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TITULO PRIMERO 

INTRODUCCION 





Se hace ~ecesario~ determinar claramente cuál es el objeto 
y la. finalidad dd presente trabajo~ ya que la amplitud del título 
no corresponde a la concresión conque hemos tratado el tema. 

El objeto de nuestra investigación es~ partiendo de1 supues ... 
to teórico de que el análisis de los hechos sociales~ en especial 
los políticos~ tienen que circunscribirse a una circunstancia de
terminada~ mostrar cuatro ejemplos que tratan de describir el 
funcionamiento de estructuras políticas partiendo de un análisis 
de la realidad social que los genera. 

En el Capítulo Primero. tratamos de determinar lo que he
mos llamado circunstancialización~ palabra que tomamos de 
Molina Piñeiro (1 ) ~ y que sirve como planteamiento teórico que 
nos permite en los capítulos siguientes analizar cuatro modelos: 
dos referidos a los Estados Unidos de N orteamérica~ uno a la 
Argentina y otro a México. 

En los capítulos Segundo y Tercero del Título Segundo. 
se analizan las obras de Dahrendorf y de Mills~ en las que ve
mos claramente que la interpretaLión socio.lógica sobre una mis ... 
ma realidad social y política~ puede tomar características dife
rentes si se parte en el enálisis de la realidad. de indicadores 
diferentes. 

En el Capítulo Tercero y Cuarto del Título Tercero~ se 
analizan los modelos sociológico-políticos sobre México (Pablo 
González Casanova) y la Argentina (J os~ Luis de Imáz). 

La finalidad de este estudio es de alcance modesto~ pues 
trata sólo de poner en claro~ partiendo de análisis de realidades 
concretas~ algunas de las preguntas que se encuentran actual .... 
mente en el tapete de las discusiones sobre el problema del méto .... 
do en relación con estudios del Estado o del poder. 

Creemos. tras el análisis realizado. que el estudio científico 
del Estado. y del poder. requiere de la afinación de los métodos 
y las técnicas de la investigación. Hechos que imposibilitarían 
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que en el análisis de una misma estructura social, se presenten 
claras contradicciones t como sucede en los estudios de Mills y 
Dahrendorf. 

Debemos ano.tar también que sobre los temas que hemos 
tratado, tanto desde el punto de vista teórico como del análisis 
concreto existe una bibliografía que se enriquece en form-a per--: 
manente t por ello, el primer parrafo de esta introducción, en la 
que hemos señalado la modestia y limitaciones del presente tra,;.. 
bajo. 



CAPITULO 1 

DOS CONSTANTES EN EL ANALISIS DE LA 

ESTRUCTlIRA DE PODER Y SU DESPLAZAMIENTO 





Existen, tanto en los estudios teórico~políticos, como en los 
análisis de las' estructuras de poder y su desplazamiento y, en la 
política práctica, de manera especial en la revolucionaria socia,... 
lista, dos constantes que vinculan la actividad del' científico con 
las realidades políticas, a saber: la circunstancialización del pen
samiento y de la acción política, es deCir, su vinculación con la 
realidad social~histórica y geográfica que 10 genera; la flexibili~ 
dad y variabilidad de los métodos y las técnicas de investiga~ 
ción para interpretar el sentido de la acción política en las diver,...; 
sas, estructuras sociales. 

No es posible pensar que la política, pacifican violenta, 
busque metas semejantes' en todos los países sin distinguir el. 
,grado de desarrollo económico, social o estrietamente político en 
.que viven. Pensar lo contrario exigiría la superación de las tesis 
$ociológico~políticas que sostienen la circunstancializadón,no 
sólo del pensamiento ideológico~político sino de la actividad 
político~ideológica; tarea que se presenta a la fecha como im~ 
P9sible. 

l.-LA CIR'CUNSTANCIALIZACION DEL PENSA:. 
MIENTO 'y DE LA ACCION POLITICA. 

A ).--Circunstancializ~ción del pensamiento {deológi~o~po~ 
lítico. 

Carlos Marx en la "Introducción para la Crítica de la Filo~ 
sofía del Derecho de Hegel", señala las grandes diferencias que 
,existen en la evolución del pensamiento y la acción política entre 
Francia y Alemania. "En Francia basta'que.uno sea algo para: 
que quiera ser todo. En Alemania es necesario que uno sea;: 
nada, para no renunciar a ser todo. En Francia la emancipación 
parcial es la base de la universaL En Alemania la emancipación 
universal es condicional. En' F rancia es la realidad, en Alemania 
¡es la imposibilidad de la gradual emancipación :la!. que trae ,la 
integra: libertad. En Francia cada clase de pueblO es idealista 
polítieay" no' se siente como una' clase particular" sino como 
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representante de .nece~idades sociales sobre todo. La parte del 
emancipador pasa por lo tanto, ordenadamente con un movi
miento dramático por las diversas clases del pueblo francés, has .... 
ta que llegan aJa clase que realiza la libertad social, no ya bajo 
lapresuposi~ión de ciertas condicion~s intrínsecas al hombre y, 
siR ~mbargo, creadas por la sociedad humana, sino más bien en 
cuanto que.organiza todas las condiciones de .. la existencia hu,... 
mana bajo la presuposición de lalibertadsbciaLPor el contrario 
en Alemania,a. dond.e 'lavida, práctica estile :priyd?lde. espiritua
lidadcomo 1a, \ridaes,piritual.está priyada, de sentido ;.práctico, 
'ningunac1ase de la ,sociedad burquesa siente/la!lecesidad de una 
,emancipªción· universal y la capaci<iad de realiz'arla, hasta que 
no es constreñida por su condición infllediata, por la n~cesidqd 
material, por sus propias cadenas 11 .( 2) 

Con esta idea, Marx se pregunta "¿Dónde está ... la 'posi
bilidad positiva?". A 10 que contesta t "la s.ola emancipación 
práctica posible de. Alemania es la emancipación del punto de 
vista de .la teoría que presenta al hombre como ¡la forma supreID:a 
del ser del hombre .. , El fondo de Alemania no pue~e hacer 

. una ~evolución sin cumplirla por la base. La. ema:o.cipación del 
alemán es la emanc~pación del hombre. El. cerebro de esta eman
cipación es la filosofía ysu corazón.es el proletariado". (3) 

Marx conoluye este pensamiento al afirmar" Cuando todas 
las condiciones internas se realicen, el día de la resurrección 
éllemana;será anunciada por' el cantó reson'ante' del gallo fran .... 
cés" .. (4). Aquí observamos la especial importancia que Marx 
da a la circunstancia, a la que en este contexto llama condiciones 
internas páradiferenciarlas corrientesídeológicas y los movi
mientos políticos, de acuerdo con la mentalidad de las diversas 
capasde la estructura soCiaL en Alemaniay Francia. 

Herbert :Marcuse en el prólogo a ".Cultura y Sociedad" nos 
dice,. para justificar la publicación d~ una serie de ~nsélYos es ... 
ctitos entre los años 1935 y 1938, sin ninguna modificación en 
el año de 1955; "Ningunareelaboración podría superarelabis,:.; 
mo que <separa aquella época de la presente. Entollcesno era 
tan claro que la: dO:qIinación. militar. y adIllinistrativa del fascis ... 

. roomod~rnizar.ía·y haría más'eficaces.las.estructuras sociales de 
las que surgiera, sin lQgrarelirnina.,rlas .. Estabaaún abierta la 
cuestión de si,esta"dominación .. no .seria superada ~l¡ sú vez por: 
fuerzas históricas más dinámicas ygeneral~s.: la,antigua·socie,... 
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dad modernizada no había revelado todavía todo su poder y toda 
su razón, y el destino del nipvimiento obrero era aún incier
to" (5). Más adelante y recalcando la importancia de la cir
cunstancia escribe: ". ~ " si de algo estaba seguro .. '. era de que 
el estado fascista y que el poder totalitario y la razón totalitari~ 
tenían su origen en una sociedad que estaba a punto de superar 
su pasado liberal y de. incorporar su negación histórica" (6). 

En estos párrafos de Marcuse, se prueba la dependencia 
de los hechos ,políticos y de la actividad científico-política a la 
realidad históricaq~e se vive.'" ... se trataba de señalar la me
diación a través de la cual la libertad burguesa podía convertirse 

. en falta de libertad; pero se trataba también de indicar los ele,.. 
nlentos que se oponían a esta transformación" (7). ' 

En el mes de octubre de 1968, un filósofo social polaco, en 
la actualidad profesor de la Universidad de Alemania Occiden,,:, 
tal, daba en la ciudad de Dortmund, una conferencia sobre la 
,enajenación en la obra de Marcuse, tocando principalmente sus 
dos orígenes, el economico ... marxista y el sicológico,...freudiano sin 
plantear ninguna idea de circunstartcialización, o sea, para éL la 
,enajenación del hombre es semejante en todas las latitudes y en 
todos los tipos humanos. En la discusión, un joven científico 
social le pidió una definición de la enajenación, para poder in·· 
vestigar los diversos tipos que el hombre padece en la actuali,... 
,qad.El planteamiento de la pregunta es correcto, ya que por 
ejemplo, Marcuse en su libro "Eros y Civilización". escribe 
que 1ª~' · 'formas de dominación han cambiado: han llegado a 
ser, cada vez más técnicas, productivas e inclusive bené'ficas; 
con~ecuentemente, en las zonas más avanzadas de la sociedad 
industriaL la gente ha sido 'coordinada y reconciliada cOn el sis,... 
tema de dominación hasta un grado imprecedente" (8). Más 
~d~lante señala que "estas fuerzas. . . encuentran su más clara 
manifestación en la automatización. La automatización amenaza 
con hacer posible la inversión de la relación entre el tiempo libr~ 
yel tiempo de trabajo, sobre la que descansa la civilización 
establecida, creando la posibilidad de que el tiempo de traba jo 
llegue a 'ser marginal y el tiempo libre llegue a ser tiempo com,.. 
pleto. El resultado sería tina radical tergiversación de valores 
yun modo de vivir incompatible con la cultura tradicional. La 
sociedad industrial' avanzada está en permanente movilización 
contra esta posibilidad" (9). ' 



, Nótese como Marcuse se refiere 'estrictamente alas sQcie,.. 
dades industriales avanzadas, es deCir, su esquema de enajena ... 
dones inoperante para explicarla enajenaCión de, hombres que 
vIven eh condiciones diferentes, pof ,ejemplo, .10sdescritos 'por 
'Máuricio Magdaleno en su' novela "l~J 'Resplandor" : "Ojos que 
han agotado elllantb, voces eonfidenciales mustias,' indiferencia 
que es como la ceniza que cubre un leño,hethoascuas.La vida 
s~ anuncia en el vientre de las mujeres ,sin un espasmo de tortura •. 
y la J;lluerte, es un~ incide~te qUE; sqrpre~de a los jóven~s y a los 
viejQs sin malograr un~ faena o inter,rurilpir u.h caudaloso acceso 
de energía. La energía en la tierra oto mí, se reconcentra ~n'lbii~ 
gevidad. y en,monstruoso mimetismo con e! . mineral y el cac ... 
to" (10) ... En el ca,serío, las inqias viejas asoman de las 
cobachas y un niño ictérico y chamizo se revuelcá en la tierra, 
como un lechón, tragando a puños el polvo perforado por un sin 
fin de huellas de huarache' y pies descalzos .... " (11 ) . Sería "iló
gico pens:ar' que' el he)rllbre que vive en estas condiciones está 
enajenado :al \automatisíllo de que habla Marcuse. " 

CIRCUNSTACIALIZACION EN LA ACTIVIDAD: 
'POLITICO.:-IDEOLOG1CA 

Pedro Kropotkine, e1 revolucionario anarquista sepregurita . 
por qué la revohición . francesa no creo el bi~nestár generaLA 
10 que contesta que se debió a: qu'e las c()ndicione!s que creó! p~r" 
~itieron la explotación ~eI ,hom~re por ,el hó~br~ )la que"4ej6 él 
la burguesía, al mant~n~r lá própiedad"'4e,unasicii(fnta~ ~~;;¡nos, 
aprovechar para sí ;el,desarrollo i,tldustrial pró~tlcto d,~l.tr~b,~J() 
humano a lo laqJo de l6s siglos~'.l\10tivo por elc:ual Kr9pot~iIJ,~ 
afirma- que ¡'de tlada servi~áI\ las,revoh.1cio:q.es, ni 1asguillotin..ciJs 
mientras que elsuelo y los instrUmento,s~e pro~:ruc~lótl~;no hag.ap 
otra cosa que cambiar de manoslf en \{ezde : peftenec~r é:1J. p.1.!e,:" 
hlo" (12). Kroptkine n~ga a la conclusión de.,que "hastf.llh;oy, 
la cien~ia y la t~Cr~ica,proPQrcjonanal hQI¡Ilbre los medios sufi ... 
cientes, para,no depender del trabajo inmediato. Lasmáq'uÍna&. 
y los conocimientos qientíficos han ayudado .. a~ hom:bre,_a,c~n~ 
quistar su !libertad

tt

.( 13): I Para Kropotkine, , ":esel grado de 
adelanto que ha alcanzado: el hdnibre,;'que' determina al ,hombre 
a· crear 'la· org anizaciónsocial anarco,¡,comunista, quet:di:vidiráel 
territorio de un pueblo en comunas, en 'lascuales<l'-loshombres 
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ayudados por la ciencia quemarán los ídolos traídos de oriente: 
Dios, gobierno, propiedad privada, ley impuesta. Fetiches que 
el pensamiento -libre no reconoce' t (14) . 

. Ricardo Flores Magón, siente por él profunda admiración,. 
como lo vemos en estas frases "Desde Prometeo hasta Kropot
kine los rebeldes han hecho avanzar a la humanidad". (15). 
Ad~iración que se convierte en influencia en el análisis de la 
realidad social que realiza del México porfirista: ¡ ¡ Compañeros: 
habéis conquistado la Independencia Nacional y por eso os lla
máismexicanos; conquistásteis, asímismo vuestra libertad polí-:: 
tica y por eso os llamáis ciudadanos; falta por conquistar la más 
preciosa de las libertades; aquella que hará de la especie humana 
el orgullo de esta mustia tierra, hasta hoy deshonrada por el· or--: 
gullü de los de arriba y la humildad de los de abajo" (16). Des-
cribe el capital de la siguiente manera: "El capital os bebe la 
sangre y trunca el porvenir de vuestros hijos. ·Si bajáis allá no 
es para haceros ricos vosotros, sino para hacer ricos a vuestros 
amos; si váis a encerraros por largas horas en esos presidios 
modernos que se llaman fábricas y talleres, no es para labrar 
vuestro bienestar ni el de vuestras familias; es para procurar el 
bienestar de vuestros patrones .. '. todo está subordinado a las 
exigencias y a la conservación del capital. Es una institución que 
tiene por objeto exclusivo la protección y salvaguardia del capi ... 
tal't (1 7 ). Flores Magón, aplica el modelo de la sociedad anar,.. 
to,..comunista de Kropotkine creyendo que ésta es funcional 
independientemente de las circunstancias históricas que cada 
sociedad vive. Sin embargo, el cambio social no podía estar ins-
pirado si no en las exigencias de las circunstancias, la transfor
mación del régimen agrícola, y aque la transformación' del régi ... 
men de propiedad industrial no se presentaba como un fenómeno 
económico a nivel nacional. 

, B) . ~ Flexibilidad y variabilidad de los métodos y las téc ... 
nicas de investigación. 

La labor científica necesariamente tiene que estar encuadra ... 
da en los m~todos y técnicas aprobadas. Ahora bien, a partir 
de la publicación de l(ls ideas críticas a las corrientes que preten
dieron acaparar los métodos y las técnicas de la investigación 
sQciaL ya lio es posible seguir pensando en la existencia de, una 
jerarquía. perfectamente bien definida y ampliamente aceptada 
de principios que rijan el trabajo científico de investigación. El1 
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científico social actual, recurre en sus análisis .a una serie de 
técnicas y métodos, como 10 veremos, más adelante, que en :pril1"" 
cipio parecen desvinculadas de las hasta hace poco aceptadas: 
por las ciencias sociales, en particular de la sociología y en ella,. 
muy especialmente. de la sociología polítíca. 

Jurgen Habermas, en su libro "Teoría y Práxis" , trata de 
fijar el objeto de estudio de las estructuras de poder á nivel his
tórico en Un análisis de la selección de las id~as políticas. investi~ 
gación que le lleva junto a Vico, al explicar que tanto en el mé,... 
todo del estudio político clásico (vinculación de la política con 
la ética y la prudencia), como' en el moderno (anhelo de crear 
órdenes sociales y e~tatales correctos por medio de la' formación 
de reglas y organizaciones, que independientemente de los prin ... 
cipios morales y de la prudencia, en los cuales el comportamiento 
de ílos individuos se calculase tal como si fuesen objetos natu,;.. 
rales). existen deficiencias producto de las limitaciones que los 
mismos autores se impusieron. Señala que las ciencias sociales 
de hoy se verían enriquecidas, sí en lugar de perseguir una pu--
re:za metodológica, que las encuadraría en las limitaciones pro
pías de sistemas teóricos cerrados. se enfrentasen a los proble
nlas sin más ambición. que la de interpretar el sentido de la ac--
ción política. aunque para ello fuese necesario armonizar dife .... 
rentes métodos y técnicas de investigación, para no caer en el 
error que Vico señala a la política, científicamente racionalizada 
de la que nos dice: "El análisis de la ciencia experimental' política 
se ve declarado a declarar su incompetencia. . . el genuino do
minio de la práctica se sustrae en general y en medida creciente, 
al rigor de la discición metódica. . . por ello es temeraria la em
presa de transferir el método ,del criterio científico a la praxis de 
la prudencia" (18). . 

