 

pos del poder, pues sólo a través de una perspectiva general, 

podemos abrigar esperanzas para comprender los cambios y·----
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transformaciones que en él se operarán, as:f 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 continuaci6n a tratar 

el aspecto de su legitimaci6n, ya que es de suma importancia 

dejar esclarecido su concepto. 

C) LEGITIMACION DEL PODER SOCIAL 

Emprender un estudio sobre la leqitimaci6n del Poder -

social, es a todas luces interesante, su conceptuaci6n, - -

lo mismo que sus fundamentos en los cuales descansa o se ex

plica su real existir, ha sido en todas las épocas y para t~ 

dos los hombres una de las preocupaciones que mayor inquie-

tud ha despertado para la humanidad. 

Los efectos que el Poder social trae consigo a tra 

vés de sus manifestaciones, motivos y causas por los cuales 

personas de todas las categorías y niveles no pueden sustraer 

se de su envolvente realidad. 

El Poder social con !:>ase a los elelllentos que lo inte

gran, según hemos visto, es por su naturaleza un proceso de in 
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finita complejidad que exige para comprenderlo, un examen -

exhausto sobre su sentido y dinámica. Es por ello que al a

bordar el tema del poder es necesario enfocarlo en un sentí 

do inusitadamente amplio, como algo que es fundamental a 

nuestra propia existencia y que por lo cual se encuentra 

implícito en todos los actos y en todas nuestras relacio--

nes. Es decir, como una cualidad inherente a todo lo que e

xiste y cuyo aspecto de carácter inevitable ocupa la reali

dad misma. 

Es en este sentido por lo que tratadistas de al--

tos merecimientos, han conclufdo en considerar al poder so

cial, como un conjunto de fuerzas sociales din~micas y con

tradictorias, como todo un sistema de opiniones, pensamien

tos y aspiraciones que al plasmarse mediante un etado de ~ 

quilibrio, objetizan además el poder, en su respectivo or

den normativo. ( 47 ) 

El sistema normativo conforme al cual se rige la -

conducta social, es producto por consiguiente del equlibrio 

de la totalidad de fuerzas que asisten en la integraci6n del 

poder. Dichas fuerzas, según hemos visto, son complejas y v~ 

riadas. 

Por su parte, Max Weber, en apoyo a las ideas que -
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hemos venido exponiendo, considera que el poder necesita -

ser estudiado en su más amplio sentido a fin de que por ese 

medio se logre una penetraci6n mayor. El autor que hemos men 

cionado, conceptúa al poder como la posibilidad de imponer-

la propia voluntad sobre la conducta ajena. El sentido gen~ 

ral del poder, continúa diciendo: s6lo es aprehensible acu

diendo a la categoría científica de la dominaci6n, la que de 

acuerdo con su particular punto de vista, es " ••• un estado 

de cosas por el cual una voluntad manfiesta del ' dominador' 

o de los ' dominadores' influye sobre los actos de otros, de 

tal suerte que en un grado socialmente relevante, estos ac-

tos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por 

sí mismo y como máximo de su obrar, el contenido del manda-

to". ( 48 ) 

El concepto de dominaci6n es por consiguiente,se--

gún desprendemos de sus elementos, la cátegoría científica -

mediante la cual se legitima toda forma de representaci6n del 

poder social. La validez lo m±smo que su reconocimiento es --

una consecuencia de la relaci6n psicol6gica e consenso social 

que priva entre los miembros de la comunidad a quienes se di

rige' de tal forma que la bbediencia, lo mismo que el conteni 

do del mandato, guardan entre si un sentido de relaci6n cau-
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sal originado nor un estado de aceptaci6n general de la con 

ducta .. ( 49 ) 

El poder social con base a lo expuesto, se plasma

en una forma de dominaci6n cuya eepresentaci6n ha sido cat~ 

logada de acuerdo con Max Weber, dentro de los tipos puros -

de dominaci6n legitima. La legitimación según conceptos emi

tidos por este célebre tratadista, se establece como una prQ 

babilidad de obediencia a un mandato determinado·, es decir, 

aluden a los tipos ideales de dominaci6n a principios de le

gitimada, los que en forma totalmente pura enlazan con una -

estructura sociol6gica, fundamentalmente distinta delcuerpo 

y de los medios adminlsttativos. ( 50 } 

Los fundamentos o motivos sobre los cuales deseansa 

la legitimidad del poder, y que Max Weber conceptúa como ti

pos puros de dominaci6n, los encontramos según este autor, en 

la dominación racional, en la dominaci6n tradicional y en la 

dominaci6n carismática. 

En cuanto al primero o sea el tipo puro de domina~

ción racional, lo basa en la creencia de las ordenaciones -

legales, objetivas, impersonales e incondicionalmente esta-

tuidas. Es-te tipo de dominaci6n es el que mayor supremacía 

obse~a en las relaciones sociales. 
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En cuanto al segundo o sea el tipo puro de domina

ci6n tradicional, lo finca en la santidad de las tradicio-

nes, y en el arreglo de las costumbres • 

Finalmente el tipo puro de dominación carismática

lo radica enla devoci6n efectiva originada por cualidades y 

virtudes extracotidianas, difícilmente asequibles y singu

larmente excepcionales. Este tipo dedenominaci6n, debe ser 

considerado como temporal, toda vez que si perdura se tran~ 

forma en~ualquiera de los otros tipos o ambos. Al respecto, 

afirma el Lic. Jorge Sánchez Azcona: 

" La forma pura genuina de dominaci6n carismática 

tiene que ser pasajera, dado su carácter extraordinario y

fuera de lo cotidiano. Una dominaci6n carismática que tien 

da a ser permanente, tendrá que racionalizarse o hacerse-

tradicional, o las dos cosas a la vez • " ( 51 

Este criterio se funda en que los miembros a pros~ 

litas a fin de sostener los privilegios y derechos emanados 

por la rutinizaci6n del carisma, se ven obligados a preser

var mediante un orden estatuido o tradicional lo que ellos

consideran derechos adquiridos. 