Karl Mannheim utiliza como método la observación, histó,... 
rica y actual, para lograr el nuevo ideal de la planificación para 
la libertad, terminando así con la idea de que sólo bajo un régi
men de dictadura, como el nazi. podría lograrse el desarrollo ace .... 
lera do de la sociedad. elaborando el modelo de una forma demo .... 
crática de la planeación de la libertad, 'consistente en liberar los 
controles sociales de los efectos desintegradores; y de inventar 
técnicas, que guiadas por valores, terminen con la desmedida 
ambición individuaL generando una vida colectiva de áutolimi .... 
tación y cooperación, que sustituya a la guerra 'como fuerza in-
tegradora. '. , . 



Manrtheim, a través de la crisis provocada por la SEGUN.
DA GUERRA MUNDIAL, expliCa como es necesario para la 
p laneac ión de la libertad, un nuevo tipo de educación en donde 
el sistema educativo' seinteyre y 'Sea acorde con la actividad de 
las demás instituciones sodales, "una educación de' contacto 
con la realidad" y que persiga la unidad educativa última, es 
decir, ¡}ade marcar claramente al individuo como parte de un 
grupo, con el cual deberá encontrarse .en un "proceso permanen.
te de ajuste". El cambio social es entendido, por, lo tanto, como 
el ajuste entre las exigencias colectivas y las necesidades indivi,.. 
duales. 

N ótese como Mannheim mezcla en su análisis sociológico 
una serie de prindpios sicológicos y filosófico.-sociales, sin cui.
dar en' ningún momento una pureza metodológica que nos pre.
sente su obra como un todo armónico. 

Con los párrafos anteriormente descritos, comprobamos la 
nueva tendencia de la ciencia social que utiliza todos los medios 
posibles para fundar a nivel científico los principios que explican 
el actuar humano. El método y las técnicas, más que fines en sí 
del científico, se convierten en medios que libremente son esco.
gidos, reelaborados o creados para medir con mayor certeza las 
relaciones y los procesos sociales. Podríamos decir, que el méto,.
do de investigación, pierde así el rango de delimitador del hacer 
científico convirtiéndose en una serie de ideas que impidan al 
investigador sociaL idea que en Dahrendorf se llama "hilo con.
ductor"; entendiendo por ello, la localización del problema fun.
damental que aqueja a una sociedad, para que desarrollándolo 
en los diversos ámbitos sociales, nos proporcione interpretaciones 
totales de esa sociedad; para Dahrendorf, el problema funda.
mental alemán es un problema político, pero Dahrendorf afirma 
que no es exClusivo de la sociedad alemana el que exista un pro.
blema fundamental; por ejemplo en los Estados Unidos y en 
IngJaterra los problemas fundamentales son de índole social: la 
integración o no integración de todos los grupos a los derechos 
ciudadanos; y la renovación de la sociedad propiciada por los 
movimientos de los "angry young men ll

• y en Mills "imagina.
ción sociológica". La imaginación sociológica permite a su 
poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuan,.. 
to a su significado para la vida interior y para la trayectoria 



exterior de diversidad de individuos se enfoca ~obre inquietu
des explícitas y la indiferencia de los públicos se ,convierte en 
interés por las cuestiones públicas. 

El primer fi'uto de esa imaginación ~y la primera lección 
de la ciencia social que la encarna- es la idea de que el indivi"" 
duo sólo puede comprender su propia experiencia' y evaluar su 
propio destino localizándose a sí mismo en su época; de que pue
de conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce la de 
todos los individuos que se hallan en silsCircunstancias. Es.· en 
muchos aspectos. una lección terrible, y en 'otros muchos una lec ... 
ción magnífica. No conocemos los límites de la capacidad hu"" 
mana para el esfuerzo supremo o para la degradación volunta
ria, para la angustia o para la alegría, para.la brutalidad placen"" 
tera apara la dulzura de la razón. Pero en nuestro tiempo hemos 
llegado a saber que los límites de la "naturaleza humana" son 
~spantosamente dilatados. Hemos llegado a saber que todo indi,... 
viduo vive de una generación a otra, en una sociedad. que vive 
una biografía. y que la vive dentro de una asociación histórica .. 
Por el hecho de vivir contribuye. aunque sea en p'equeñísima me
dida, a dar forma a esa sociedad y al curso de su historia, aún 
cuando él está formado por la sociedad y por su impulso his,... 
tórico. 

La imaginación sociológica nos permite captar la historia y 
la biografía. y la relación entre ambas dentro de la sociedad .. 
Esa es su tarea y su promesa. Es la señal de todo 10 mejor de los 
estudios contempóráneos sobre el hombre y la' sociedad. 

¿ Cuál es la estructura de la sociedad particular en su con,..., 
junto? ¿Cuáles son sus componentes esenciales y cómo se rela .... 
cionan entre sí? ¿En qué se diferencia de otras variedades de 
organización social? ¿Cuál es. dentro de ella, el significado de 
t09.0 rasgo particular para su continuidad o para su cambio? 

¿Cuál es el mecanismo por el que cambia? ¿Cómo afecta to
do rasgo particular el período histórico en que tiene lugar. y 
cómo es afectado por él? 

¿Qué variedades de hombres prevalecen en esta sociedad 
yen este período? ¿y qué variedades están empezando a preva,..., 
lecer? ¿De qué manera son seleccionados y formados? 
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Son éstas las principales interrogantes que debe contestar 
cualquier estudio sociológico que trate de dilucidar la naturaleza 
de las estructuras de poder y en el presente ensaYOt las hace,.., 
mos nuestras para que a la luz de las diversas teorías elaboradas 
al respecto podamos hacer un planteamiento de la forma que 
revisten las diversas estructuras. contemporáneas. 

El mundo ha experimentado una gran transformación en 
el ámbito social, político y económico a partir de la revolución 
industrial, y a raíz de ésta es que las sociedades y los países han 
quedado divididos en industrializados y no industrializados. 
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La revolución industrial permitió que el concepto de clase 
fuera instrumento de análisis sociaL y la propiedad instrun1ento 
de dominio. 

Pobreza y riqueza eran atributos tanto de la sociedad pre ... 
industrial como de la posterior a la revolución industriaL pero 
esto no significa que nuevos sectores ocupen el lugar de los 
anteriores. pues además del cambio de personas hubo una su ... 
presión simultánea del sistema de normas y valores de la socie,... 
dad preindustrial. La sociedad preindustrial fue "un orden so,... 
cial relativamente estático" aunque ésto no es del todo cierto. 
pues el señor feudal tenía poder por ser señor feudal al igual 
que sus antepasados además de tener dinero y tierras. 

Pero esto fue suprimido en la revolución industrial (1). 

Posteriormente surgieron dos sectores: empresarios y obre ... 
ros. los cuales se distinguían por la propiedad o la indigencia. 
Hubieron de crear sus propias tradiciones por carecer de unidad 
transmitida por sus antepasados. Para calificar estos sectores se 
empleó por primera vez el concepto de "clase". 

En Alemania sólo a estos sectores se les -llama clase. La no .... 
bleza, artesanos y campesinos son estamentos. La diferencia en,... 
tre clase y estamento es que éste tiene un status jurídico propio, 
tradición y fe en su legitimidad históricamente fundada. 

Es indudable la gran importancia que encierra la obra de 
Carlos Marx en lo que se refiere a la teoría de las clases de la 
que Dahrendorf dice que es la grandeza y el fracaso de la obra 
de Marx. Es un vínculo entre un análisis sociológico y la espe
culación filosófica. 

Lo que Marx pretendía era encontrar la ley dinámica eco,... 
nómica de la sociedad de su época. Para dicho autor la produc,... 
ción se basa en la oposición entre el trabajo acumulado y el in--
mediato y dice que las fuerzas productivas se han desarrollado 
bajo la dominación de la oposición de clases. Al hablar de la 
sociedad moderna burguesa menciona que se compone de la da,... 
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se trabajadora y la capitalista y que la tendencia de ésta es 
transformar el trabajo, en trabajo asalariado; y los medios de 
producción, en capital. 

Es necesario buscar los elementos de las clases de la socie
dad capitalista, en la producción y en las situaciones de poder. 
Si la propiedad, en la sociedad burguesa, es la propiedad privada 
de los medios de producción y la capacidad de un grupo de di s .. 
poner de la riqueza, nos encontramos ante la oposición ,que de .. 
termina la constitución de las clases .. Según Marx, la situación 
dé clase del individuo se deriva de su posición en la producción. 
La distribución de la propiedad, lo es también del poder y "la 
clase que tiene a su disposición los medios para la producción 
material dispone con ellos, simultáneamente, de los medios para 
la producción espiritual" (2). 

·La fuerza de las clases es el "interés de clase". Dicho in--
terés, puede ser anterior a la constitución de una clase o contra .. 
rio al interés individuaL Existen dos intereses esenciales: el con .. 
servador de la clase dominante y el revolucionario de la domi ... 
nada. Para Marx "el proletariado es la única clase revolucio .. 
naría, . de todas las que están frente a la burguesía" (3). 

El "interés de clase" debe formarse en el plano político, al 
igual. que la lucha de una clase con otra. En la formación· de las 
clases existe una circulación de individuos. igual que inmediata
mente antes de una revolución, en la que un parte de la clase do .. 
minante se adhiere a la revolucionaria. 

El poder político es la expresión oficial de la oposición de 
clases en la sociedad burguesa; y la liberación de la clase traba .. 
jadora es la eliminación de todas las clases. AI1Jegar a este pun
to no habrá ya poder político. 

Todo movimiento político 10 es también social; sólo en una 
ordenación de cosas sin clases ni oposición entre éstas. dejarán 
de ser las evoluciones sociales revoluciones políticas (4). 

, Dahrendorf analiza y divide los elementos sociológicos y 
los filosóficos (no sociológicos) de la teoría marxista de las cla .. 
s~s y dice que Marx no examinó la estratificación social sino el 
cambio de las formas totales de sociedad. Afirma, con razón, 
que la oposición de clases no se debe a la disparidad de ingre .. 
sqs o a la procedencia de éstos sino a la propiedad de los medios 



de producción. Al referirse a la sociedad por acciones expresa 
que la propiedad no es de cada uno de los productores sino de 
éstos como asociados. siendo así el capital propiedad directa de 
la sociedad. Esto significa la mitad del camino hacia la sociedad 
comunista. hacia la sociedad sin clases. 

Para Marx. la situación de clase tiene tres aspectos: a) po,
sesión o carencia de medios de producción y de dominio. b) pose-
sión o no posesión de bienes de consumo. c) . situación común 
de intereses compartida por los que participan en una misma po,
sición. Según Marx para la formación de una clase. es necesario 
que la identidad de sus intereses constituya entre ellos. una co-
munidad· un nexo nacional y una organización política (5). 

Ha subrayado Marx como de suma importancia que las 
clases deben organizarse políticamente con una profunda con-
ciencia de clase y llegar a la revolución de la clase dominada. 
El cambio constante y la oposición de clases. son un principio 
estructural de la sociedad. 

La realidad ha demostrado los errores de Marx. en cuanto 
a sus predicciones para la sociedad capitalista. N os pregunta-
mas qué debe cambiar para que un sistema capitalista deje de 
serlo. 

Dahrendorf toma en cuenta para analizar el sistema capita-
lista dos grupos de elementos. Por un lado, los que están ligados 
a la producción fabril industrial: la función rectora de un grupo 
y ejecutiva del otro. Por otra parte los que caracterizan la pro-
ducción industrial de Europa y Estados Unidos en el siglo XIX: 
la unión de propiedad y control en una mano y la miseria de los 
trabajadores; aunque esta coincidencia de elementos fue casual 
en dichos países. 

La diferencia específica de la sociedad industrial la c'ansti-
tuye la producción mecanizada en fábricas y empresas. "El ca
pitalismo sólo califica una forma o modalidad de la sociedad 
industrial" (6). Sus elementos esenciales son: propiedad priva-- , 
da de los medios de producción y regulación del proceso de pro-
ducción por medio del contrato privado. 

, Las transformaciones de la sociedad industrial se pueden 
interpretar desde cuatro puntos de vista valorativos: 

1 ) ."'- Desarrollo del .. racionalismo económico". 
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2).----, Imposición del principio del rendimiento. 

3) .--Generalización de la igualdad de derechos. 

4 ) . ----' Constitución de formas de estabilidad. 

1 ).----' El racionalismo económico no está vinculado a una 
forma determinada de la sociedad industrial. Sin embargo su 
desarrollo coincide con el industrial. Después de Marx la arga,..
nización racional determina la planificación de la dirección y el 
ritmo del desarrollo industrial. 

2) . ----' El principio de rendimiento socialmente representa 
que el rendimiento mensurable decide e11ugar de cada individuo 
dentro de la estructura social. En cuanto al conflicto de clases 
son importantes dos derivaciones: 

a) La movilidad social del individuo la determina sólo su 
rendimiento personal. 

b) Las instituciones de educación, como organismos de 
n1edición y dirección de la movilidad social, adquieren una fun,... 
ción social central (7). 

3).,......... El principio de la igualdad de los ciudadanos se ex,.. 
tiende paralelamente al desarrollo industrial, al ámbito político 
y social. 

4) .,......... La última tendencia de cambio en la sociedad indus~ 
tria1 es la estabilización de sus formas, sin contravenir al carác
ter" dinámico" de ésta. 

Otro punto de importancia en el estudio de la sociedad in
dustrial es la división de la propiedad y el control. "Si por pro
piedad entendemos una situación social que excluye el controL 
tendremos que los managers se hallan en la paradójica situación 
de poseer una propiedad casi ilimitada sobre una empresa que 
no les pertenece" (8). 

La autoridad de los propietarios empresariales se base en 
la propiedad jurídicamente garantizada; la dirección de los ma
nagers, encuentra una base de legitimidad, en el respaldo que 
prestan los miembros de la empresa, a sus decisiones. Ell resu1,... 
tado estructural de esta separación es la modificación del sector 
superior en la producción industrial y significa que las funciones 
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superiores se desplazan de un grupo de situaciones a otro, o que 
siguen ligadas a las mismas situaciones, pero desempeñadas por 
distintas personas. 

Como consecuencia de la industrialización se ha dividido a 
,los trabajadores en cualificados y no cualificados, siendo ésto 
una clasificación imprecisa puesto que cada sociedad precisa de 
,diferentes especializaciones. En este sentido el trabajador <;ua
.1ificado puede convertirse en no cualificado' en una sociedad 
distinta y viceversa. 

Como refutación al modelo de las dos clases se ha mencio
nado un sector interm~dio' denominado "nueva clase media" i 
Se ha considerado a este grupo como ampliación de la clase tra
bajadora, por un lado; y por otro según la teoría de la delega
ción, los cometidos de los empresarios son ahora de los emplea"" 
dos. Constituyen un sector pplíticamente, dividido. 

Dahrendorf se pregunta ·cómo ha modificado este sector la 
estructura de la sociedad industrial desde Marx; y menciona va
rias hipótesis. 

1 ).-Es aplicable la "teoría de lasdelegaciones
tt 

a burócra
tas y expertos de la industria. 

2).-Para los meros empleados se aplica la teoría marxista, 
aunque sin consecuencias para la estructura de las clases. 

3). --Los expertos y burócratas deJ'tOIl1ercio y la adminis
tración pública tienen una posición predominante en este sector. 

La clase media según. Geiger tiene poder político y econó,:" 
mico; pero no se han organizado para ejercitarlo en dichos ám"7 
blios. ' 

El hecho de que haya una m,oviBuad tanto vertical como 
Jlorizontal dentro de la sociedad inclystrialpermite hablar de una 
. estructura de clases abierta" en,la;'sOciedad moderna. 

Los criterios de ascenso que mencionan Lipset yZetenberg, 
son los más importantes: status de consumo, sentim~ento de per
tenencia al sector, prestigio de las profesiones y mando. 

Existen algunas hipótesis relativa~ente concretas como re,.. 
stdtado de ciertas investigaciones de movilidad social: ' 

1 ).-Las sociedádes industrialmente desarrolladas tienen 
mucha movilidad social. 



2 ) .,....,.., Entre más industrializado es un· país, más coeficient~ 
de movilidad tiene. 

3).----Existe una correlación entre los coeficientes' de movi
lidad y el grado de: industrialización; siendo ésto una modifica~ 
ción de la sociedad industrial desde Marx. 