Con esta última forma ideal de legitimaci6n compl~ 
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tamos los tres tipos de dominio, que hasta esta parte de - -

nuestro trabajo hemos venido estudiando. Todo lo expuesto -

sintetizq el cuadro t-~cnico de clasificaci6n elaborado mag

níficamente por el genial sociÓlogo Max Weber. La clasifica

ción que ~1 ha concebido respecto a los tipos ideales o for-

mas puras de legitimación, constituye sin lugar a dudas, el -

m§.s extraordinario esfuerzo para comprender los motivos o fun 

damentos en que se legitima el poder. 

Sin embargo, coincidiendo con la honradez intelectual 

de acreditados sociólogos y tratadistas, hemos de reconocer 

sobre ~ste punto, que la fuerza más genuida de legitimación 

del poder radica en el respaldo que el consenso social le -

otorga en la opini6n p~blica. La fuerza que ~ste represen

tante, lo mismo que su dinámica representada por la opinión 

pÚblica se genera en el seno de las discusiones, acuerdo y-

desacuerdos en los que las mayorf.as discerniendo conforme a -

su capacidad y fines que les son inherentes, aprueban lo más 

conducente a sus intereses. 

El mecanismo mediante el cual se integra esta opi

nión, se finta en la inclinación natural del hombre, quien 

por defender su continuidad y proyección hist6rica, program~ 
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tciza la acci6n bajo el acuerdo y asentamiento mayoritario-

de sus cong~neres. Este mecanismo alude a la naturaleza de 

la opini6n pública, la que no obstante estar dirigida por-

la élite gobernante, ocupa un lugar privilegiado, el cual-

nosotros percatados de su importancia habremos de destacar 

en forma singular. 

d) LA OPINION PUBLICA Y SU FUNCION EN LA LEGITIMACION 

DE PODER. 

Ennuestro afán por delimitar científicamente los-

motivos y fundamentos con que el poder se legitima, hemos-

expuesto en el inciso anterior, conforme al cuadro de cla-

sificación de Max Weber, los tipos ideales más importantes 

de dominación legítima. El análisis que sobre cada uno de-

ellos hemos realizado, nos ha permitido, según hemos visto 

extendernos al conocimiento tripartita de los aspectos que 

en forma genérica legitima la dominación. 

El poder como categoría científica de dominaci6n-

está conforme a este criterio provisto de la idealidad pr~ 
~ 

supuesta en los tipos ideales anteriormente descritos. Su 

carácter legítimo está determinado por motivos típicos o-

rientadores de la conducta de tal manera que" ••• la acción 

del que obedece transcurre como si el contenido del mandato 
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se hubiera convertido en máxima de su conducta¡ y eso única

mente en méritos de la propia opini6n sobre el valor o desvs 

lor del mandato como tal ••• " (52 ) 

Este precepto según acabamos de indicar, finca la -

validez y legitimaci6n del mandato en el prop6sito que anima 

su reconocimiento, siendo la pretensi6n que sobre ello se a

duce, lo que efectivamente codetermina la naturaleza del me

dio de dominaci6n. Los sujetos sometidos a la dominaci6n, no 

tienen en estas circunstancias necesidad de integrar el c6di 

go de conducta personal¡ el contenido del mandato, y por lo 

mismo obedecen formalmente, sin necesidad de emitir juicios 

de valor acerca de dicho contenido. ( 53 ) 

La sola pretensi6n de conducirse hacia una escala -

jerárquica de valores y de fines en interés del bien común, 

producen en grado relevante, la legitimaci6n de los sistemas 

dominantes. El poder de acuerdo con esto se legitima por el 

respaldo que le otorga la opini6n p~ublica que no es otra -

sino el consenso social de los: miembros que forman la so--

ciedad. Este consenso por carecer de espontaneidad propia -

respecto a su dirección y contenido es dirigido y manipulado 

por la ~lite en el poder. La direcci6n y contenido que las = 

élites en el gobernante imprimen el consenso social, se ad--
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vierte a través de la opini6n pública, mediante requerimien

tos hechos a los miembros de la comunidad, solicitante su a

poyo y reconocimiento al sistema, y sobre todo, manteniendo 

una red profusa de propaganda y agencias publicitarias ten

dientes a sostenerla: ya que es fundamental para la instituciQ 

nalizaci6n del Estado, reconocer la.estructura del poder con 

apego a los dictados que señala la opini6n pública. ( 54 

La opini6n pública es por excelencia la fuerza legi

timadora del poder, su importancia no pasa desapecibida para 

estadistas y todos aquellos que en el terreno de la pscol6gia 

social se interesen por el comportamiento colectivo. Su natu

raleza, lo mismo que funci6n, al derivar directamente del con 

senso social y adoptar forma activa dentro de la vida humana 

permiten catalogarla como la fuerza polftica de mayor solidez 

para el ejerc~cio de las funciones públicas. Los gobiernos 

para poder avanzar sin chocar en demasiadas resistencias o in 

comprensiones tienen necesariamente que tomarla en considera-

ci6n. ( 55 ) 

Sin embargo, en un estudio de carácter sociol6gico, 

en el que pretendemos objetivar a lo máximo el poder de la -

opini6n pública, es saludable por las medidas que ello im--

plica, señalar que la espontaneidad tantas ve9es aludida en 

el tema que desarrollamos, no se realiza en la práctica en-
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forma absoluta y genuina. Esto obedece a que el hombre en-

sus relaciones cotidianas, no trasciende más allá de la e~ -

fera que le impone su vida privada1 su visi6n y conocimiento 

acerca de la estructura global de la sociedad en la cual es

tá inserto, es para él desconocida y únicamente se limita el 

medio en donde actúa y grupos primarios en donde se desen--

vuelve. ( 56 ) 