Menciona Dahrendorf que una sociedad orientada a la 
explotación y organización nacional de sus recursos necesita 
movilidad social. 

En la sociedad industrial se ha ido institucionalizando la 
igualdad de . derechos y condiciones reales de vida de los indi~ 
viduos. '. 

Examinemos, por ejemplo, la igualdad existente para los 
ciudadanos en Estados Unidos.. Por igualdad eritendemos la no 
diferencia de valor y derechos y que todos los hombres tienen 
determinadas facultades de interés político y social. Un hecho 
l.epresentativo de Ja igualdad es el derecho de voto y la oportu ... 
nidad de cambiar y mejorar sus modos de vida. ' 

Estados Unidos utiliza la educación como medio de ascenso 
Rocial, por 10 tanto, la igualdad de oportunidades se identifica 
.:on la igualdad de oportunidades formativas en virtud del ele
·'ado número de estudiantes de nivel educacional. 

La imposición de la igualdad fue una tarea sumamente difí ... 
cil debido a la gran discriminación. Pero el traslado de la igual~ 
dad al campo educacional ha aportado extraordinarios benefi ... 
cios a la gente de color. El norteamericano de color no es ya el 
negro silencioso y resignado del pasado, sino un norteamericano 
de color consciente de sí mismo. Los americanos han adelantado 
mucho en cuanto a la igualdad de condiciones de todos los ciu ... 
dadanos. 

Otro elemento importante de la igualdad es la seguridad 
social, pero ésta es una idea ajena a 10 norteamericano. 

N o se encuentra en este país tina pobreza de masas pero 
sí una gran pobreza de casi una quinta parte de la población, que 
tienen que soportar un nivel de vida .elevado en la medida de 
sus recursos. Los proyectos de seguridad social han encontrado 
siempre el obstáculo de la ideología americana del auxilio por 
sí mismo. 
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Se puede distinguir cierta discriminación, además de los 
negros e inmigrantes, en grupos étniCos, religiosos o sociales y la 
igualdad de derechos civiles está en peligro para una cuarta 
parte de la población. 

Los autores de la Constitució'n constituyen una minoría 
con un fuerte sentimiento igualitario, que ha obtenido varios 
triunfos. La revolución niveladora de la sociedad moderna y el 
socialismo europeo han sido obra de ~inorías. N o es un hecho 
real la igualdad civil en N orteamérica, pero siendo ésta una 
aspiración constante, diferencia a Estados Unidos de los países 
europeos. 

Es preciso mencionar la institucionalización del antagonis
nlO de clases. 

, La institucionahzación de este fenómeno social, que~en-
ciona Geiger, se da cuando el antagonismo encuentra sólido aco-
modo en la estructura de una sociedad. 

Para la regulación democrática de los conflictos de lntere-
ses en la industria son necesarios los partidos. Al imponerse los 
derechos industriales del ciudadano y tomarse al empresario co-
nlO contratante en diferente sentido de como lo es el trabajador 
aislado, encontró el sistema de negociaciones colectivas sobre 
salarios y condiciones de trabajo una base jurídica; 

Existe un Tribunal Supremo de Arbitraje en la industria 
para la solución de los conflictos institucionales. 

Para llegar a superar el abismo entre empresarios y traba-
jadores, se han seguido dos caminos: a) La consti.tución de si-
tuaciones intermedias (consejos de empresa, puestos de con .... 
fianza, etc.). Aquí se produce un cambio estructural en la insti-
tucionalización del autogonismo de. clases, en la mediación de 
pugnas' reconocidas como existentes. b) 'El establecimiento de 
elección por votación con representantes de obreros, para pues-
tos preeminentes. Es una especie de moviJidad social dirigida. 

El cambio de la estructura industrial, a causa de la institu-
cionalización del antogonismo de clases ha traído como cons"e-
cuenciá un . cambio en la ideológía del empresario el cual trata 
'de buscar una nueva justfficación de la autoridad empresarial 
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No todos los elementos de la sociedad industrial a partir 
de Marx se han transformado. Sólo dos elementos estructurales 
de carárter social y general, serán mencionados: 

Estratificación social o jerarquía de situaciones. 
V olvamos otra vez nuestra atención hacia la sociedad norte .... 

americana, que usaremos en cada caso como imagen de las so ..... 
ciedades industriales. 

En cuanto a la mencionada estratificación social es impor ..... 
tante el estudio realizado por Warner, en dicho país, que aun,.. 
que generaliza la situación de una región, es una sugerencia 
aceptable (W. L. Warner: American Life Dream and reality. 
Chicago Univ. Press: Chicago, 1953). Divide este autor a la 
sociedad americana en seis estratos formando una esp.ecie ,de 
pirámide, desde el primer estrato. superior hasta el úJtimo infe,.. 
rior . Toma indicadores más o menos generales en cada estrato 
de su clasificación: 

10) . --El primer estrato superior está formado por antiguas 
familias de origen socialmente reconocido. 

20). Está formado por nuevas familias de personas afor,.. 
tunadas y movibles, que tienen el reconocimiento y la aceptación 
del estrato superior, y a veces tienen más dinero que éste último. 

30 ) . -- Lo forman burgueses responsables que son fuerzas 
directas y activas de la sociedad. Pertenece a los clubes y ligas 
más conocidos. Algunos miembros de este estrato, al ver otros 
por encima de ellos se sienten frustrados, pero otros lo toman 
como una situación soportable. 

, Uno de los resultados más significativos del estudio de 
Warner, confirmado por muchos otros análisis es la importan-'
cia del estrato para el empleo del tiempo libre, así como para la 
pertenencia a asociaciones y clubes. En Yankee City, por ejem,.. 
plo, casi e160% de las Hhijas de la revolución americana procedía 
de los estratos superiores; más del 80 % de los rotaristas, del 
primer estrato medio; dos tercios de todos los masones, del se,.. 
gundo estrato medio y el 100 % de metodistas libres, del primer 
estrato inferior" (9). 

Se ha tratado también de dividir a la sociedad en estratos 
~egún la religión, o por las preferencias electorales. Pero ni la 
fertilidad, ni la confesión religiosa ni las preferencias políticas 



son influídas sólo por el estado sociaL sino que los ejemplos in .... 
dican que el estado social influye en la conducta de los hombres. 

Las estratificaciones de ingresos y de prestigio no vulneran 
la igualdad cívica mientras no limiten los derechos cívicos de la 
persona. "Solamente aquí, en las fronteras de estado social y 
poder, se transforma la desigualdad en una posible amenaza a la 
democracia norteamericana" (10). 

Trataremos de emplear la teoría marxista de las clases y los 
conceptos de Dahrendorf como instrumento -de análisis de la 
sociedad industrial. La unidad básica para el análisis social de 
estructuras son los cometidos y status sociales, o sea, aspiracio .... 
nes ligadas a una determinada situación social. 

Las estructuras sociales no están previamente dadas, como 
tales, sino que están sometidas a una transformación permanen .... 
te. La constitución estructural de los tipos de sociedad puede 
ser variada. El análisis estructural según Rusell sólo menciona 
las partes del objeto y sus relaciones. Pero Dahréndorf dice que 
las estructuras sociales abarcan más de lo que son en sí mismas 
y no son siempre iguales. Proceso y transformación son su 
esencia. 

La categoría de función subordinada a la de estructura. 
Las partes de una estructura tienen una función en relación a 
esta estructura. En las estructuras sociales hay elementos inte .... 
grantes que influyen en 'su transformación (clases sociales). Pa,.. 
ra el análisis de los cambios estructurales hemos de tomar en 
cuenta los elementos independientes de aquéllas, que determi,.. 
nan la estabilidad relativa' yel grado de transformación de las 
construcciones estructurales. 

Entre las mencionadas fuerzas que modifican las estructu,.. 
ras sociales existen dos grupos: fuerzas internas y fuerzas exter,.. 
nas, (endógenos y exógenos). Es difícil un análisis empírico de 
estos factores, que inclusive: pueden actuar- unidos (revolución 
industrial) . 

Pueden clasificarse estos factores' de diversas maneras. Así, 
por ejemplo los e:xógenos pueden ser "difusión tt (actos violen,.., 
tos) o "cultutizadórt" (form,as culturales). 

, ,No se ~an:po:didoicla~¡ficarlosfactores endógenos y el pun,.., 
to más débil de la; "So¡ciol09:~a1t de Marxfue ligar el desarrollo 



de las fuerzas productivas con el de las clases. Los cambios es ... 
tructurales que se derivan de los conflictos sociales entre los 
grupos organizados o entre los representantes de las masas no 
organizadas sólo constituyen una modalidad, entre otras, de las 
transformaciones endógenas. 

Cambio endógeno significa una modalidad del cambio so ... 
cial estructural; conflicto social constituye solamente una de las 
causas determinantes del cambio endógeno y conflicto de clases 
es, igualmente, sólo una forma del conflicto social. 

Dice Dahrendorf que no podemos esperar ni dar por su ... 
puesto que alguna teoría de las clases proyecte algún destello 
de su luz sobre otros aspectos del cambio de estructura. Partien ... 
do de este punto puede apreciarse que, en cierto modo, ha incu ... 
rrido Marx en el mismo error que nosotros reprochamos en otro 
momento. a aquellos que tratan de superar la teoría de las clases 
con una teoría de los sectores sociales. Es preciso afirmar que el 
análisis de las clases ...-como Gurvitch afirma con razón...- "no 
es, en modo alguno, una llave que abre todas las puertas que con ... 
ducen a la solución de los problemas de la transformación so ... 
cial tt (1 1 ) . 

En cuanto a la evolución y cambios estructurales Marx afir-
maba que son necesariamente revolucionarios, y que una estruc .... 
tura dada sólo puede modificarse y pasar a otra mediante un 
acto radical y violento. Esto es insostenible pues en ese caso no 
podría haber cambios estructurales sin revoluciones. Para 
Dahrendorflas revoluciones y levantamientos no se producen 
cuándo la miseria o la opresión alcanzan un punto extremo, sino 
más bien cuando tal situación ha pasado. 

"Los individuos aislados, dice Marx, sólo constituyen una 
clase en la medida 'en que tienen que emprender una lucha co ... 
mún contra otra clase" (12). Teóricamente, esta afirmación es 
acertada; pero es falsa empíricamente. 

La teoría de las clases intenta el análisis sistemático de una 
causa determinante del cambio estructural endógeno de ,las so ... 
ciedades y tiene su lugar dentro del análisis de los cambios es ... 
tructurales por razón de los conflictos sociales. De aquí que las 
clases ·de cualquier modo ·que se pe finan tienen que ser ideadas: 
Jo) . ;Como agrupaciones superpuestas entre. sí cuyas relaciones 
están determinadas. 20) . ...- Por un antagonismo de intereses 
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igualmente determinado por la propia estructura sociaL Una 
clase islada no puede en este sentido, calificarse como clase. 
Existen dos clases como mínimo y existe permanentemente un 
conflicto entre las clases. Dice Dahrendorf que no existe en este 
punto una razón para rechazar la formulación de Marx anterior ... 
mente indicada. Pero da Marx por supuesto el conflicto violento 
como parte integrante de .la definición del concepto de clase. 
La pugna entre las clases adquiere manifestaciones violentas, e 
incluso como Marx dice, formas de guerra civiL Pero Dahren,... 
dorf llega a la conclusión negativa de que el conflicto de clases 
no adquiere siempre formas de guerra civil sino que a veces una 
clase "oprimida" puede lograr cambios estructurales por la vía 
de la negociación. Pero al hablar de clases hay que admitir que 
éstas y su conflicto son categorías inseparables. 

Hemos de recordar que para Marx la propiedad privada 
de los medios de producción era la causa determinante de las· 
clases sociales, pero no podemos por este medio separar la pro ... 
piedad legal del control reaL La verdadera causa determinante 
de ,las clases y su conflicto son las estructuras de autoridad o do ... 
minación. El control de los medios de producción es sólo Ull caso 
particular de dominación y la distribución de ésta es la causa 
determinante de las clases sociales. 

Donde hay propiedad, hay dominación; pero no toda domi,... 
nación implica propiedad. 

Dahrendorf se identifica con la definición de Max Weber 
sobre el poder entendiéndose este como "la posibilidad de impo ... 
ner, dentro de una relación social, la propia voluntad, incluso 
frente a la resistencia" mientras que dominio o autoridad consti ... 
tuyen "la posibilidad de que determinadas personas obedezcan 
una orden de determinado contenido" (14) + • 

La diferencia entre ambos está en la existencia o carencia 
de legitimidad de control sobre otros. El poder en este sentido 
es un dominio ilegítimo. de facto; la autoridad por el contrario 
sería un poder legítimo basado.en normas institucionalizadas, 

N o. todas las formas de control sobre los otros constituyen 
una relación de dominación sino que éstas sólo e:xisten dentro de 
"asociaciones de dominación" o sea; de ámbitos de instituciones 
organizadas~ 
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El prototipo de una asociación de dominación 10 constituye 
la sociedad en su organización política: el Estado. 

Si aspiramos superar dice Dahrendorf, la teoría marxista 
de las clases tendremos que sentar previamente un concepto de 
clase que no aparezca determinado ni por aspectos de la estrati
ficación social ni por situaciones económicas. Las clases son 
agrupaciones integradas por titulares de posiciones dotadas de 
un mismo grado de autoridad dentro de las asociaciones de do
minación. Allí donde existe dominación existen clases y conflic
tos de clases. 

Es de gran utilidad a estas alturas mencionar que aunque 
hay una relación entre la autoridad industrial y la social existen 
ciertos factores que las distinguen. . 

l) Cuando se habla de industria nos referimos al sector 
que conoce 10s"medios de producción". Y sólo por su significa
ción cuantitativa las asociaciones de dominación de la produc~ 
ción industrial tienen importancia en la sociedad moderna. 

2) Esta importancia es porque los ·hombres que trabajan 
en la producción jndustria1 consumen gran parte de su vida 
dentro de las empresas de producción y están sometidos al régi,.. 
men de ,las relaciones sociales en· ella imperantes. 

3) . La situación de la producción industrial se deriva del 
tipo de las sanciones que pueden imponerse. Coincidiendo con 
Weber, Dahrendorf define el Estado por su monopolio de coac
ción física dentro de un territorio . 

. Habrá que plantearse en cada caso el problema de la rela,.. 
ción de cualquier asociación de dominación. con la. estructura de 
autoridad del. Estado político cuando analicemos los conflictos 
de clase en una sociedad, en ,las sociedades industriales, el pro,.. 
blema de la relación entre industria y sociedad tiene de factor 
cierto carácter preferente. El Estado es una asociación de domi
nación y la productión industrial es' otra asociación de igual ca
rácter .. 

'Oahrendorf rechaza la afirmación de Marx de que el poder 
político $urge ':necesariamente" del poder industrial. .. 

. .. .No d~l~d~ .te:q.er importancia la relad6ri del individuo con 
su clase, de'la 'que mencionaremos cuatro aspectos importantes: 



10) . --Se han dado diferentes significaciones a los concep..
tos "objetivo" y "subjetivo' en cuanto a la causa determinante. 

Las teorías subjetivas (Geiger. Marsha:ll y Croner) fun..
damentan las clases en el sentimiento del individuo de pertene,... 
,cer a ellas. Las objetivas buscan su fundamento en datos del me,... 
dio que determinan las condiciones de vida de los que integran 
las clases. Si la disposición individual es determinante y las cla,... 
ses, por tanto, sólo son fenómenos sociológicos causales, no pue,.. 
de existir la teoría de las clases; si la conciencia de clase es un 
fenómeno estructural básico. existe teoría de las clases. pero no 
es subjetiva. La verdadera causa determinante de las clases son 
las relaciones sociales en que se hallan los individuos. 

20) . --El comportamiento. En cuanto a ésto debemos for,... 
mar /los siguientes supuestos: intereses de clase (motivación de 
importancia para el conflicto de clases) , conciencia de clase (có,.. 
mo se transforman los intereses en motivaciones conscientes) y 
cultura de clase (elementos complementarios que caracterizan 
las clases). 

30 ) . --La estabilidad, que se refiere a la permanencia del 
individuo en una clase. Como veremos después, la movilidad 
social afecta a esta cuestión. 

40).--La incorporación, o sea, cómo se recluta al individuo 
en las clases sociales. "En principio, un individuo se convierte en 
miembro de una clase al asumir un cometido social relevante des,.. 
de el punto de vista de la autoridad" (15). En este sentido todo 
individuo pertenece a una asociación de este tipo, como es la 
sociedad política y en tal virtud pertenece al menos a una clase. 
La pertenencia a una clase se deriva de la titularidad de cometi,... 
dos sociales y d reclutamiento, de la división de éstos. 

Existen dos teorías que compiten sobre las estructuras so,.. 
,ciales: la de la integración y la de la dominación. 