Esta situaci6n origina como en otra parte hemos a-

firmado, que las élites gobernantes sean quienes directamen

te intervengan en el contenido y direcci6n de la opini6n pú

blica, pues siendo ellas la fuerza que los legitima tienen -

necesidad de hacer saber a las personas que les circulen, que 

es por su participaci6n y reconocimiento por lo que el Esta

do obtiene su legitimidad 

Puede acontecer sin embargo, que el poder no obstan 

te su legitimaci6n por la opini6n pública, se mantenga en -

contra de la voluntad general. Esto obedece a que el 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. El fégi_men concebido en esta fo~ 

ma, es decir, prescindiendo de la genuinidad de la opiniÓn -
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lleva en s!, su propio aniquilamiento. 

La opini6n pública, acorde con los lineamientos que 

hemos trazado, es el resultado de actitudes racionales 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 aún cuando algunos in-

fluyen más que otros, la manera más id6nea de proyectarse y 

de protegerse hist6ricamente. 57 ) 

Es por esto que el valor de la opini6n pública, como 

fuerza legitimiadora del poder, no debe ponerse en tela de -

duda: pues cuando ello acontece, los pueblos se ven compeli

dos a reaccionar violentamente, es precisamente ahí cuando -

las revoluciones se justifican, ya que el proceso en escala

revolucionaria exige entre otros requisitos, la erosi6n de 

los sistemas de valores y una creciente duda respecto a la 

legitimaci6n del poder (58). Este fen6meno es consecuencia 

de la falta de genuinidad de la opini6n pública, que apartán 

dose de la real y verdadera co~ntizaci6n humana tergiversa 

el sentido que efectivamente le corresponde. 

Para que lo anterior no acontezca y el poder sea el 

equilibrio suministrado nor la opini6n pÚblica, es nreciso -

restaurar las fallas que su ejercicio oriqina, especialmente 
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del tipo de lasindustriales generalmente se practica. 
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Este fen6meno se presenta en virtud al contubernio

ejercido por la ~lite gobernante y los medios de comunicaci6n 

mesiva, quienes actuando en defensa de sus intereses particy 

larmente específicos, buscan a toda costa mantenerse dentro

del poder, como si temiesen las decisiones que el pueblo pu

diera tomar al estar informado de la verdad. Esto obviamente 

conduce a la apolitizaci6n de las personas y a crear un sen

tido de irresponsabilidad social en las tareas que les son -

comunes. ( 59 ) 

También por otra parte y g-uardando intima relaci6n 

con el tema anterior, es preciso señalar, como una falla más, 

en el proceso con que se integra la opini6n pública, la au-

sencia de m~todos eficaces para captar el desarrrollo siste~ 

tico de la conducta humana. Es conveniente aplicar procedi--

mientos más adecuados que permitan una evaluaci6n más obejeti 

va de la misma y que a la vez ofrezcan un máximo grado de -

confiabilidad. Esto implica la realizaci6n de complejas acti 

vidades las que según Kimball Young, se ejecutan a través de 

la planificaci6n, muestreo, construcci6n y el-aboraci6n de -

cuestionarios, realizaci6n de entrevistas y análisis técnico 
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de los resultados. ( 60 ) 

Todo lo anterior ponege manifiesto la gran impor- -

tancia que la opinión pdblica tiene, por lo que es convenien 

te, a fin de salvaguardar el futuro histórico de la sacie--

dad, preservar al público su naturaleza de sede soberana de 

la opinión y robustecerse esta con base a sus atributos y 

cualidades que le son propia. Es necesario además que las -

t~cnicas empleadas en la expansión de las·ideas y valores

se orienten hacia objetivos altamente constructivos en don

de se signifique el prestigio de la sociedad concomitante-

mente con los ideales que le sean afines, pensando que si -

bien el público es difuso en sus concepciones, la valoriza

ción que en ~1 se suscita será permanentemente conciliadora 

con sus más preciados intereses. Es por ello que este estu

dio, consciente de las limitaciones propias a su calidad de 

ensayo, no duda en sostener que la continuidad hist6rica.de 

la vida social, debe cimentarse respetando el flujo y refl~ 

jo de la opinión·püblica. 

El poder social que hemos analizado_en sus elemen

tos y concepto, no trasciende ni puede trascender sino a -

trav~s de la opinión pública, el carActer dinámico de ésta, 

prolijada por estimulas que son de interés común para los -
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miembros de la sociedad, suminstre de acuerdo con la termi

nología que hemos venido empleando, sin duda, la más auténti 

ca fuerza de legitimaci6n. De esta manera los detentadores ~ 

del poder político, transitorios en el jercicio de sus fun-

ciones públicas, no pueden ni deben desentenderse de la ---

fuerza y el poder que•la opini6n pública representa: pues-

gobernar apartándose de los designios y afanes de la socie~

dad, equivale a colocar se en el borde inminente de la des-

trucción. ( 61 ) 

El poder y la opini6n pública si bien no~on t~rmi-

nos análogos guardan entre si un sentido reciproco de com--

plementaci6n. La parte energética que la opini6n pública re

presenta es en el sentido que indicamos, la fuerza que más -

decisivamente participa en la orientaci6n y encauzamiento del 

ejer•cicio del poder. ~1 poder por su parte vigoriza a la o-

pinión pública, su naturaleza conformada por los disimulos y 

variados elementos constituye presupuestos de irreEutable va

lor que la opini6n pública recoge y defiende. Este mecanismo 

complejo que se suscita por la partrecipaci6n activista del pQ 

der y la opini6n pública, busca según Gino Germani, mantener 

integrada a la sociedad, esto es, que " existe un grado sufi

ciente de correspondencia entre los siguientes niveles: 
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M) el nivel normativo - esto es, el sistema de•1nor-

mas, valores, status, funciones regulatorias de las acciones 

sociales, todos ellos intitucionalizados y leg1timos. 

" b) el nivel sociol6gico - social - la internacio

nalizaci6n de las normas, valores, etc., concebidos en t~r~ 

nos de las motivaciones, actitudes, aspiraciones y carácter 

de la estructura, y 

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

mentos externos dentro de los cuales se producen las acciones 

sociales.Cuanto tal correspondencia existe en relaci6n a la 

sociedad total o a algunos de sus grupos componentes o inte

grantes, el comportamiento de los individuos y en especial -

su participaci6n e las diferentes esferas de la conducta, s~ 

rá exactamente tal co~o se ha dicho de acuerdo con la línea

normativa de la estructura. Será la conducta legitimada y d~ 

bidamente institucionalizada, definiendo la legitimaci6n en 

funci6n de los t~rminos de aceptaci6n por parte de la socie

dad, así como tambi~n con base en los sectores hegem6nicos". 

( 62 
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1.- LA CIENCIA BURGUESA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

La doctrina tradicional del Estado, especfficamente 

de la Administraci6n Pública, basada en la distinci6n entre

derecho pirvado y derecho público, identifica al Estado y al 

derecho en la ciencia jurfdica burguesa. Hans Kelsen se plan 

tea la cuestión de si el Estado es una entidad real ( socio

logica) o en una entidad jur!dica, llegando a la conclusi6n 

de que no hay concepto sociol6gico del Estado diferente del 

concepto jurfdico, por lo que pue~e describirse la"realidad 

social" sin usar el t~rmino Estado, admitiendo que es sujeto 

de derecho privado y sujeto de derecho público. ( 1) 

El jefe de la escuela vienesa es muy explicito con 

respecto a la validez del orden jur!dico, ya sea que ~ste -

sea cambiado en la forma prescrita por la ~onstituci6n o --

por la revoluci6n o el golpe de Estado precisa: 

" Una revoluci6n triunfante o un <jolpe de Estado es¡ 

ronado por el ~xito, no destruye la identidad del -

orden jurídico cambiado por ellos. E1 orden establ~ 

cido por la revoluci6n o el golpe de Estado tiene -

que considerarse como una modificaci6n del viejo o~ 

den, no como un orden nuevo, si ~ste es válido para 
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el mismo territorio. El gobierno llevado el poder 

permanente por una revoluci6n o coup d' état, es, -

de acuerdo con el derecho internacional, el gobierno 

legítimo del Estado, y su identidad no resulta afec

tada por esos acontecimientos. Asf pues, de acuerdo 

con el derecho internacional las revoluciones vic

toriosas o los golpes de Estado si tienen éxito d~ 

ben interpretarse como procedimientos por los que

puede cambiarse un orden jurídico nacional. A la -

luz del derecho intennacional ambos hechos son creg 

dores del derecho. Una vez más, ex injuria jus ori

tur; y en esta hip6tesis el principio de la efecti

vidad es también aplicado. " ( 2 

La teoría burguesa del derecho y del Estado admite

la posibilidad de cambios estructurales por medio de la revQ 

luci6n pacífica o el golpe de Estado, modificándose así el -

orden jurídico. Emtonces nada tiene de particular que el or

den jurídico se modifique revolucionariamente por el propio 

Jefe del Poder Público. 

La Administraci6n Pública es el ente visible del -

Estado por medio del cual ejerce sus funciones, por lo tanto 

la crisis de éste como del propio derecho se advierten a tra 

vés de la conducta de los administradores públ'icos. Desde los 
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orígenes ,más remotos del Estado y del derecho, hasta nues

tros días, se advierte la subsistencia de esa condición jur~ 

dica de modo inconmovible,aunque el Estado y el Derecho bur

gueses han pasado por distintas etapas de crisis e inclusive 

de progreso. Frente a la necesidad de cambios de estructuras 

en este siglo han hablado sobre la crisis del derecho, la ~ 

voluci6n y el progreso del mismo entre otros ilustres juri~ 

tas, Georges Ripert, Giuseppe Capograssi, Adolfo Rava, Gia

como Delitala, Arturo Carlo Jemolo, Francisco Carnelutti, • 

que se refiri6 a la muerte del Derecho, pero advirtiendo que 

el derecho ( burgúés) todavía no ha muerto, aunque le diag--

nostic6 una f~re que lo consume. 3 ) 

Ciertamente, la crisis aflora en todo el mundo des

pués de la Primera Guerra Mundial, la cual origin6 la racions 

lizaci6n del poder público, como enseña Mirkine-Guetzévich, -

pero hasta hoy ·los juristas siguen viviendo a la sombra de -

la ciencia burguesa, con grandes inquietudes en lucha contra 

las fuerzas proletarias, tratando de encontrar f6rmulas de -

paz hasta llegar a mencionar la cteaci6n de un derecho social 

nuevo en oposición al individualismo ( Duguit), pero ni así

han roto su vinculación al régimen de producción caPitalista 

originario del derecho hurgués que constituye la suoerestru~ 

tura. 
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Los juristas burqueses de todos los tiempos tienen 

ideas inconmobibles en relaci6n al derecho, el Estado y la

administraci6n pública, sus exposiciones las formulan dentro 

del marco de la ciencia jurídica burquesa, incluyendo en ella 

tanto la racionalizaci6n del poder público como algunos movi

mientos de renovaci6n social. Esto también se contempla no -

s6lo en los juristas del pasado ( Ihering, Mezger), sino en

los contemporáneos, como Maurice Duverger y Karl Lowenstein,

que incluyen los derechos econ6micos sociales dentro del der~ 

che político burgués.( 4) 

No acertamos a comprender porqué los juristas no han 

profundizado más en el derecho para percibir su fiebre o para 

palpar sus transformaciones y ondear el verdadero derecho nu~ 

vo: lo cierto es que hasta hoy no han advertido nada más que 

aspectos de la socializaci6n en el derecho y menos han logrado 

olfatear o percibir la ciencia jurídica social, integrada por 

principios laborales, agrarios econ6micos, etc., normas e in~ 

tituciones nuevas, el constitucionalismo social y todas sus -

concep-ciones, poderes sociales, soberanía social, federalis

mo social, en unas palabras Estado de derecho social. 