La primera ve a la estructura funcionalmente integrada con 
equilibrio, mediante la institucionalización de determinados pro,.. 
cesas y representando una situación de orden. La segunda. la en
tiende como una asociación de dominación unida por la coac"" 
ción. que tiende a superarse, por lo que está en mutación per"" 
manente. Dominación e integración son conceptos que se corres,... 
ponden. 
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En cuanto a los conflictos que determinan un cambio estruc,. 
"tura.l hemos de partir de una oposicién estructural entre posicio"" 
nes, según su participación o exclusión de,.poder legítimo. Dicha 
oposición se manifiesta como autoridad y sentimiento en oposi .... 
<:ión.dividiendo la asociación de dominación en dos cuasi""grupos. 

,¡ El punto de partida de la teoría de las clases es el postu"" 
lado de que la titularidad o exclusión de puestos de autoridad 
están ligados a ciertos intereses, opuestos en, principio" (16). 

El interés significa intenciones de actuación ligadas a los 
individuos y no a sus cargos. Puede haber intereses en un indi .... 
vi duo ajenos a su deseo. ' 

rvlarx dice que es diferente la ideología de un individuo o 
uil' partido de ,lo que en realidad hace. 

P ara el análisis sociológico llamaremos interés a las direc,,: 
ciones conscientes (subjetivas) de la conducta. 

Lqs intereses objetivos sólo pueden caracterizarse en la 
consérvación. superación o modificación de un statu""quo. Los in
tereses deposición en toda asociación de dominación se dividen 
en dos grupos: a) la posesión de autoridad y el interés de con--
servar la estructura que la crea; b) carencia de autoridad e inte,., 
rés de nlodificar la estructura que la. establece. Ambos están en 
pugna. 

Este problema según M. Weber se reduce al de lalegitimi
dad de üna relación de domip.ación. 

Dahrendorf ha mencionado i'ndirectamente la fundamen;... 
~ación de los Intereses objetivos en pugna al hablar del príndpio 
de la satisfacción. Supone este una tendencia de mejorar la re1a"" 
ción satisfacción .... insatisfacción. 

En cuanto a los intereses objetivos inherentes a determina
dos puestos resulta que el titular puede hacer suyas o 'no estas 
¡'expectativas funcionales"; calificándosele así de "adecuados" o 
,¡ d~~viado"; según su caso. También la función tiene una" doble 
faz . 

Estos intereses, desde el punto de vista de Dahrendorf, son 
. intereses latentes que bajo ciertas condiciones pueden transfor~ 

marse en objetivos conscientes (intereses manifiestos). Los in--
. tereses manifiestos son el "programa" ,de grupos organizados; 

se asemejan al concepto de consciencia de clase. . 



Los intereses latentes son un postulado para fines analíticos 
y no existen; los manifiestos son realidades existentes en las 
mentes de los titulares de funciones de autoridad. La teoría de 
la formación de las clases debe establecer una relación entre 
ambos tipos de intereses (17). 

Ha quedado sin respuesta a qué tipo de agrupaciones per ... 
tenecen las clases sociales. En la determinación de las clases son 
de importancia los cuasi ... grupos o grupos de intereses. 

Hemos considerado como característica de toda estructurq 
funcional en las asociaciones de dominación. dos direcciones 
opuestas de intereses latentes. y suponemos una cierta coinci ... 
dencia entre puestos de autoridad con las mismas perspectivas 
de intereses y entre sus titulares. 

En cierta manera los titulares de iguales funciones. ocupan 
una misma situación; pero no son un grupo en sentido sociológico. 

Lo que Dahrendorf y Ginsberg llaman cuasi ... grupos. care ... 
cen de una estructura reconocible. pero tienen ciertos intereses 
comunes que pueden organizarlos en grupos determinados. dan ... 
do así lugar al nacimiento de los grupos de intereses. Estos se 
reclutan de Jos cuasi ... grupos. pero son más reducidos. 

En toda asociación de dominación existen dos cuasi ... grupos 
unidos por intereses latentes de clase. determinados por la parti,.. 
cipación cO exclusión de poder. De los cuasi ... gru,os se reclutan 
grupos de intereses que defienden o impugnan la legitimidad de 
la estructura de dominación. Estos grupos están en conflicto en 
la asociación de dominación. El análisis anterior es suficiente. 
teoréticamente pero al pasar al plano empírico se precisa de una 
formulación de generalización. 

Malinowski apunta seis condiciones de los grupos de intere ... 
ses: estatuto funcional. personaL normas e instrumental mate ... 
rial, actividades regulares y función (objetiva) (18). A estas 
condiciones las llama Dahrendorf condiciones técnicas de la or ... 
g anización. 

N ingún grupo, lógicamente, puede existir sin personal. Lo 
importante en este sentido es el "grupo rector". Las clases no se 
basan en la voluntad de unos cuantos. sino que los organizadores 
deben existir antes de que los cuasi ... grupos no organizados se 
transformen en grupos organizados de intereses. 



Es importante la existencia de una "Carta Constitucional", 
que encierre los intereses manifiestos de una alase. Esta codifi
s:ación de intereses precisa de determinadas realidades y de un 
pequeño grupo encargado de articular la "ideología". 

Además de las condiciones técnicas, son necesarias las con ... 
diciones políticas de la organización. En el Estado totalitario 
110 se dan estas condiciones. . 

Es importante socio1ógicamente investigar las posibilidades 
y formas de la lucha de clases cuando falta uno de sus elemen
tos, por estar prohibido, dando lugar a' movimientos subterrá ... 
neos o revoluciones. ~ 

Son de importancia también algunas condiciones sociales, 
como la que Marx menciona en cuanto a los campesinos france ... 
~es: comunicación entre los miembros de los cuasi-grupos. 

En las sociedades industriales con desarrollados medios de 
comunicación, decrece la importancia de este supuesto. "La cons
titución de los grupos de intereses organizados sólo es posible, 
empíricamente, cuando el reclutamiento procedente de los cuasi,.. 
grupos no es casual., sino que obedece a una ley estructural/t 
( 19). 

Existen situaciones contrarias a la formación de las clases 
que se derivan de las condiciones mencionadas: el Estado tota
litario, la ind ustriaen su período inicial (las asociaciones de do
minación sometidas a un cambio radical impiden que los cuasi ... 
grupos se organicen) y las sociedades después de una revolu
ción social. 

Hay dos factores empíricos que influyen tanto en la forma ... 
ción de las Cilases como en los grupos de intereses organizados: 
la movilidad social y la sicología de los miembros de las clases. 

Haremos referencia a diversos tipos de movilidad social 
para medir su acción sobre la estructura y el conflicto de clases. 
Primeramente nos interesa la movilidad intergeneracionaL que 
se da cuando la situación social del individuo no cambia durante 
su vida, y la intrageneracionaL que se da cuando hay fluctua
ciones. 

La primera permite la formación y conflicto de, clases, pues 
posee cierta estabilidad en la que pueden formarse grupos de 
intereses opuestos., 
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Resulta más difícil una sociedad con movilidad intragene,.. 
racional, aunque no todas las formas de esta influyen en la for,.. 
mación de las clases. Las clases, en cuanto a estratificación pue,.., 
den ser diferenciadas; y la movilidad dentro de una clase es in,,:, 
diferente, al igual que los movimientos ascendentes. Cuando 
hay un cuasi""grupo con funciones de autoridad, pero sus miem,.., 
bros cambian continuamente, no puede surgir un grupo de inte,.., 
reses que defienda o impugne la estructura de dominación. Va,.., 
mos a utilizar en este punto el ejemplo de la movilidad existente 
en los Estados Unidos. 

La movilidad horizontal individual es de suma importancia 
pues los que la ejecutan no sólo creen haber cambiado, sino me-
jorado. Es diferente que una persona escape de una sociedad 
cargada de conflictos a otra para la que es su destino inevitable. 
Cabe' preguntarse cuántos americanos han sido realmente se,.., 
dentarios. 

Desde hace aproximadamente un siglo existen movimien,.., 
tos migratorios constantes. La prueba del1J?ovimiento este,..oeste 
es que California es ahora más denso en población que Nueva 
York. El movimiento sur,..,norte se debe a negros en busca de li,.., 
bertad y a blancos en busca de una mejor situación en zonas in,.., 
dustriales~ El camino de norte a sur es hacia los parajes costeros 
del Atlántico~ Es importante también ·la relación ciudad campo. 
Aunque hay un gran movimiento del campo a la ciudad, en sen~ 
tido contrario es el traslado a barrios residenciales fuera de la 
ciudad. 

Hemos hablado sólo de cambio de domicilio, pero existe 
también un gran movimiento respecto al cambio de trabajo. 

La movilidad es un obstáculo para la formación de grupos 
solidarios. 

Menciona Dahrendorf tres razones de la capacidad asi-
miladora de la sociedad norteamericana. Una es que la vida de 
todo nuevo americano comienza con la emigración. En segundo 
lugar la vía metódica ("1 am an american") y la vía de Jos hijos. 
Por ·ésto en los Estados Unidos se hablan pocos idiomas y el 
escolar que habla otro idioma es considerado extranjero, como 
fuera del grupo. En' tercer lugar la falta de instituciones qú~ 
aten al individuo con su lugar de origen. 



· " J?:orlo que se" refiere a la movilidad' vertical. en los Estados 
Unid9"S, 'existen diversQs estudios., que demuestran que el m9yi .. 
miento ascendente· y descend~nteno es muy cuantioso, ni télín .. 
poconiayor al de Eúropa./Esármovilidadvertical no~ejerce tan
ta influencia sobreJa JOFmación ycortHictode dases. ' 

En cuanto a ,lar,movilidad social :existendos tipos de cla.ses; 
cerradas (lél:ocupac,ióndepuestosde'autoridad se ba'sa encri
td:ios i de,:,adscripcióna]a~p.ersbnáy;esi,hereditaria) yábiertas 
(formas ·dadas con, contenido 'eariloiante )~~El conflicto de clases 
se te duce en la;medida:de :a¡)ertura 'ae una clase, pues si un 
individuO con posibiHdadde asceriso a unaclasesupefior, es 
menossolida-tib 'cori la~lasé a la' que' perten.ecé.· ' " 

El otro factor que hemos mencionado es la, llamada sieoIo .. 
gía de las clases sociales (intereses manifiestos como realidades ~ , 
sicológicos) tan illlPortantes para la formació~, de, las, clases 
como las condiciánes tétnicas, políticas y sociale's que he ... 
mos estudiado. En los grupos organizados de intereses, la situa
ción de clase, es re'iativamente dada por la posición que se ocupa. 
Es necesaria una. explicación sicológica para la conducta, des
viada dentro de las :asoaiaciones de dominación. Es . tambiénim .. ; 
portante sicológicament~:ha.sta qué grado los intereses nianifies.,. 
tos configuran la personalidad de quienes los hacen suyos. Den ... 
tro de una clase, -abierta los intereses manifiestos: se reducen. 
Por lo que se refiere a las características de Jas dos clases en 
conflicto dentro de la asociación de dominación" analizaremos 
de preferenciafla cláse dolIlinante. , " . 

a} La dominante es siempre un grupo reducido'· pero en .. , 
c1,l~ntra una limitación en la llamada delegación de, autoridad~'; 
por la que el número deexcluídos de autoridad se reduce pro;... 
gresivamente. ' 

b )'Puedené~istir ell {¡na ~oci~dad tantas '~lases dominan- ' 
tes como as:ociaciories de dominación haya. ' 

cJ Las clases domjnantes,nodeciden .el,"estado,culturaJ··, 
ni lác:lihám~~a de !a qSQciaci(>n'de, la ¡que provienen., ' 

Existen también·' clases oprimidas' perO ambas tienen las 
misIIlas fa~iliQ.a4es: de org an,izarse.: ~n J,a~ so~iedade~inQ ustriales 
desde la.~~sapa~ici,ón, del qbstác:l)lo¡ principal. d~ e~t,a:, ~lase:. iUl't 
posibilidad de' comunicación .• ;',';'. '; ,,. ': 
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Al igual'queJasdominantes. puede haber .tarttas~lases ()pri~ 
midas como asóCiaciones de dominación existan. ,e, , "', 

Al haber t,nencionado las sociedadesindusttiales clesarro,..,. 
Hadas. nos hemos referido esencialmente a la aleméltia. inglesa. y. 
norteamericana. áunque en mayor escala a esta últilha. 

Ha ~ido ~uestro interés~ hasta ahoré.. explicár la teo;íad~ 
Ralf Oahrendorfpara enfrentarla aja obra de Carlos.Marx .cón 
el fin de apuntar los cambios que ha operado la sóci~dád indus
trialen la épo<:a que media entre ambos autores. Sólo nos restát 

por el mO,mento •. hacer un est~tdiode la empresa indUstriaL y $U§ 

conflictos de acuerdo. con el pensamiento de Dé,lhJ;:~rtdorfpar? 
más tarde exponer otros puntos de vista. en cuanto él la sociedad 
industrializada, con diferentes directriees. Como lo es lá obt·a de 
C. Wright MilIs,. ' 

. Enestepuhto 1;10S preocupa si exi~ten:~ún~lases tánto in,:, 
dustriales como sociales.. . " 

Marx dedicó especial atención; :a;'la.:empresa industrial. 
Aunque en cierta manerá' carecería desentidocomparár urtá ;pe ... 
queña fábrica,de hace' cien años contuna·:empresa.actual; la 'eirt ... 
presa industdal ha sido siempre una'}É1s0.ciación de dominációtü: 
"Donde existen empresas industriale·s'~sepr()duten:·situac~bnés 
de dominación y con ellas intereses latentes; cúasi .... grupos y da.:- ' 
ses (industriales)" (20). 

La organización de la e~presa industiü;l1:distingue:etaspec~ 
to .. funcional" de la división del trabajo y el "gradual" de auto ... 
ridad y subordinación~Para la empresa industriales' tan necesa ... 
ria la división deltrahajo'en procesos parciales:camo un sistema; 
de. jefatura y subordinación. que los' coordine.' La relación de: 
autoridad y subordinación permite la existencia enla'(~'mpresa 
industrial de relaciones de dominación en elseptidorjguroso de 
la teoría de las clases: y de una estructuraatitoritarüi jerarqui~ 
zada. . " "!' '. '¡ .' : 

. Dahrertdorfafirmá que existen realmert,tereléldones de ·do ..... 
minación comocondicióri indispensable de la: estruct:udi ;~rilpre-; 
sariaL pues ésta ¡es una asociaci9n de dominación'i ¡' , 

Los litulatesde puestos ;positivos . y I1eg(;ltivo~ :'de: a.rttoddad 
aparecen unidos en la empresa industrial, 'en:cu:¿¡Siig:tupós'de' in~' 
tereses latentes comunes en oposición. ,'r ,. ¡ 
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El contenido del conflicto de clases es siempre la conser
vación o modificación del status quo mediante la conservación o 
modificación de las relaciones de dominación existentes. 

Los intereses de las clases dominantes, como intereses do,.. 
·.,minantes, toman la forma de valores vigentes dentro de una uni,.. 
dad estructuraL son el reflejo de la verdadera estructura si 10 
que existe está garantizado por ,la dominación de una clase. A la 
luz de la teoría de las clases se percibe que 10 existente es "par .... 
ciar', por cuanto que. existe a base de la dominación de una 
parte, de una clase. "Conservación y modificación de un statu 
quo son para la teoría de las clases intereses parciales del mismo 
rango, cuyo conflicto puede considerarse como causa determi,.. 
nante de la dinámica de las estructuras sociales" (21). 

Contra la existencia de intereses latentes opuestos en la em
presa industrial existen dos objeciones: 

10.,.......:.E1 "aburguesamiento del pro1etariado"t o sea, que el 
mejoramiento económico del trabajador elimina un conflicto 
perdurable. Pero Dahrendorf afirma que la teoría de las clases 
no postula una relación entre situación económica y conflicto de 
clases. Sino que éste se basa en relaciones de dominación (te,.. 
nenda o carencia de autoridad) . 

20.---0tra objeción es que la substitución de los capitalistas 
managers suprime el conflicto de clases en la industria. Como 
hemos visto, los intereses latentes se derivan de la función y sus 
sujetos son las personas pero sólo en medida en que asumen 
determinados puestos. Son importantes las condiciones de vida 
del trabajador y la forma de reclutamiento de empresarios. Pero 
para fundamentar el conflicto de clases Dahrendorf coincide con 
Marx, Reuner y Burnham cuando ven que en la sociedad por ac,..,: 
dones el relevo de capitalistas por managers carentes de 
propiedad no elimina el conflicto de clases, sino que modifica 
sus formas. Las empresas industriales continúan siendo empre
sas de dominación, cuyas estructuras generan cuasi-grupos en 
intereses latentes en pugna. . 

Más importante que las objeciones anteriores resulta el pro
blema que surge al delimitar la extensión de los dos cuasi-grupos 
de la empresa industrial. El sistema de de1egacionescle comp'e'; 



tencia dificulta la determinación de los límites entre puestos de 
autoridad y carentes de ella, especialmente dos grupos de 
puestos: 

1 o. ~ La llamada "plana mayor" de la empresa, compuesta 
por especialistas que a veces están integrados a la organización 
de mando de la empresa; pero es más frecuente el caso contrario 
y entonces su situación queda indeterminada pues no son ni 
elementos ejecutivos ni de mando. Pueden considerarse como 
un sector marginal de la clase dominante de la empresa indus~ 
trial. El número de sus miembros es generalmente limitado. 

20. --Es más numeroso el grupo de puestos desempeñados 
por empleados de todo género. Hay que admitir con cierta limi,... 
tación que las posiciones de los empleados en las empresas son 
de autoridad y la única explicación de ésto es la "teoría de la 
delegación". "Los empleados son lniembros del cuasi""grupo do,... 
minante y partícipes de sus intereses latentes" (22). 

La democracia industrial se identifica con.la "instituciona
lización de la pugna de clases". Esta regulación y las institucio,... 
nes y puestos de contención representan un cambio estructural 
basado en el conflicto de clases. Daremos importancia c. cinco 
elementos estructurales de la industria desarrollada: 

lo.-----,Organización de los propios grupos de intereses en 
pugna. Las clases en conflicto están en la plenitud de su des
arrollo en el ámbito industrial. Ambos cuasi,...grupos se basan en 
la estructura autoritaria de la empresa industrial y en su organi,... 
zación se producen los siguientes problemas: a) En cuanto al 
hecho de que los sindicatos procuren que los miembros de cuasi,... 
grupos excluídos de autoridad se recluten de sus organizaciones 
y se actualicen sus intereses como. fuerza organizada, mientras 
que las asociaciones patronales son poco rígidas y cuentan con 
escasos representantes, podría decirse que o es una ley estructu,... 
Tal del conflicto de clases organizado o responde a la posibilidad 
de que la clase dominada se deje representar por un reducido 
grupo de intereses. b) La relación entre asociaciones patronales 
y empleados, plantea importantes problemas si consideramos a 
la "clase de los servidores" como parte de la dominante. c) Es 
importante la relación entre distintos grupos de intereses que re,... 
clutan a sus miembros en un mismo cuasi,...grupo. d') En qué 
medida la organización de los sindicatos no es por sí misma una 
asociación de dominación. 
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, La organización de las clases industriales aligera el conflic--
toy favorece la "democratización" dé las pugnás entre clases .. 

20. - Corporaciones de negodación, cuasi .... parlamentarias 
. en las que se enfrentan los grupos de intereses, son consecuencia 
de la formación de grupos de intereses e.n la industria. 

Existe un mecanismo para la "deliberación colectiva': o 
sea ordenamientos en los que los salarios y condiciones de tra,... 
bajo se fijan entre empresarios y trabajadores. 

30.- Instituciones de Arbitraje, que son organismos de con .... 
tención para el caso en que no hubiera un acuerdo en las nego .... 
ciaciones colectivas. 

Existen cuatro formas lógicas en su intervención: 

Intervención 

Voluntaria 
Voluntaria 
Obligatoria 
Obligatoria 

Validez 

Voluntaria 
Obligatoria 
Voluntaria 
Obligatoria 

La primera carece de fuerza y las otras tres la tienen; aun,... 
que la cuarta puede agudizar el conflicto de clases. 

40. -' Representaciones del personal de la empresa. Son li,... 
mitadas las modificaciones que puede sufrir la e~tructura auto,... 
ritaria de la empresa. Las estructuras obreras pretenden en el 
fondo lo mismo en toda sociedad industrial desarrollada~ pero 
no representan estructuras de autoridad. "Los jefes de la oposi .... 
ción carecen de poder legítimo dentro del Estado político" (23). 

La representación de los trabajadores sólo puede mitigar 
los conflictos en la medida en que esté separada de la estructura 
de autoridad "oficial" de la empresa. 

50.-Tendencias a la consolidación institucional de una 
" codecisión" de los trabajadores. 

Es necesario. explicar un cambio estructural reciente, sólo 
realizado en la industria minera alemana. Consiste en la desig,... 
nación de un director de trabajo que trae consigo dos consecuen .... 
das: 1 a ). Es una posición de autoridad, 2a). No existe un re .... 
clutamiento determinado para este puesto. .' 



Ahora bien, la industria y la sociedad, aunque se relacio,.., 
nan, son campos diferentes. Las situaciónes ~ociales y el conflic..
to de clases en la industria, dentro de las sociedades industriales 
desarrolladas, no·dominan ya la sociedad en su conjunto, sino 
que su vigencia, forma y contenido quedan limitados a la esfera 
industrial. La industria y el conflicto de clases en la misma están 
institucionalmente aislados en las sociedades industriales des..
arrolladas. La' clase dominante de la industria sólo influye en 
una parte limitada de la vida del trabajador. Sus sanciones estiln 
dentro de la empresa reglamentadas por disposiciones legales. 

Existen cuatro hechos que demuestran el aislamiento insti"" 
tucional de la industria en las sociedades industriales des--
arrolladas: 

1 ) N o es necesario que un puesto de autoridad en la indus"" 
tria se corresponda con otro en la política. 2) Los intereses de 
clase en la industria se refieren sólo al mantenimiento o modifi,... 
cación del statuquo industrial y no al social en conjunto. 3) 
Existen tantas clases dominantes y domip.adas como asociacio,... 
nes de dominación; por lo que las de la industria y la sociedad 
no se corresponden. 4) En la industria y en la sociedad actúan 
causas determinantes y mecanismos de ordenación indepen"" 
dientes. 

Podemos apuntar como consecuencias de dicho aislamiento 
que la función profesional es sólo un sector limitado de la actua"" 
ción social del individuo, que los industriales al terminar su. acti"" 
vidad profesional olvidan sus intereses de clase industrial, por 
lo que éstos no se identifican con los políticos. Otra consecuencia 
es que las huelgas en la industria no afectan al púbiIco en gene..
ral y las de un sector industrial apenas perturban a otro, así co
mo que no se pueden identificar los sindicatos y los partidos so"" 
cialistas en la lucha política. 

La industria abarca sólo una parte de la población de un 
territorio, pero todos los que viven en este territorio figuran en 
la asociación de dominación que es el Estado. Pero sólo pertene..
cen a la asociación política en cuanto titulares de funciones es .... 
peciales, (ciudadano del Estado). Puede· diferenciarse su ca .... 
metido como ciudadano del Estado y como hombre económico. 
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Al definir Weber la asociación política menciona el' 1 cua,.. 
dro. administrativo", como titular o instrumento de· dominación 
política. El problema que se plantea en cuanto al conflicto de 
clases es determinar. a cuál pertenece la burocracia. , 

La burocracia política se diferencia de la industrial en que 
mientras ésta establece en su estructura autoritaria límites entre 
titulares de puestos de autoridad y carentes de ella, aquélla gra
dúa las competencias de ámbitos de autoridad, jerarquizándo
las. "Dentro de ,las organizaciones dicotómicas es posible un 
conflicto de clases; dentro de las organizaciones jerarquizadas, 
no" (24). 

Las funciones de la burocracia política están excluídas de 
dominio político y aquí E:e pone de manifiesto la teoría de la dele,.. 
gación. Los múltiples ámbitos de autoridad hacen que en las 
funciones burocráticas apenas se perciba su carácter de auto
ridad. 

Las consecuencias de la burocracia son mftltiples 'y ~sencia
les para el análisis de las clases: 

1 ) . -- Por su monopolio de mando y su carencia de intereses 
representa la burocracia estataL la estructura de ··10 que se ha 
convertido en ley de la inercia de la evolución sociaL En todos 
los cambios de alto personal político queda subsistente como 
fuerza inconmovible. 

2 ) . --La burocracia personifica la tendencia hacia un ., ra
cionalismo" oportunista. 

3 ) . -- Incluso en los cambios súbitos del gobierno político 
funciona el Estado burocráticamente administrado casi sin res
tricciones, ya que la necesidad absoluta de la burocracia convier ... 
te a ésta en titular autónoma del mando. 

Aun cuando la burocracia pertenezca siempre a la clase 
dominante y sus funciones sean funciones positivas de autoridad, 
no es nunca la burocracia la clase dominante. Sus intereses la
tentes tienden a la conservación de lo existente, más lo que en 
cada momento constituye lo existente no lo decide Ja burocracia, 
sino que se le señala previamente. 

En dos aspectos dependen .los titulares de funciones buro
cráticas de fuerzas externas a ellos: lo. Su autoridad es presta ... 
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da, esto es, s'e ttata de una autoridad delegada~ 20. Los intereses 
que constituyen el 'contenido material de la autoridad burocráti7 

ca le están dados, asimismo a ésta, que administra en virtud ,de 
su autoridad delegada,' siguiendo orientaciones de carácter,ge--
nera! concebidas y formuladas 'fuera, de ella. '~ 

La burocracia como titular de funciones -positivas de auto--
ridacil'ntypuede representar con carácter permanente, un deter~ 
minado principio de intereses manifiestos. 

Tr~sáfirmadones pueden ;formularse sobre la clase dOInl'7 
nante en la sociedad política, como consecuencia del análisis d~ 
las funciones burocráticas. 10). La burocracia constituye si,~ilij. 
pre parte de esta dase, dQminante: .20). Su elemento det~rmi--
nante,:es ,un grupo q.ue por la posición y funcionesq~ sMs}niem--
brós puede: dar directrices materiales a ,la burocra,ci9 ; ,}o ). Est~ 
grupo debe representar un sistema de interes~s tnélnifiestos, ar,,
ticulados dentro de un marco de intereses. 

, Las verdaderas pósiciones de domjnación eÍlla esfera pólil, 
tica, corresponden en las sdciE:~dádes modernas, junto al aparato 
burocrático, estataL a los pUE;stqs de ministro (ministros del Po--
der Ejecu;tivo), y ,él, {los parJamentarios Q !llás exactamente, a 1();9 
ele1IJ.eJJ,tos integrantes de las fracciones parlamentarias guqerpa,.
mentales. Por sus posiciones, constituyen los titulares der,estos 
tres grupos de cometidos, esto es, los diputados de los partidos 
gubernamen:tál~s,.loslIlinistros y las jefaturas burocráticas, la 
clasé ',dbIÍlinátiü~' en 'las sociedades industriales 'desarfolládas1• 

De: aquíparterr ta.8 órdenes para 1a's que debe esperé,ltse ',obedien':" 
cia. Los titulares de estas posiciones constituyen el tuasi--grupo 
y COl,l exclusión dE: la buro<;:~acia; el grupo de int~Te~es ,dof!.1inan-
te~~sJo' ~St e1?-el pleno sentido de la teoría de las' clases, lasla$e 
dominante. ' 

, In,tegr,an la dase dqminante los titulares, perfectamente de---
t~rrhiriabl~?, de los puestos de autorida,dpqlítica. , 

~;: . ~. . ,: z"" . - .' " 

10 ) '. '"7' El grupo dominante, el de J6s ministros, senadores y 
diputados (en, los Estados Uriidos;;aclos que 'Ri.esman se reJie~ 
re), aparece unido al interés latente de la conservación delstatu 
quo de'la dívisión de: la autoridad, más sus interesesmanlÍiestos 
son mínimos. La clase: dominante toma sus principiosd~ 1aactua;.
ción,' de la cJ~se dominada" repartidaeri subgrupos::de Jos "gru-i
pos vetan tes . La clase dominada estáexcluída de toda domina,;;. 



ción y sus intereses llegan a la política guhername~taLRor lé:l; vía 
indirecta de los H grupos vetantes" convirtiéndose en valores y 
realidades .. El cOll.f1icto de clases queda "latente" t esto es, apa> 
rec;einstltucionalizado y como principió de cambio estructural de 
la sociedacl,'es reconocido y reaulado. 

20. ) . ---El grado de apertura de la clase dominante en cuan"". ' 
to a )ospuestos de autoridad puede aumentar de tal modo que 
impida asumir el dominIo a 'otros grupos durante un período tan 
largo que les permita transformar'sus intereses manifiestos. Si' 
la clase dominante careciera de "cabeza' t t. la burocracia sería el 
tit~lar. único del dominio. polític() . (25) '. 

30) .---Otra alternativadelmal1dO es el totaHtarismo. Para 
quelU:~ grupo ele. intereses de la clase pomip.ante ocupe y con,.. 
serve los puestos de domlnad~nllecesita dosC;óIldiciónes: a) Ce,.. 
rrarseen cuanto al personal;. b) . Cef,raf lóscaminos de realiza-:
ción,. de los. intereses de ¡la .clase !domiriada.Surge; la dominación 
totalitaria de una minoría y un conflicto dec:lases ql1etonduce a 
cambios .estructurales reVQlucionarios; .. 

"El conHicto entre grupos organizadosde;interesesha evo ... '. 
lucio nado desde lá lucha de clases' hasta C01lvertirse en una po
lémica cuasi ... den;tocr~ticat Mas no por ~llo deja de ser conflicto 
d~.chises'·'(26 ) . , .' . 

La clase dominante de las sóciedadesindustriales desarro,.. . 
Hádas sediferendade otras por un elemento' constante,burocrá
tico.· Ei ejercicio de la: autoridad está dividido en procesos par-:
ciales: subordinados.' 

A fin de seguir ilustrando las ideas expuestas con ejemplos 
reales, .' hemos de volver a: referirnos a la sociedad norteame
ricana. 

L~s ~o~ceptbs de igualdad y movilidad.qu~ he~os. emplea,.. 
do a 10 largo de nuestro estudio se relacionan directamente con' 
el . concepto ·de ; comunidad •. La : democracia americana es una 
igualdad de derechos y:oportunidades. La posibilidaddemovi,.. 
miento' y :la ausencia de movimientos . políticos revolucionarios' 
sortconsecuencia de la igualdad~ LaextraQf,dinariafluidez' de la 
sociedad móvil americana trae como resultado, la búsqueda:cons
tant~ de comunidad :(27).: La. contínua;disoludón de vínculós 
causa inseguridad y 'ansia por la comunidad. 
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Laéómunidad locales el tema más importaA:te de la socio
logía americana. ' 

Estados Un~dps. es 'un. país altamente industrializado. En', 
1 950 casi dos tercios de la poblac~ón vivíán en territorios urba ... 
nes y sólo un' tercio en comunidades vecinales. Los territorios 
urbáno$ incluyentainhién los suburbios. 

El 14 % de la población,en 1,950 VIvía también en estos d~s-:, , 
tritos con un típicocar,áctercomunitario. 

El estudio de las relaciones sociales locales se concreta a: 
relaciones de vecindad en grandes ciudadés, comunidades de 
.importancia numérica .controlable y, suburbios. 

Pa~ª los europeos las ciudades populosas son las típica:":; 
mente. t;tm,ericanas. Al preguntarse' la. escuela de Chicágo en 'los 
~.ño$ 2Q~i l+na ciudad con más del millón de habitantes es toda... ' 
vía Ul}q' com,unidad, contestó negativamente. "'Vecindad física y " 
lejaníq$ocial" es la 'fórmula de Louis Wirth; sin embargo,algu
nos soció)qgos americanos han descubierto relaciones de vedn ... 
dad en lélsdudades. Pero lo importante no son estas relaciones, 
siI10 que cada miembro se vea obligado a mantenerlas. 

En up estudio, realizado por Vidich y Bensan, describen la' 
poblélCió:Q. de Springdale de la siguiente manera: "Nadie nec'e
sita afaria~se,.aquí por encontrar amigos; todo 10 que hay ,que 
p.é:lcer,e~ ser amable uno mismo. No hay problemas graves p<;lra , 
~l'cipgdé,lle; de las dificultades son culpables los extraño$. Los 
4owl?res aquí tienen mucho sentido de la comunidad., ., nadie 
es é,~cluído, se trata de una ciudad democrática" (28) . 

. ' , . , , 

E~iste una conducta 'normal y una presión hacia la norma", 
liqad, para la que hay que reprimir los impulsos. Hemos llegado 
alllflmado "isoformismo o conformismo". El vigor de la peque-
iía,,,ciudad ha pasado a los suburbios. , 

Hoy viven más de 15 millones de americanos en suburb~os ) 
ysu crecimiento no ha disminuído. Según datos de O un can y: 
Reiss estas .personas se diferencian del 'resto de la población:' 
son más' móviles geográficamente; dominan los blancos nacidos 
en·: Norteamérica; su 'edad media es inferior y el número de hijos 
,stlperior a las zonas urbanas; sus ingresos superiores al>igual 
que su formación. 
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No todos los suburbios soniguaJes, pero tienen ,rasgos co
munes: 10). Sus habitantes se dejan interrogar por los,socióloé' 
gos. 20). El jardín ysu cuidado son importantes. 30). Se estima 
n;Iú~ho más a la familia ya los #iños que en la ciudad~ 40). El 
suburbano es un voto menos para el partido democrático. 50) . 'Es 
común que cambien su confesión religiosa. 