2.- LA CIENCIA I~RXISTA ill~ LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

Entre el pensamiento burgués y el ma~xista media un-
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abismo, sin embargo, en lo que se refiere al derecho, al -

Estado y -a la Administración PÚblica, coinciden en cuanto 

que son id~nticos en su función de dominación del proletari~ 

do o de protección de los propietarios o capitalistas. 

Por esto, en lo tocante al derecho y al Estado bur

gueses, Marx, Engels y Lenin no hacen ningUna distinción his 

tórica, genética o especifica entre uno y otro. En lo que -

respecta a la concepción marxista del derecho y del Estado, 

estim~nos pertinente reproducir dos posiciones de autores -

marxistas. resumida por Nicos Pulantzas: 

wpero aquf se trata de un intento de an&lisis mar

xista del derecho y el Estado actuales de las socie 

dades occidentales industrializadas, y para, volver 

a los problema metodológicos señalados, advertimos 

en los autores marxistas dos tendencias principales 

relativas a la concepción del nivel jurfdico y est~ 

tal como parte de la sobreestructura. una, represen!a 

da por Reisner y por vichinsky, considera el derecho 

como conjunto de normas promulgadas por el Estado, 

que se refieren -a la explotación de las clases o -

primida por la clase dominante, cuya voluntad poder 

está constituida por el Estado. La otra, represent~ 

da por S tuchka y Pashukanis considera el derecho co 
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mo sistema u orden de relaciones sociales mantenido

por el Estado, y que corresponde, para el primero de 

ellos, a los intereses de la clase dominante y, para 

el segundo, más particularmente, a las relaciones en 

tre poseedores de mercancias, Sin embargo, no parece 

que ninguna de las dos tendencias haya conseguido cau 

tar el sentido exacto de la pertenencia a la sobres

tructura del nivel jurídico u estatal. j 5 ) 

En relaci6n la teoría marxista del derecho y del Es

tado, particularmente por lo que se refiere a su funci6n den

tro del capitalismo, el mismo Poulantzas, explica: que no es 

exacto sostener que según Marx y Engels, el derecho y el Es

tado anterior, como productos de la sociedad capitalista, m& 

nospreciando el proceso de estructuraci6n genética descubie~ 

to por Marx y Engels, con motivo de la divisi6n en clase de 

la sociedad .•• Por otra parte, es necesario reconocer que en 

la lucha de clases, los cambios estructurales y la revoluci6n 

proletaria, tienden a transformar el Estado en general y el 

Estado político social en socialista, pero cambiando radi---

calmente el orden jurídico anterior. Tal es la influencia de 

1a teoría marxista en el derecho y el Estado, abarcando tam 

bién a la soberanía para transformar la soberanía política -

del Estado burgués en soberanía social del Estado socialista. 
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La soberanía política en nuestro Estado ( Arts. 39 a 

122), está limitada por los derechos fundamentales del hombre 

o " garantías individuales" ( Arts. lo. al 29 ) : en tanto que 

la soberanía social ( Arts. 123) está por encima de los dere

chos fundamentales, es decir, del derecho de propiedad priva

dad, porpiciando la distinci6n entre " garantias individuales" 

y " garantías sociales", que son los contenidos en los artÍc.!J. 

los 27 y 123 para los campesinos o comuneros y trabajadores, 

en concordancia con la norma constitucional que ordena que la 

naci6n podrá imponer en todo tiempo a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés p~blico, o bien llevando 

a cabo el fraccionamiento de los latifundios y el reparto e

quitativo de la riqueza, así como socializando los bienes de 

la producci6n. 

Las estructuras jurídicas nuevas originan el cambio 

secial mediante un orden jurídico nuevo, que podrá realizar

el Presidente de la República como jefe supremo de la admi-

nistraci6n pública social. ( 6) 

3.~ ~S DIV~RGENCIAS POLITICAS Y SOCIALES ENTRE L~ ADM~ 

NISTRACION PUBLICA Y LA ADMINISTRACION SOCIAL. 

Entre las teorías burguesas del Derecho, del Estado 
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y de la Administraci6n Pública, y la Administraci6n Social -

en nuestra porpia constituci6n y en la praxis, se perciben -

con claridad contrad~cciones evidentes: en ocasiones el Jefe 

de la Administración Pública dicta acuerdo y resoluciones que 

agravian la esencia de la propia administraci6n Póblica, como 

es la modificaci6n del derecho de propiedad privada para sa

tisfacer necesidades sociales. Esto ocurre entre nosotros -

con signos de relieve,porque nuestro Estado es político-social 

y nuestra Administraci6n Pública ejerce funciones sociales. A 

sí la Administraci6n social necesariamente hiere a la Admini~~ 

traci6n Póblica en muchas ocasiones. Subrayamos las contradi~ 

ciones entre una y otra, tomando en cuenta los prmpios tex--

tos constitucic>nales que por un lado garantizan el derecho de 

propiedad y por otro establecen los medios para destruirlo, -

quedando la determinaci6n final en manos del Jefe de los dos 

Estados, el político y el social, que es el Presidente de la 

República, cuyos poderes resultan onmímodos, todo lo cual e~ 

plica el hibriodismo de nuestro r~gimen consitucional ( 7)T 

El Presidente es ciudadano de dos mundos distintos. 