,ExisteJ;l también ciertas obligaciones: el consejo de padres . 
de familia, la comunidad de vecinos, organizaciones de benefi-
cencia y comités eclesiásticos. ' 

La característica fundamental de los suburbios es que los 
habitantes se ven arrastrados a liha red de vecinos y amigos que 
sólo rompen los '} desviacionistas" . ' 

,W:Qyte dice, que tomar café por la tarde es uIta institución 
en los subllrp,ios'. Y 'la vida privada se introduce en lasexpecta~ 
tivas del conjunto socif1~., , 

La diferencia ent:re la pequeña ciudad y el suburbio es que 
aquélla abarca la vida entera del hombre. El suburbio, no tiene 
mercado, ni calle principal, ni lugares de trabajo. Encontramos 
la sociabilidad per se: "se reúnen pórque les 'gusta reunirse" 
(29) . 

Para muchos el suburbio es una sociedad altamente,rilóviH 
El su~urbio demuestra que las grandes ciudádes han"surgídq 
contra la voluntad de 19S americanos.' Anti,guáinente la fnstitu~ 
ción característica era la peqlleña ciuqélqfhoy es el süburl;>io y 
ambos se caracteriz~n por el "isoformismo'''., t;:~ta cara<:teríStica 
influye inclusive a Ilas ciudades. Actualmente' la sociedad riorte~ 
americana es un agregado :de comunidades uniformes, e indistin
guibles, pero particularmente son el medio en :qt1e se desenvuelve 
la existencia social del individuo (30). " 

Los norteamericanos tienen una gran afició~ po~pertene
cer a una o varias asociaciones de servicio o civiles; demostrando 
así su deseo de servir al bien común. Sin embargó, 'elpbrcentajé 
de socios jóvenes y viejos bajo. ' ,,' . 

Para los americanos, más que para los .eurpp~os, es impor"} 
tante el vecino; la participación aotivq, en asociaciones, .eª: inte
gración social. más, existe presión hacia la socL::tbitlida~L ' ) 
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, Riesman dice que la "angustia" es la sanción del individuo 
dirigida por otros hacia el isoformismo. Entendemos ésto como la 
aceptación y sometimiento del individuo al rol de la sociedad. 

Haremos mención, por último a la llamada racionalidad, 
como característica del pueblo americano. 

Los norteamericanos tienen una gran preocúpación por las 
ciencias yen este sentido, no sólo se han aclimatado los términos 
científicos sino que cada persona necesita la ayuda de un técni-
co científico en su vida. Estamos en presencia de la "cientifica
ción" de la práctica. Esta fe en la ciencia es 10 que condiciona la 
educabilidad del hombre y su manipulación. 

Como otro elemento de la racionalidad hemos de referirnos 
a la religión, que aunque está representada en diferentes iglesias 
tiene ciertos rasgos comunes que armonizan al individuo dentro 
de la sociedad. 

El triunfo histórico de la ilustración se manifiesta en la ex-
periencia transmitida científicamente, el mundo manipulable, el 
hombre educable, la fe en la armonía de la moral y la veneración 
deun Ser Supremo. 

El siguiente punto que debemos analizar respecto a las so
ciedades altamente industrializadas es el pensamiento de C. 
W right MilIs. Este autor parte en su análisis de la sociedad 
norteamericana, de un pequeño grupo de hombres situados en la 
cima de dicha sociedad. 

El hombre es arrastrado a veces por fuerzas que aunque 
están fuera de su control influyen en su conducta. Infinidad de 
proyectos y decisiones le son impuestos. 

Pero no todos están en el mismo caso; existen individuos 
que pueden ocupar posiciones en las que afectan con sus decisio-
nes a los hombres corrientes. No se sienten obligados a ninguna 
comunidad ni a satisfacer exigencias; las crean para que otros 
las satisfagan. Es más importante el que ocupen posiciones cen-
trales a que tomen o no decisiones, pues a veces con abstenerse 
de actuarJ traen consecuencias más importaptes que si lo hicie", 
rano Gobiernan el Estado, dirigen la organización militar y con
trolan las grandes empresas. 

Debajo de esta minoría se encuentran los políticos profesio ... 
na les de niveles medios de poder. ' 
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Según MilIs, algunos, no c.reen ,que exista :unaminoría diri
gente; pero otros se dan .cuenta que hélY: grandes decisiones ,en 
las cuales no se les toma en consideración .. 

Para entender el papel de los altos círculos en Estados 
Unidos necestiamos analizar e1 hecho de que. en las cimas de 
las grandes instituciones sociales y las .. jerarquías . del .Estado 
están los puestos de mando. 

El ináximo'poder reside en el dominio·económico, pólítico y 
militar. 

Las familias, las iglesias y las escuelas son instituciones 
menores que sirven a los fines de los gobiernos, los ejércitos y las 
empresas. Dentro de estos tres grandes grupos el poder se ha 
centralizado y las decisiones de alguno de ellos influye en los de
más;; y como consecuencia han surgido las élites económica, po
liticay militar que forman la minoría del poder. 

Esta minoría tiene al máximo todo 10 que puede tenerse: 
dinero, poder y prestigio. Esto se debe a las posiciones que 
ocupan en las grandes instituciones, pues éstas son las bases y 
los medios para ejercer el poder, adquirir y conservar riqueza y 
sustentar el mayor prestigio. 

"Entendemos por poderosos, naturalmente, los que pueden 
realizar su voluntad, aunque otros les hagan resistencia" ( 31 ) + 

. "Celebridad, riqueza y poder requieren el acceso alas 
grandes instituCiones ya que las posiciones instituCionales que 
los individuos ocupan determinan en gran parte sus oportunida
des para conseguir y conservar esas valiosas.experien,cias" (32). 

La élite se compone de grupos que se conocen y relacionan 
entre sí, que se toman en cuenta unos a otros. Son una entidad 
social compacta con conciencia de pertenecer a una clase social. 
Estos grupos estrechan sus filas para señalar una línea divisoria. 

Debemos advertir que esta minoría es completamente dife
rente ala antigua nobleza europea, pues influyó que Estados 
Unidos no pasara por una época feudaL Su origen proviene de 
la clase media .sin superiores aristocráticos. 'La élite al surgir no 
encontr:ó oposición y el desarrollo capitalista imposibilitó el sur
gimiento de una nobleza hereditaria. La clase media y bajalle-
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· g aron!' a ,concebir la idea de una .contra .... élite y esto fue creado 
por' la tradición étistiana para criticar. a lél:s minorías gobernan
tes, pero Mills no acepta· esta idea . 

.. La élite es una serie de altos círculos cuyos n;lÍembros son 
seleccionados, preparados y certificados, y a quienes se ,permite 
el acceso íntimo a los que mandan las jerarquías institucionales 
impersonal~ de la sociedad moderna" (33). 

Al estudiar la élite como clase social debemos fijar nuestra 
atención en los .ambientes en que se relacionan sus miembros. 

Lo que nos interesa es el poder de quienes ocupan los pues
tos de mando. Se ha concebido a la élite a veces omnipotente y a 
veces impotente. Tanto en la sociedad como' internacionalmente 
pr~valece la imagen omnipotente; aunque no es ni una ni otra 
cosa. Si el poder para decidir fuera compartido absolutamente t 

no habría minoría poderosa ni gradación de poder, sino homoge": 
neidad radical. En el caso opuesto tampoco habría gradación si 
un pequeño grupo monopoliza las decisiones. En Estados Unidos 
no se dan estos extremos. 

"Dentro de cada uno de los órdenes institucionales más 
poderosos de la sociedad moderna hay una gradación del poder. 
P ara entender la minoría del poder analizaremos tres puntos 
deci$ivos" (34). 

1. --- Sicología de las élites en sus respectivos ambientes. 
Sus miembros tienen un origen y educación análogos, por 10 tan .... 
to, bases sicológicas y sociales de unión que culminan en la inter .... 
cambiabilidad de instituciones predominantes. 

2. --- Estructura y mecanismos precididos por el directorio 
político. Entre más dominio burocrático haya, tienen más poder 
como élite. 

3.---Los Tres Altos Círculos, además de lo anterior, ne'ce .... 
sitan estar coordinados como base de su unidad; aunque no sea 
constante ni sólidamente. 

Mills afirma que no es la élite la que hace la historia. Los 
acontecimientos dependen más de las decisiones humanas que de 
un destino inevitable. Sociológicamente el destino es la suma 
(imprevisible para el hombre) de decisiones de poca· importan .... 
cia; "es la historia como destino" (35). 
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: . " . No es solamente el·poder: de la, min9ría lo qu~ mold~a la 
historia. La historia ho es la realización ,de un plan determinado~ 

En la historia de las grandes decisiones la ampliación ycen,... 
tralización de los instrumentos del poder hacen que aquéllas ten,... 
gan, hoy, mayores consecuencias. Esto no significa que las;m,ino-
rias forjen la historia. . , , 

. Las minorías modernas pueden deshacer uria Ístructura'Y 
crear otra en la que desempeñen papelesdistintos~ Unos pueden 
~star determinados en sus papeles y otros son quienes lo detet~ 
mihan. 

,Si :se considera a la mayoría impotente, resúltaríaun ju,gue,... 
te de la historia al que no podemos pedirlecuevtas., ,La minoría 
del poder norteamericano. debe considerarse ~O1)lO responsable 
eIr sus decisiones. ' , 

Haremos en las siguientes páginas un, breve análisis. de los 
inqicadores que ha empleado Mills 'para' fundamentar su con-
cepción de la élite del poder. ' 

. Primeramente. encuentra Mills qtteen todas las ciudades y 
poblaciones de los Estados Unidos existe un determinado hÚme,... 
ro ,de familias que están vinculadas entr~sípor rasgos:amistosos# 
de vecindad y sobretodo porque qcupan' las más importantes 
posiciones económicas, sociales y políticas. 

, " La olasealta de la sociedad l()cal está repreS,entada p~r fa~ 
~iJias viejasy nuevas que compiten entre sí por elprestigio. La 
vieja clase alta tiene gran dev9ción por el parentesco y el pasado~ 

. Esta clase, vieja consid~ra a la nue~a como demasiado 
c()nsciente de su dinero, sin interés por la vida cívica de la ciu:
dad, salvo para fin~s personales. A su vez, el hombre de lanu~~ 
va, <::las~ alta mira al de la vieja como poseedor de:Un prestigio 
que a é11e gustaría tener, pero también como un individuo anti,... 
cuado que impede negocios y manejos políticos importantes y 
como provinciano atado a las cosas localest sin, visión para 
avanzar. 

" ·Lé:ls clases altas locales manifiestan sus inquietudes políHs:a& 
dentro del partido republicano pero su prestigio es conocjdo,sqlo 
dentro de su territorio (aunque algunos tienen a veces más 'di .... 
nero que ciertas figuras nacionalmente reconocidas)'. . 



: ; 'La sdciedad local es un-a estructura de poder tanto como una 
jerarquía de posiciones sociales. en la cumbre hay una serie. ',de 
cam~dlla~ o.,grupQs cu:yos individuQs juzga~y deciden lascues..
tiones importantes de la cOJIlunidád' así' cómo muchas grandes 
cuestiones del Estado y de la nadóri' eÍl que está éompreriditla "lá 
comunidad ':' .... Esascamarillas. casi siempre están compuestas por 
indiViduos! de Ja vieja é1as~ alta, {J6 )~. "" " 

{ "~': ~'X?éb¡aj~6~:e ~Sá~ canlélril1k~Fe:stan: los hombres" activOsi:: perte~ 
p.éd~ÍltesL~Jánueva:d~se alta éíl' gran parte; qué llevah';:ft'ábo 
las: deciSIones 'Y' prográmas; de la cuilibré: Este; segundo . hf.vel se 
funda en su estrato inferior con los lioh1bre~:fae1' tercer. plano!, 
lQs jefes p,e ;la~ .a.gencai~ cíviq:lY., los e:~np~e~qpsde ,~as or,ganiza..
ciQn~:;! 10s ,lid~J;es .,lqcales~ lqs. period.i~téls, :y ~ ~;:~iI1álfÍ1ep..te; ~<?r:L ¡,el 
ql~gt0 o;rde¡r 4~ 1a,.jeré1rqu~?: q~l pqder: .Jos, Rt.ofe?t0ItaJe,s,yho~~~ 
bres denegoctQs¡ de¡.f.ilas, !los .ecl~~iásticpst lQs~ m,?~$tros. d~§t~S:~; 
dos, los trabajadores sociales y los jefes de personaL .. ,'" " 

: . ,; ~ .:~J : ~. ~ / ~¡ r . , " ~ .. ~. r~, ", :. i" .~ . '.: • ~"' j '.' .' f, " ~' . .o, 

Los miembros 9~:li~,sf aIJ~~sléfs,,~~')oc:~les ha~ a1qillri~'q'po~~: 
siones en el campo qUe rodea'" a 'tiri~f pequeña pobla'ción y ésta 
re$idenG:ia:t~mpQral)os .~a:lQC;.~ ~n·etescflJQn má$ al~9fd~ l~,~scala 
rúr:aJ'aunqu~! ,sab(!Jltpgf*º dg:1l9~:gsG:alp;t;les. ipfe;r~ores ,de, di9h·q;~.fJ; 
cala. ,La !$GdedadJoGats~ha ido: con~RHdqp,dpl c.~~ la ~op.9:!::,~ltf~! 
que.~l~l'tod~at ¡y. ha, 'idQ inQ0.1rpQránq.ose ,g:ré;l4,t1al~enteª~¡ijn:·si,~~~!1 
ma~ 1,a,aé~o;na.L deLPod~t YiíPosi~ión sQciaL ijL'wul1dolq~l ttl,t~mqFq 
dffli): clq.&e~ 'ql¡ltql:Joc.ªL~:~:,Í(Ilª§~amplj(~LqU.E; ett t90üiYJm~S¡ g~:.en.eq 
q~eí lQ~, m \1np,0P: d~ la;'CJa$~ ~ media y. pa j~ ~<;le·.h9Y C?Z). ' ~ ¡ 

, ,':j~}s'hacúl¡ lhs Clases cíe lád:gráil'des cJiudades n.éltÜrcfoüéÍe: ~}it 
ra la sociedad local de las pequéít:is' ¿filda'clés;' sús ~niIév'ds'¡ní:feml 
htqs (;o.n,~dwir?s~ól\:y 10svi~j<?;SJc,Qn a,cdmira~ión p1~.;qo?~;nifies'" 
t~H J~9.~, .de la p~HuYñp ;poP12cjó:p:p'P,.,~~,si?n~~n, §fl~i~~ ecp.os,¡ c~n, lIéis 
rpª~)?'at~nción d~:s~ situ~dóa:s8c;ipl en ;u1).a,mpiente tan r,ed:Ur: 
cidOtyl1ps~hél<;:e, anh<iJat,erprestifg~o.4e)a.'g~alJ-;¡!~iu9:?(L ,,¡" ;'" ': ;, 

¡ ':'Los~ de 'lá vieja' clase ~alta'sabeii' qUé:SU situaéióI1 es bucha 
dentro de su propia ciudad. Viajan como visitántesperó 110 pahí 
estable<;:ert,:lu~vo~ ~9ntq<:tos; enel,¡111H'jdo ,de 10¡s ne.go<;ios. La 
nu~'~a ~l@,s.~¿alt;a¡ t~e~d~:é} ~~Jitpara,.lqs .. 'ft'~Ptesde 1~, 1?¿aH~a~,; I;>QF 
el ,num~ro,y dasede relaclQn~~ que Ü~Jlen ,cpu 14g<;tres ,y .p~rs,(j'..-
l}.a~ '.dé fúéra' qe)~.,ciudad!'" : (,1 r.. ,', , '" . ., l." 

~ ':, ~ ~ ~. " '\ :;., "' :. ~ " l' [ .! (~' 

,: . [al lle~:tada 'de grandes 'e,mptesas' a :las'p~qtrefi~,l~Fciudades 
trastdrnóel.eqtili;lihrto·de-la:·sclasesa1tar!3:1ócales~·.pueS::l0s diretto~' 
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:res . procedentes, de la gran ciudad menp~pre,ci<¡l119]a ~ociedad 
'local. " 

, "R~ra'obtET.llerprestigjo ~~, necesita" ser amigo de los Cfue,·tie~ 
nen PQaer:y:::pres~i-g'io ,e imitárlGs(38). 