Pero las contradicciones se esfumarán definitivamen

te, cuando desaparezca la Administraci6n Pública ( burguesa ) 

y sobre sus ruinas se edifique exclusivamente la Administra

ci6n Social única que existirá en el porvenir, porque absor-
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berá las funciones políticas. La Administraci6n Social siem

pre es honesta sin alternativas y sin contradicciones: es el 

paso hacia el Estado socialista. 

4.- LA SUBORDINACION DE LA ADMINISTRACION SOCIAL A LA 

ADMINISTRACION PUBLICA • 

Tanto la Administraci6n Pública, como la Administra

ci6n Social, en nuestro régimen politiconcapital.ista, están -

jefaturadas por una misma persona, el Presidente de la Repú-

blica, de acuerdo con nuestras normas constitucionales, como 

se ha dicho muchas veces. De aquí resulta que la democracia 

política es la única que .rige en el país con los defectos que 

a diario sele atribuyen. Entre tanto no logre un cambio rad~ 

cal en las estructuras econ6micas, su actuación sera burguesa 

progresista. Por tanto, las normas del articulo 27, ·-ue fa-

cultan a la aaci6n para imponerle a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público y al Ejecutivo Fede

ral para llevar a cabo el fraccionamiento de los latifundios 

y lograr una equitativa distribución de la riqueza p~Ública, 

as1 como la Declaraci6n de Derechos Sociales del artículo 123 

que tiene la funci6n de sdcializar la propiedad privada, teórica 

y prácticamente, está subordinadas una y otra al Jefe del Es

tado. Cuando nos referimos al Estado identificamos a éste -

con la nación. 8 ) 
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Mientras el cambio social no se lleve a la realidad 

política, la Administraci6n Social estará subordinada a la -

Administraci6n Pdblica •••• 
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C O N C L U S I O N E S 

a). El poder social y el poder político no son términos 

análogos. El primero alude a la objetivación y equ~ 

librio estructural de las fuerzas sociales y el se

gundo a una relaci6n de dominio entre los detentadQ 

res de la autoridad pública y la gente en general. 

b) 

e) 

d) 

e) 

El conocimiento, interpretaci6n y valorizaci6n del 

poder,social debe realizarse a través del estudio

consciente y exhasutivo de las fuerzas sociales que 

más connotadamente intervienen en su objetivaci6n. 

Las fuerzas sociales del poder producen una dinámi

ca social. Esta dinámica debe ser tal que propicie

un equilibrio a modo que las distintas presiones que 

se ejerzan eviten la desorganizaci6n y conflictos -

dentro de la sociedad. 

El poder político debe estar basado en la dominaci6n 

legítima, fundada en el reconocimiento de los miem-

bros que integran la sociedad,que es el consenso. 

La opini6n pública es un fen6meno resultante de la

dinámica del consenso. Cuya direcci6n y contenido está 

dirigido principalmente en las sociedades actuales --

por la élite gobernante. La descripci6n que de ella 

se realice depende de las premisas básicas de que-
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se parta en cuanto a la naturaleza de la interac

ci6n y del pensamiento humano. 

El poderpolítico es una categoría inmanente a la -

naturaleza humana, su existencia es anterior al -

concepto de Estado. 

La pluralidad de las estructuras sociales, es una -

característica de las sociedades modernas: cuyo e-

quilibrio es funci6n del poder político. El predo-

minio de ellas depende de las circunstancias histó

ricas a que están circunscritas. 

El poderpolítico deber~ ser una relación social de

dominación legítima, en la que gobernantes y gober

nados identificados en un mismo propósito común a -

sus intereses, deben pugnar por el establecimiento

de una mejor organización política, que les permita 

además de resolver eficazmente sus problemas, a fo~ 

talecer los vínculos de solidaridad humana¡ forjan

do una urdimbre entrelazadas con la vida soberana -

del Estado y los fen6menos políticos. 

Para que pueda existir un gobierno legítimo, es in-

cuestionable que tenga como base el consenso social, 

el cual debe tener su expresión normativa en el De-

recho. 

El poder político se legitima, estructura y limita

en el Der~h.o. 
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El poder político en el sistema de gobierno del Es

tado Mexicano, no corresponde a las características 

teóricas que le asigne nuestra Constitución. Su eje~ 

cicio es de tipo fundamentalmente unipersonalista y 

oligárquico. 

Ahora bien, el maestro Trueba Urbina en su Teoría -

Integral de Derecho del Trabajo y de la Previsión 

Social que como teoría jurídica y social, se forma

con las normas proteccionistas y reivindicatorias -

que contiene el Art. 123 en sus principios y textos 

El trabajador deja de ser mercancía o artículo de -

comercio y se pone en manos de la clase obrera, in~ 

trumentos jurídicos para la supresión del r~gimen

de explotación capitalista. 

Así mismo, como los poderes políticos son inefica-

ces para realizar la reivindicación de los derechos 

del proletáriado en ejercicio de Artículo 123 de la 

Constitución social que consagra para la clase obr~ 

ra el derecho el derecho a la revolución proletaria 

podría cambiarse las estructuras económicas, supri-

miendo el régimen de explotación del hombre por el 

hombre 

Por otra parte, la doctrina tradiciqnal del Estado, 
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admite la posibilidad de cambios estructurales 

por medio de la revoluci6n paéffica o el golpe 

de Estado, modific!ndose asf el orden jurfdico, 

Entonces nada tiene de particular que el orden 

juridico se modifique revolucionariamente por el 

propio Jefe del Poder Publico. 

Por lo que entre las teorías burguesas del Dere

cho, del Estado y -de la Administraci6n Pfiblica 

y la Admluistraci6n Social; en nuestra propia -

constituci6n y en la pr~is se perciben con cla

ridad contradicciones evidentes en ocasiones el 

Jefe de la Administraci6n Pfiblica dicta acuerdos 

y resoluciones que agravian la esencia de la pr~ 

pía Administraci6n Pdblica, como es la modifica

ci6n del derecho de propiedad privada para satiE_ 

facer necesidades soc" ale ..• Esto ocurre entre -

nosotros con signos de relieve, porque nuestro -

Estado es político-social y nuestra Administra-

ción social necesariamente hiere a la Adminis

traci6n Pdblica en muchas ocasiones. Subraya

mos las contradicciones entr.:e una y otra, tomando 
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en cuenta los propios textos constitucionales que por un la

do garantizan el derecho de propiedad y por otro establecen 

los medios para destruirlos, quedando la determinaci6n final 

en manos del Jefe de los dos Estados, el Político y el So--

cial, que es el Presidente de la República, cuyos poderes r& 

sultan omnímodos, todo lo cual explica el hibriodismo de --

nuestro régimen constitucional. El ~residente es ciudadano -

de dos mundos distintos • 



BIBLIOGRAFIA GENERAL 

1.- Allport, Gordon W. Psicología de la Personalidad. ~ 

dit. Paidós. Buenos Aires, Argentina. Pág. 71.1961 

2.- Akzin Benjamín.- Estado y Nación. México, 1968. 

En la Constitución Mexicana son conceptos equiv~ 

lentes. 

3.- Bodenheimer, Edger. Teoría del Derecho. Traducción 

de Vicente Herrero. Fondo de Cultura Económica.---

1971. México. Págs. 26 y Ss. 

164 

4.- Brandenburg. Frank. "Dinámica Psicol-ógica de la--

Familia Revolucionaria". Revista Mexicana de Ciencia 

Política. U.N.A.M. No. 51. Enero-marzo de 1968. Págs. 

39-41. 

5.- Caso Antonio. Sociología. Editorial Polis. México 

1939. Págs. 191-192 

6.- Camargo, Pedro Pablo, Reelección Presidencial y Re~ 

lección Parlamentaria en América y México. Instit~ 

to de Derecho Comparado. U.N.A.M. México, 1965. 

Págs. 20-21 

7.- Casio Villegas, Daniel. El sistema político Mexicano 

las posibilidades de cambio. Sa. Edición. Editorial 

Joaquin Mortiz, S.A. México, 1974, Págs 21 

8.- Chevallier, Jean-Jacques. Los Grandes Textos Políti-

cos. Traducci6n del francés por Antonio Rodríguez 

Huesear. 6a. Edición. Aguilar, S.A., de Ediciones 

Madrid, España. Pág. 13 



165 

9.- Duverger, Maurice, Introducci6n a la Política,-

Versi6n Castellana de Jorge Esteban, Ediciones A-

riel. Barcelona. España. 1964. Págs. 52 y 57 

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

. 16.-

Duverger Maurice. Instituciones Políticas y de -

Derecho Constitucional. Barcelona 1970 

Erikson Erik H. Infancia y Sociedad. Ediciones Hor

mé. S.A. E. Buenos Aires. Argentina. Vol .I. 1966. 

Pág. 382 

Friedrich, Carl J. La Democracia como Forma Política 

y como Forma de Vida. Serie de Ciencia Política. Ma

drid, España. 2a. Edici6n. l96ú. Págs. 43 y 44 

Fuentes Díaz, Vicente. Los partidos Políticos en -

México. 2a. Edici6n. Editorial Altiplano. México, -

D.F., Pág. 166 

Fuentes Díaz, Vicente. Los partidos Políticos en -

México. 2a. Edici6n. Editorial Altiplano. México, -

1969. Pág. 7 

Finer, S.E., El Imperio An6nimo. Traducci6n de Juan 

Fernandi Badia. Editorial Tecnos, S.A. 1966. Ma

drid, España. Pág. 117 

Germani, Gino. " Hacia una teoría del fascismo • • 

Las interpretaciones cambiantes del totalitarismo". 

Revista Mexicana de Sociología. Año XXX. Vol. XXX -

No. I. Enero-marzo 1968. Págs. 19 y Ss - Menci0nado 

por Jorge Sánche~ Azcona. Derecho, Poder y Marxis

mo. Op. Cit. Pág. 124 y 125 



17.-

18.= 

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

166 

González Casanova, Pablo. La Democracia en México. 

3a. Edición. Ediciones Era, S.A. México, D.F., 1969. 

Pág. 49 

Heller, Herman. Teoría del Estado. Versión Espafio

la de Luis Tohio. 6a. Edic. Fondo de Cultura Econó

mica. 1968. México, D.F., Pág. 258-267 

Jellinerk, Jorge, Teoría General del Estado. Tra

ducción especial de Fernando de los Ríos. Madrid. 

1914. Págs. 221-222 

Kelsen Hans.- Teoría General del Derecho del Es

tado. Textos Universitarios. México, 1969 

Kelsen Hans. ¿Qué es la Justicia.? Universidad Na

cional de Córdova, Argentina. 1962. Pág. 9 Menciona

do por Jorge Sánchez Azcona. Derecho, Poder y Mar

xismo. Op. Cit. Pág. 75 

Mills, C. Wright. Poder, Política, Pueblo. Edición

preparada por Irving L. Horowitz. Traducción de Ju

lieta Campos. Fondo de Cultura Económica. 1964.--

Págs. XXVIII-XXIX. Introducción. 