Los jóvenes hacen'stls,(!a,r[Tet(lSi'en.:~w.r,aJldes .,qempañ~~~de~ ". 
jando al margen a la vieja clas~i~lta~i{fu:a;J~.'Wjet,:~~,~l?l~~a,l~<;t.':ld, 
busca prestigio realizando actividades :en la 10qiltftatL:"p~~o,:~o,1<;> 
obtiene sinO' en cuanto tiene buenas relaciones conaJg\.t!en,q~e, 
es famoso en la gran ciudad. La mujer de la grancitida1,,~o __ ~,e' 
preocupa por asuntos locales. " 

, 'En todas las ,peqt¡eñasci~d~deshay,u'na' j~r?:r,quía,de posi
dones y enla:cumbr~una.élite local de p~d~r:,j'iqveza ypresti ... 
gio. Pero no ,pod~tp.os decir !iue hl st¡nía,d~: .to'(lcis .1~s ]~équ,e~~s 
camarillas locales f~r~en lé:l minoríaJlacional ,e~el p<?~rer. ' , ' " 

• ~ ; , " >\ ' •• 1 - .' ;: .,' 

Al pasar de las sociedades locales a las grandes ciudades 
encontramos en ,ésté:ls otro impPftélnt~ indicaslo~., " ; ., . . . ~ ~ " . . ~" 

Los Estados Unidos 'son 'úna nación sin uha~,ciudadverda,;;,": 
deramenteriacional,que sea al mismtr tiempo 'el centro social, ,la:" 
capital política y' el 'eje financiero: ,Pero~ aún con la falta, de ~uni ... ': 
dád'oficial y'metropolitana actualmente stirge,eu·las.gnandes . 
ciudades una clase alta social. En Boston, Nueva York, Filadel ... , 
Ha" Béllti,more y San Francisco existen familias ant~guas y 'ricas. 
Ese' viejO núcleo que al de.cir de Ward MéAllister'; ascendía a 
400, ha pretendido ser la "Sociedad" de'los EstadosUntdos, y ¡ 

quizá estuvo a punto,de triunfar . 

. Antes dé la Gu(!rra' de 'Secesiórti
, las cJasesa:ltas de4a;:gran ' 

ciudad eran compactas y estables. Esta estabilidad descansaba 
sobre la coincidenci~cle)a antigüedad familiar yde la riqueza. 
En la~ décacias'qu~, siguieron a la 'Guerra de:'Secesión las viejas 
clases',ahas de lasantig~a's ciudades ,fueron arrolladas por 'la 
riqueza ntleva (39) ." ." ," , 

. De 18.70. a 1920 la lucha de las faIIJili~santigtl~;:.c~n.iJ~' rJ;: 
queza nueva se desarrolló a escala nacionaL Las f~miliª&anti ... 
guas intentaron cerrar las filas contra los ricos posteriores, pero 
fratasaron porque la· riqueza nueva era. . tahenorme· comparada 
coh la antigua, que no se le'podía hacer resistencia: Además," 
los' nuevos :ricos no; podían ser contenidos en ninguna localidad.· 
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e >Erllos EstadóstUnídos'; la fÓrmula de las,"viejas famili~stt , 
, eátiJ.ilero, más inclinaciónt más tiempo. No hay que suponer que 
las ,fa1íiiiias':d:e'ih:()ten~o no haya,n admitido en sus círculos so
ciales a famiHa'S:;sintradicióRsociaL 10. que ocurre es que aquéllos 
cuyos antepasados cdmpnClT:OllSuingreso -en' familias ligerame?te 
más antiguas hace sólo dos'O~:tre'sgenerationestaho~a, hacen 
cu'anto pueden por imp~dir el ing-ré'so<'a';quienes tratan de seguir~ 
su'ejemplo. El dinero les ha'ganadot (conpocasex,cepciones)" 
a sus poseedores; eritódaspartes, el ingreso en la sociedad norte':, 
americana (40). ' ' 

Ha habido demasiado movimiento dentro de las clases altas 
p~(lq que· Ao , ~a sid~,posible fundar _ su posici~nen la!c1Scenaen~ 
ciqJªtPnigr., I~a;'genealogía' es base de prestigib~uando la est,ruc~ 
tura' de dp~e, es' sólida, y' estáble. Sólo' entonces pued~nel con~ 
vencionalis'mo y la efiquétá echar dííces y florecer en un terreno 
econótnko firme.' 

En el medio sociár del hombre 'que se ha hecho a sfmism();' 
reclamaba una posición social su hijo. Enc,ada 'gen~ración, aJgu-'< 
nos "hombres.y,mujeres-de familias de,~se tip(), lo 'D+irat;on,c~11ló 
intr:us<?i como un ,nuevo rico; pero ,en cada.,generac:;;:ión siguieIl;t~ 
fue ;'admitido en las altas' clases sociales de' las familias; con buen 
árbol ;genea]ógico. 

~ ., ~. '_..".: _ .6 '" 

:. ',J~~, E sta <:I,O'g , ,Uriid~s no exist~ u~a, c1a$e, alta, <:on, in¡Üviduos' 
fijo~; :perodehec}to existe una .clasealta. 

Se ha hablado de unas 400 personas de: Nuéva Yorkcoiná~ 
clase; alta compuesta por familias, anteriores a,la guerra. de Sece
sión y: :alguno~nuevosricos.· 

, .'. ~El J1am~dQ R~gistro S9cia1 con;tenía. los nombr~s.~:. diréccio~ 
nes,', lqs ·hljó~tescuelas. yclupes de Jós ... $odal1l?-~n~~est'ogid()~'t!. 
Cualquier residente de las doce ciudades quecomprerid~r .R~:'; 
gistro Social puede ser registrado pero necesita estar recomeÍl
dado por familias registradas, dar una lista de sus clubes y tener 
una>contluéta correctá. ' 

, (~s: Jamilias. registradas están apa~t~del testo. de la comu-- • 
llidadpot su origen; aspecto y conducta. PorJo general son de 
úrig'en:norteamerkano más antiguo que el de la~ clases inferiores. 

--' 79 --' 



- Sdn de suma importancia los cJubes a que"pertenecep t :sobre 
tódolos de caballeros. :'~Para,elextrañot elclttb a;qu,e pertene<;E;: 
elhómbreo la mujer de,la clase altae:s unél-gfl:rélnt!a ,ge S\LPOSk 
ción' sOcial; para el: socio; el cluh constituye un, a¡ppie;\¡te: tp.~sjn-
timo;, como' de clan" de, grupqs" escqgidos que sitúan y, caracter,i-
zan'aun individuo" {41). ' , ' .:., 

-,;' ,Jl;·.r,ángodlstint~vo'ertt~e·:tkbs'de'clase álta )r,'siinplemente ' 
ricos es l~ e'scuela á fa'que éisistierdn. Lo que::denota'lá ·ltilidad 
nacional' de las clases al'tas de: EstadbsUnidos sbil::eJ'irttetnado 
de muchachas y la preparatoria de muchachos distinguidos. La 
escuela, ,qnul~\ las qifeFencias ,~lltre, ¡as clases, é3;ltasngeva y. vieja 
convir.tiéndplas en una clase córis(:¡enfe de' sf.irii'sma:~ ,,7. 

: A~' ~, ';.+~":.:'" " 4.:;",' :.;',¡.tC' {':l' ¡.( 

, "":e,s tantá' la' impórtantia de tlá prepa~atorra, que lo8.',amig-os 
eÍlla Urtiversidad son'las 'niismosr'<!le aqlléUál'El ,. plano universi--
tariopone éri relacrórt a 168: jóvt!rtes' de'-1as :dases altast .. quienes 
por lo común se casan entre ellos. 

, ; Las opfnioiH~s!y activirléldésf' dé las clases :altas se han ido 
unificando. Eií' lbs cífcú16s ítÜimos ,de- 'la ¡clase- ,alta (s~e ¡resuelven' 
los más:gtandes problemas instituCionales'; ", 

" ",;:', ,~: ': .', J: j.,! " [:¡" " :.(. . ' .; ,:.. ~ . ¡:::' ::. í ',.fr':;, " 

_ "Ba surgidq dentro 4e,)q socied?ld ungrupo/qej):h),f~si9~~1 
les de los espectáculos y del mundo de la f~llria,:ql1e'pi.~Jatip:~..: 
me~te han hecho. que ésta sea uno de los p:dric'ipales' -fáctores 
necesarios para 'adqüirir' prestigio/ Mills hace, notar la impbrtan ... , 
cia del prestigio, en todas las :élites,"coInO fun:G:ión unificadora y 
~e(uerzo del poder. Afirma qqe actl1almente los individuos .de las 
c?lpas sup~rióres son considehidos :por 16s de las úlf~'t{bte~s como 
celebridades. : ' ' ':, :' :"' '.'; .. 

_ Muchos ameri~anos <;reen que las gentes ,sumamente ricas 
ped~necen al P~s?9.0 y que ahora .só~o háy c1~se_ J?1éd¡~.' .,', '. , 

", 

ElmecanismoL'del ¿apitálismo norteamericano'está en) :'$tt 
mejor momento para producif'mil1ortarios~, junto con 'JOB cuales 
han surgido .nuevos' hombres ricos ,que en~ 'conjunto:forméln los 
ricos corporativos. 

Los llamados ladrones potentados que, ;~mpleaban todos los 
medios necesari0s para conseguir susfin~S't se:han, transformado 
en estadistas in'dustriáles.' 
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'''Si queremos comprender a los muy ricos, te,nemos; q;ue co"'. 
nocer primero la estructura política y económica de la nación e~ 
que llegaron a ser inuy ricos

u 
(42). 

La industrialización americana permitió a los individuos, 
ocupar posiciones Claves en las empresas privadas, donde domi", 
nan Jos medios de producción y consiguen millones de dólares. 
Por él contrariO láUnión Soviética ha demostrado que es posible 
la industrializaciónsirl. multimillonarios;' aunque' haya sido a costa 
de ·la . libertad política. 

Los muy ricos violaron las leyes e hicieron que se promul", 
garan algunas en su beneficio . 

. Nó fue ni el inventor de talento ni el capitán de industria 
el, que se hÍzo ,rico, sino el general de las finanzas (43). . 

Las primeras grandes fortunas se formaron durante la Gue", 
rra de Secesión, 

MilIs divide en tres generaciones sU estudio de los ricos: la 
primera en el último decenio del ,siglo pasado; la segunda en 
1925 y la tercera en 1950. 

En, ninguna de éstas son mayoría los que han subido por sí 
mismos. Los muy ricos tienen comq origen el sector ~e hombres 
de empresa de la costa orientaL La mitad han sido protestantes o 
episcopalianos y la cuarta parte presbiterianos. Es d~ suponerse 
qu~están ·mejo1; educados que los sectores inferiores. 

Para el que proc~de de cJases medias, necesita como carac", 
terísticas de su carrera económica, al ingresar a los muy ricos, 
grandes saltos y acumulación de ventajas. 

, . 

, Nadie ha llegáqo a ser nÍuy rico a base de ahorro. Necesitó 
dar un gran salto a una posición que le permitió acumular venta", 
j,as., I l1clusive nadie, mediante un ascenso burocrático, ha llegado 
a tener grandes fortunas. , . . 

Mediante la fusión de una empresa fundada con otras1 

hasta formar un trust, se llega a las posiciones de acümuláClon 
de ventajas. "Es difícil trepar hasta la cumbre, y muchos de los . 
que 10 intentan, caen en el camino. Es más fácil y más seguro 
nacer en ella" (44). 



dentes de compañías o consejos deadrninist~aci9I1 y d),el rest'o 
de directivos ha surgido de una ca,rrera demoyi~ient(),s ,e,n Jas 
jerarquías corporativas (45) ,. , , ,. 

",En la jerarquía corporativa los muy ricos y ,los altos directi
vQsmanejan ·la empresa. Por debajo de ellos están los re~poI,l'"' 
sables de establecimientos o departamentos, ~queejecutan las 

, directrices de sus superiores y, ad,emás,están entre las jerar-
quías activas deL trabajo yla cima directora. . ' 

, Los directivos necesitan en la empresahómbres que se adap
ten a ellos. 

Es probable que haya habido una ,"~eorganizaciónde la 
clase adinerada, Junto con la de los individuos de sueldos eleva,.. 
dos, en un nuevo mundo corporativo de privilegios y prerroga,.,. 
tivas" (46). . 

"Realmente, nadie puede llegar a ser rico o seguir siéndolo 
en los Estados Unidos sin ingresar, de una manera o de otra en 
el mundo de los ricos corporativos" (47). Las que reciben gran
des,ingresos, es por sus participaciones en empresas por accio
nes, por l() que ahora todos los ricos son ricos corporativos;sietl:.-.: 
. do ésto la diferencia económica fundamental entre ricos' y la po-
blaCión con ingresos menores a $100,000.00 Olls .. 

En cuanto al problema de declarar ingresos, los ricos' cor
porativos gozan de ciertos ,medios para evitar altos impuestos. 
Sidec1atan los rendimientos de capital a largo plazo, pagan iin", 
puesto sólo por la mitad de esas ganáncias. Lasmaniobras lega~ 

'les e ilegales para pagar bajos impuestos, son los privilegios tí
: picos del rico corporativo. Por ejemplo, el sistema del pagodife-
rido evita el' pago de impuestos elevados. ' , 

Los ricos corporativos además de sus grandes fortun.as e 
ingresos poseen los llamados privilegios corporativos, derivados 
del sistema de economía de compañías por acciones. '~Oestinados 
a aumentar la riqueza y la seguridad de los ricos de un modo 

I que evite el pago de impuestos, los privilegios refuerzan tam-
bién su lealtad para las compañías" (48). 

,Esde importancia la llamada "cuent~ de, gasto$" qu~dis
pone·' gran cantidad de dine:r;o en beneficiQ de ,los directivos em,.. 
presarial~s, quienes pueden utilizarlo para los fines más div~r~os 

: sin necesidad de comprobar dichos gastos. , . ' 



Independientemente de que entre lc;>s "ricos haya avaros y 
pródigos, por 10 general aquéllos valoran el dinero por lacomo~ 
didad que les proporciona. 

Los ricos corporativos se consideran superiores a los tra .... 
bajadores, distribuidores y proveedores de sus sistemas corpo .... 
rativos. Muchos de ellos han sido consejeros de los políticos a 
los .. que no sólo han ayudado con dinero en sus campañas sino 
que los influyen en sus decisiones de importancia para las acti .... 
vidades corporativas. Aunque los ricos corporativos tienen una 
gran participación en el aparato político no son sólo ellos los 
que 10 manejan sino una serie de comités en los que figuran indi .... 
viduos de diferentes jerarquías. 

En relación a los indicadores empleados, por. MilIs, a que 
hemos hecho mención, no es menos importante la influencia de 
las fuerzas armadas sobre la estructura de poder de los Estados 
Unidos. 

Desde la paz que siguió a la época. napoleónica hasta la 
primera Guerra Mundial ha vacilado el predominio civil, inclu .... 
sive en los Estados Unidos los señores de la guerra han avan .... 
zado en el vacío político; los generales y almirantes han obtenido 
un poder cada vez más grande para tomar decisiones de las más 
graves consecuencias, o para influir en éllas. 

Señala MilIs que toda política es una lucha por el poder; el 
tipo definitivo del poder es la violencia. ¿Por qué pues, no es la 
dictadura militar la forma normal y corriente de gobierno? Las 
sociedades tienden.a volver al gobierno militar. Sus teorías del 
gobierno suponen instituciones que ·reducen la violencia frenada 
por el contrapeso civil y ésto a su vez se hace posible por la Cons .... 
titución. Antes de existir los estados nacionales el gobierno se 
ejercía por bandas locales. Después el hombre de la violencia se 
convirtió en miembro del ejército nacional permanente, sometido 
él una jefatura civil. . 

Existen mecanismos que funcionan donde hay un ejército 
permanente sometido a un control civil. Esos ejércitos han sido 
instituciones de tipo "aristocrático" ; cuando se ha intentado 
acabar con ese carácter, se ha fracasado. En el ejército se con .... 
serva una gran distinción entre oficiales y soldados; los oficiales 
se han reclutado entre la población civil o entré los que simpati .... 
zan con sus intereses, consecuentemente el equilibrio de fuerzas 



dentro de los estratos dominantes se ha reflejado en el ejército 
perman~nte y, la mayoría de los ejércitos petrhanentes brindan 
satisfacciones que hasta los hombres de violencia desean: vivir 
con un rígido código de honor. 

Pero los Estados Unidos en su primera época surgieron de 
la violencia y es lógico que no vieran con buenos ojos a un ejér,.. 
cito profesional después de haber luchado contra soldados ingle
ses mercenarios, acuartelados en sus hogares. Además, un país 
que se preocupaba por la adquisición de la riqueza, no sostiene 
a un grupo de hombres económicamente inactivos. 

La Constitución de los Estados Unidos fue inspirada por 
miedo a un instituto militar poderoso. El presidente, un hombre 
civil,· fue declarado jefe supremo de todas las fuerzas armadas,' 
y durante la guerra, también de las milicias de los Estados. Sólo 
el C<;>ngreso puede declarar la guerra o votar fondos para· usos 
militares, y para dos años únicamente cada vez. Los Estados par,.. 
ticulares mantenían sus propias milicias, aparte e independientes 
del ejército nacional. No hay ninguna disposición que estipule 
que los jefes militares aconsejaran a los jefes civiles· ( 49) . 

La élite norteamericana no incluyó entre sus miembros a 
figuras militares de alta graduación, ni creó una tradición de . 
servicio militar, ni los prestigió.' 

Sin embargo se dice que los Estados Unidos no son ni han 
sido nunca una nación militarista. La mitad de los treinta y tres 
hombres que han sido presidentes de los Estados Unidos habían 
tenido algún tipo de experiencia militar; seis eran militares de 
carrera, y nueve habían sido generales. 