Morgenthau, Hans J. La Lucha por el Poder y por--la

Paz. Traducción de Francisco Cuevas Cancino. Edito

rial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 1963. 

Págs. 152, 154 y 216-217 

Mills, C. Wright. La Elite del Poder, Traducción de 

Florentino N. Torner y Ernestina de Champourcin. 

4a. Edición. Fondo de Cultura Económica. México.--

1963. Págs. 166-167 



25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

167 

Marcuse, Herbert. Eros y Civilización. Traducción di-

recta de Juan García Ponce. Editorial Joaquín Mortiz, 
S.A. México, D.F. 1968. Págs 28,29 y 30 

Mannheim, Karl. Ideología y Utopía. Traducción del -

Inglés por Eloy Terrón. 2a. Edición. Aguilar, S.A. 

de Ediciones, Madrid, España. 1966 Pág. 82 

Mills, C. Wright. Poder,·Política y Pueblo. Op. Cit. 

Pág. 475 y 476 

Marx, Carlos. Manifiesto del Partido Comunista. E-

dicones en Lenguas Extranjeras. Pekin. 1965. Pág. 61 

Moreno Sánchez, Manuel. Crisis Política de México -

A Pleno Sol. 3a. Edición. Editorial Temporáneos,--

S.A. México, 1971. Pág. 24 

Recasens Siches, Luis. Sociología. Editorial Porrúa 

S.A. México, 1965, Págs. 418-419 

Rosinski, Herbert. El Poder y el Destino Humano. Edit. 

Paidós. 1967. Buenos Aires, Argentina. Pág.l7 

Russell, Bertrand. El Poder en los Hombres y en los 

Pueblos. Traducción de Luis Echávarri. 3a. Edic. E-

ditorial Losada, S.A. Buenos Aires, Argentina. 1953 

Págs. 204-211 

Rusell, Bertrand. Libertad Democracia y Economía. 

Revista Panoramas. No. 8. Año II. Mayo y Junio de 

1964. Centro de Estudios y Documentación Sociales 

A.C. Págs. 22-25 



34.-

35.-

36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

Radbruch, Gustav. Introducci6n ala Filosofía del 

Derecho. Fondo de Cultura Econ6mica. 3a. Edici6n 

en español. 1965, México, D.F. Pág. 166 

Ripert Georges, y otros. La Crisis del Derecho. 

Buenos Aires 1953 

168 

Sánchez Azcona, Jorge. Derecho, Poder y Marxismo. E 

dit. Porrúa, S.A. México, 1979. Pág. 73 

Sánchez Azcona, Jorge. "Carisma y Liderazgo", Re

vista Pensamiento Político. Vol. III. Núm. 11. Mar

zo de 1970. Pág. 315 

Sabine, George H. Historia de la Teoría Política. -

Traducci6n al español de Vicente Herrero. Fondo de 

Cultura Económica. 4a. Edici6n. M~xico, 1968, -

Págs. 661 y 662 

Sánchez Azcona, Jorge. Derecho,, Poder y Marxismo. 

Op, Cit. Pág. 29 

Sauvy, Alfred. La Opini6n Pública. Traducci6n de -

Luis Pellier. Compañía General Fabril Editora, S.A. 

Buenos Aires, Argentina. 1961. Pág. 170 

Schermerhorn, Richard A. El Poder y la Sociedad. Tra

ducci6n de Julio Ameller. la. Edic. Editorial Pai

d6s, S.A. Buenos Aires, Argentina. 1963. Pág. lll 

Sánchez Azcona, Jorge. "Derecho y Poder". Ensayo 

de Sociología Política. Contribuci6n del Seminario 

de Sociología a la Revista de la Facultad de Dere

cho. 1966 Pág. 112 



43.-

44.-

45.-

46.-

47.-

48.-

49.-

50.-

Sánchez Azcona, Jorge. Introducci6n a la Socio

logía de Max Weber. Op. Cit- Págs. 204 y 205 

169 

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexi

cano. 4a. Edic. Editorial Porrúa, S.A. México, 1958 

Págs. 91-92 

Trueba Urbina Alberto.- La Primera Constituci6n 

Político-Social del Mundo. México, 1~71 

Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho del Trabajo. 

Ed. Porrúa, S.A. México 1975 

Weber, Max. Economía y Sociedad. T.I. Traducci6n de 

Jose Medina Echevarría, Juan Roura Parella, Eduardo 

Garcíz Máynez, Eugenio Imaz y José Ferrater Mora. 

Editorial Fondo de Cultura Econ6mica. México, 1964 

Págs. 5,18, 19 y 20 

Weber, Max. Económía y Sociedad. T.II. Traducci6n de 

José Echavarría, Juan Roura Parella, Eduardo García 

Máynez, Eugenio Imaz y José Ferrater Mora. Fondo de 

Cultura Econ6mica. 2a. Edici6n. México, 1964. Pág. 699 

Young, Kimball. Psicología Social de la Opini6n Pú

blica y de los medios de comunicaci6n. Versi6n Cas

tellana de Irma Calder6n. Editorial Pid6s, S.A. I.C. 

F. Buenos Aires, Argentina. 1969. Págs. 217 y 233 

Poulantzas Nicos. El examen Marxista del Estado 

y del Derecho Actuales y la cuesti6n de la "Al

ternativa", en Marx. El Derecho y el Estado,

Barcelona, España. 1969. 


	Portada
	Capítulo Primero. La Teoría Integral
	Prólogo
	Capítulo Segundo. El Poder Político y el Derecho
	Capítulo Tercero. Factores Socio-Jurídicos del Poder Político en el Estado Mexica
	Capítulo Cuarto. El Poder Político como Fundamento Primario del Poder Social
	Capítulo Quinto. Las Contradicciones entre la Administración Pública y la Administración Social
	Conclusiones
	Bibliografía General