La fuerza militar ha estado descentralizada en las milicias 
de los Estados. Las instituciones militares se han desarrollado 
paralelamente a los medios de producción y a los medios confe,.. 
derados de poder político. 

En los Estados Unidos el derecho a portar armas no fue 
extendido por una clase armada a una población inerme; la po,.. 
blaciónportaba armas desde el comienzo. . 

El ejército se complementaba con milicias de los Estados, 
un cuerpo de Voluntarios de los Estados Unidos. Así, Jos hom,.. 
bres del ,ejército regular podían ascender, y con frecuencia as,.. 

. cendían al generalato en los Voluntarios. Los políticos (control 
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civil) '. reinaban com,o supremos soberanos. Los generá1es eran 
pocos,.y ,d, grado de coronel era la máxima aspiración hasta de 
los qúeprocedían de West Point. 

. El 'general típico de '1900'pertenecÍ.?l a una vieja familia 
norteamericana de ascendencia inglesa. Había nacido hacia 1840, 
su padre ejercía una profesión liberaL probablemente tuviera 

l rdaCiones políticas; más o menos a los 38 años de edad era gene-
ral de división. Mientras estaba en servicio activo no pertenecía 
a ningún partido político, pero ya retirado quizá sería repub1i-
cano. 

El viejo ejército por lo general no iba a la escuda y ascen-
,'lí?Ln por antigüedad. Para los civiles ,era más misterioso el oficio 
'le unma,rineroque de un soldado. Los almirantes eran hijos de 
un profesionista liberal de clases e1evpdas de la costa. Estudia
ban en la academia y hadan dos años de prácticaen'barcos .. ':' 
'Antes de los 14 años entraban ,a la marina y eran protestantes, 
casados con mujer de su misma clase. 

: Debía tener pronto, eLmando para. ser. almirante antes del 
'retiro forzoso a l()s 72"años de eda~~ ; 

Estaban controlad~s por hombres civiles a fine's' del siglo 
XIX y no pertenecían a la élite del pod~r. 

. ,': ,.Lél élite decía respecto a Ja realidad ,cta.-la'nación, que era u:n 
ved~o militar de otros países y esto era,p~l'¡grpso en cuanto a la 
guerfá (que consideraban como eU1er.9:en~ia!, permanente). Es 
decir que veían la realidad desde un, punto rriiHtarista~ ';, '. ::' . 

• 1. .;" '. :. . 

:! Los militaristas'sin unaautotidadcentral y 'con la fuerza 
que po~een no han permitido un control civil'sobre ellos. Los mi;" 
,}jta,r~s están unidos en la lucha por sobrevivir,'p¡~ro eri cuanto a 
mie,mbr()s de la élite sólo buscan la expansióh, y' forman camari
llas. T <;>d,a la población está abarcada por la' guerra, o sea disci~ 
plinada a los señores de la guerra de Washington (50). Los 
militares que están hoy en d poder tuvieron como punto de par-
tida la Segunda 'Guerra Mundial. 

, : Los militares tienen un hondo sentido de casta como con!'"" 
s~cuencia de la, rígida educación que reciben en la cual los hacen 
olvidar su antigua vida civil y les infunden'la "mentalidad mili~ 
tar": Son confi,ados de. sí mismos y rio han tenido qlte 'luchar por 
la yi~a como las clases media ,y. baja.,:. ,; . ' ' 



En las primeras generaciones la' clave fue, la gran oportu
nidad con dinero deotrbs,pero"en las últimas es, la acumulación ' 
de ventajas basada en: la posición de sus ascendientes.EL68 70 
de los muy ricos proceden de clases'altas. Los muy ricos se han 
formado ,en~l· sistema de sociedades, particulares por acci()nes. 

Este .settof que' hemos mencionado se identifica en elaná..,. 
lisis sociológico con ~1 de los altos directivos de la sociedad y la! 
industria norteamericana. ' , 

, . I;:s necesario " esttidiql' ,la. creación. y. consolídacióri' del 'mun
dp' .corpora~ivo' de'Ja propie<;iad :centraJi~ad?-. " 

En los comienzos de la industria' había competencia en las: 
pequeñas empresas que 40minan lGls d(!ci~iones indu.strial~$. Los 
que mandan lasg rand~sempre~as anónimas 'de~eÍ1 .tén..er' la s~,.. 
ficiente visión p~raascender.la po1iti~a e intereses .de'únél,coÍIi;
pañía a los de la industria general.' "", ., ' , ; ".' 

La 'própiedadcorporativa está diseminada ,entre" los muy 
ricos, y directivos, de grandes empresas. Ampos fQli:ql~n asocia-:
ciones', que organizan la unidad entre laélitedirectiva y los ricos 
c0rporativos~ 

N i banque~os ni firiancie~os de Wan'Street, nipolí.tic()s' del 
gobierno tienen el poder económico, son los grandes propieúi,..' 
rios y los altos' directivos industriales los qUé"ló tienen. Los altos 
directivos: no son muchachos campesinos, rii . inmigtantes,ni hi,¡. . 
jos de inmigrados. "Son generalmente.' protestántes" nacidos :,de' 
clase alta o del estrato súperior de la clase rriedia~ En' todas las 
épocas su ocupación inicial ha sido los negocios y las prOfesio';" , 
nesliberales: Son gentes ,de buena reputación en las sociedades 
locales y por 10 generalgraduadosuniversitarios.,Sonestad,o:
unidenses' :de nacimiento con . magnífica educación formal. 

, Como noson dueños deja propiedad que manejan, ;no 
arries~an su propia riqueza en las decisiones que toman. 

,Los miembro$de este sector ( altosdirectiyos)p.allllegado 
a la :cima de la je'rarquía corporativa por. varios caminos, de 
acuerdo,con Mills.! a) 'algunos fundan un negocio que llega al, 
éxito paulatinamente:,b). otros han heredado' suposición" e) los·' 

, que han triunfado en alguna profesión liberal son después . presi-
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'Los tnilitares' han extendido su' poderé:l otras zOIlas Y su 
influencia es mayor entuanto que se hagerteralizado la de~ini ..... : 
ción militar delaTealidad.Aunque intervienen con éxito en otro~ ; 
campos no se han desprendido de su carácter de militares. 

La ausenéiade 'servicio civil eficaz abre el campo de los: 
militares en las actividades directiv.as politicas y eco:q.ómicas. La 
deficiéncia~de los civiles ha permitido que los militares interven ..... 
gan en política y administración. 

,Al.aceptar los civiles la definición militar de la realidad y 
al co'nvertirse los prQhle.mas inte'rnacipnal,es en los más impor ..... 
tantes de Estados Unidós los militares vinieron a ocupar los 
puestos de mando y los diplomáticos. 

. : tI~~;~ge11lpo que los militares tienen importancia en el~rtluÍl~i 
do~cOl?-ómico~ E.s,mtiy alto el presuptiestoql.1e se dedkaá:elld's. 
Han tenido gran Ingerencia en el campo eéónómicocoil motivo 
de la producción bélica. 

," 'Las entidades 'corporativas y militares están' ahora fusio ..... 
nadas)': háhéibido un cambio estructural del capitalismo hacia la : 
'ecoiidm:ía bélica permanente. Estados Unidos es además deja 
primera sociedad industrial del mundo, un Estado bélico. La falta 
d~, ;métod.ospolíticos en el campo científico permitió a los ~ili .. 
télresJa dirección de 'éste. ' ; 

, En mateda.de, educación. son también importantes l~~ mili .. : 
tates .por el ; apoyo financie~o qlle le prestan. ~e han v?llido, de., 
un: sistema de relqciones públicas y de ',los medi~s ,de comunica ..... 
tjón para impot}er;él:Jasociedad un criterio wilitar y no han en", , 
co,ntra,doenestooposiC:iÓn. ' " 

, Ea>otganitación política de los Estados: Unidos ha estre~i 
chado' ínás sus relaciones con .las :organizaciones sociales, el,ciu,.., 
dadano busca cada vez mas Ja solución a crisis locales en eL 
Estado y como consecuencia creció el poder de los políticos y 
surgieron nuevos' tipos 'de influyentes~' . ' , 

Para' ; MilIs el políti~o e~ "el 'hombre que desempeña con: 
mayor' o menor regularidad un papel' en las instituciones políticas 
cbnsiderándolo al meno's, como, una de' sus actividadesprinci,.., , 
pales!',( 5J}. Existen. tres tipos básicos ,de políticos: 'político de. 
partido,. político.profesional e intruso 'político. Este' último puede' 
convertirse en político delosotl'osdos tipos. 
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Las decisiones importantes han pasado del Congreso al Eje-
cutivo. el que incluso ha centralizado al partido del que surgió. 
Los intrusos políticos están en la cima por la ausencia de expe-
riencia legislativa, la; carrera política por nombramiento '( y no 
por elección) y por la falta de aprendizaje locaL Junto con ésto 
el que se dedique a la política poco tiempo conduce a la burocra
tización de la política, a la ausencia de políticos profesionales y 
con ésto al auge del intruso polítito. " 

Existe un reducido grupo ( Presidente .. gabinete, jefes bu-
rocráticos; y personal de la Casa Blanca) que toma las grandes 
decisiones siendo "mayoría en éste los intrusos políticos. La falta 

, de: :Un~r burocratización aúténtica ha permitido el triunfo de los 
advénedizos. La burotradá debe' sobrevivir a lo;;, ca~biosde)a 
administración pública. El burócrata no hace política' sino que 
aplica la que se adopta oficialmente. El bur9crata'pürJo general 
ocupa puestos claves y las nuevas administraciones:üsan diver,.. 
sos sistemas para :colocar en éstos a gente propia.· Desde que 
el gODierno controla los negocios se dan algunos puestos por 
compadrazgo, etc. y éstos se utilizan como eslabón para entrar 
a, la asociación corporativa que se sirve. Concluimos que al no 

; existir políticos profesionales ni burócratas de profesión en lqs 
, centros ejecutivos' están estos en manos del d,irectorio políticoAe 
, la élíté del poder'( 52 ): ' 

Hemos tratado, en las anteriores explicaciones de dar una 
idea general de los indicadores qtle MilIs utiliza. Pero más im
portancia reviste para nosotros el análisis de la élite del poder eh 
concreto. 

,La política norteamericána se relaciona bastante, con los 
niveles medios pues los teóricos políticos se concentran en éstos 
y su equilibrio y por Jo general 'pertenecen a la clase media. 

, El' cambio social sólo ~ se realiza por la transacción ,de un 
ihterés' equilibrado por otró; sólo 'que en cualquier campo: hay 
pocos intereses organizados. La teoría del equilibrio se ,funda:en 
una armonía de intereses; y en la economía americana, al exten,.. 
derse los' mercados, fue eficaz ese equilibrio identificando, los 
intereses: de los grupos' dominantes con los de la comunidad., 
En este sentido cualquier grupo que luche se considera como: 
perjudicial al interés común. . ",' {,',., 



El punto principal de la teoría del equilibrio es el Congreso, 
pero sus miembros no representan en realidad a los ciudadanos 
sino a los que han triunfado. Dichos miembros son hombres de 
edad, americanos e hijos de americanos, protestantes, profesio.
nistas de la clase alta vieja o nueva. El puesto que ocupan exige 
hoy mucho dinero; la carrera política ya no atrae hombres capa
ces y el Congreso ha perdido estimación pública .. 

Los políticos profesionales representan una serie de inte.
reses locales equilibrados pero lo más frecuente es que los eludan 
para no tomar decisiones. El poder del Congreso está en el Comi.
té y el de éste en su Presidente, que ocupa ese puesto por su an.
tigüedad. Los miembros del Congreso no son estadistas nacio.
nales puesto que tienen que responder de sus actos ante los in.
tereses dominantes de su localidad (53). La Legislatura discute 
cada vez menos en pleno, problemas nacionales y confía las de
cisiones al Comité. Los polítieos profesionales son de índole 10'
cal, no pertenecen a partidos nacionales e inclusive ninguno de 
los dos partidos de Estados Unidos es una org anización centrali.
.lada nacionalmente y carecen de un jefe o líder nacional. Los 
partidos son fuertes en los niveles medios e inferiores y el político 
profesional no está en 'la cima del poder político nacional sino 
que pertenece a 10s niveles medios. 

"La abdicación,Ja obstrucción del Congreso, y no la usur.
pación presidenciaL constituye la primera causa de que el poder 
haya pasado al Ejecutivo" (54). 

Los niveles medios del poder se basan en el Congreso y en 
éstos niveles prevalecen los frenos y equilibrios. Los intereses 
creados son los que cada representante protege y equilibra. Su 
preocupación es que uno de esos intereses locales no perjudique 
a alguno otro que deba equilibrar. No es necesaria la interven.
ción de grupos de presión pues los miembros del Congreso son 
agentes de presión en el gobierno. 

"La supremacía ejecutiva significa relegar la Legislatura a 
los niveles medios del poder político; significa la decadencia del 
político profesional, ya que su principal campo de acción es la 
Legislatura. Esto es también el primer síntoma de decadencia de 
la vieja sociedad, equilibrada" (55). 
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\ Además de la teoría del· equilibrio' está la teoría de las cla..-
ses dentro del sistema de decisión política. La sociedad en que 
vivimos es una economía política en lá' que los asuntos económi..

'cos y políticos están estrechamente unidos. Los propietarios in,.. 
. dependientes decayeron ante la presencia de grandes ünidades 
'económicas centralizadas y la clase media perdiÓ su oportuni-

. dad de tener un papel decisivo en el equilibrio político. 

MilIs analiza dos hechos acerca de la clase· media y uno 
respecto al trabajo que considera decisivos en nuestra época. 

1 ) . ..---La clase media indepenG-iente dependía del Estado. 
Después los agricultores comerciales importantes fueron repre .... 
sentantes de un especial interés nacional; siendo ésto "legisla,,:, 
ción de clase media". Pero sus problemas han pasado a un plano 
secundario en virtud de los grandes problemas de la paz y .la 
guerra que se plantean los advenedizos políticoS. 

2) . ..---Surgió en ,la sociedad corporativa 'una nueva clase 
media subordinada que últimamente ha aumentado. No están 
unidos políticamente y la libertad política y la seguridad econó
mica no' puede descansar en su mundo. Económicamente tiene 
la' misma situación que los trabajadores asalariados sin propie..
dad y políticamente no están organizados. 

, 3).--Ha surgido también la fuerza del trabajo organizado. 
Al subordinarse éste al sistema gubernamental las uniones obre
ras sufrieron una reducción de poder e influencia en las decisio,.. 
nes nacionales. Los Estados Unidos carecen de jefes obreros 
cuya opinión influya en los políticos. 

: Los frenos y equilibrios sólo operan en un Estado equiJi, ... 
~rado con una estructura social también equilibrada. N o exü~te 
poder compensador contra la coalición de la élite del poder t 

quienes representan intereses nacionales concretos. La clase 
media es incapaz de unirse estructural,mente y llegar a los altos 
círculos t donde los advenedizos políticos corporativos y milita,.., 
res gobiernan. 

De acuerdo con las ideas de MilIs la élite .del poder está 
compuesta por tres sectores (económico..-corporativo político y 
militar) que' se entrecruzan unos a otros. Considera que la élite 
del' poder ha tenido, cuatro épocas y está viviendo la quinta: 
a) En la primera época estaba unificada y sus miembros se inter-
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cambiaban los altos puestos; b) se extendió el sector económico 
Y'l¿rélitefue una pluralidad de' grupos cohesionados que se su .... 
perponíansin rigidez; c) la iniciativa pasa del gobierno a la cor .... 
poración: La élite económica subordinada a la política y a la 
miHtar; d ) el' poder principal lo ejercen los políticos y floreció 
el equilibrio político en la cima; e) En esta época los intereses de 
los m,ilitares y jefes corporativos han coincidido y supeditan a los 
meramente políticos. El militar es el que más ha aprovechado su 
poder. ' 

La élite no se funda en la amistad personal ni en miembros 
permanentes, sino qué tiene un gran movimiento interno. El in.
tercambio de posiciones se basa en la capacidad ejecutiva trans,.., 
ferible y la coptación por camarillas de advenedizos en la élite. 
Entre más grand'es son los negocios entre la élite, más interca1ll .... 
bio existe, sobre todo cuando coinciden sus intereses. No todos 
los miembros de la élite intervienen en las decisiones' p'ero son 
tomados en cuenta e inclusive a veces se considera a los niveles 
medios del poder aunque no sean de la élite. 

En la actualidad el individualismo ha venido substituyendo 
a las formas colectivas de yida. En este sentido. afirma Mills 
q'ue Estados Unidos se está transformando en una socú~dadde 
masas. Menciona con respecto a ésto que gracias a los medios de 
comunicación son pocos los que la reciben. Este es el medio más 
eficaz con que cuenta la élite para moldear id criterio de la 
masa y manipularla. 

I 'La cima de la sociedad norteamericana' está cada' vez más 
unida y en ocasiones parece coordinada voluntariamente; en la 
cima ha surgido una élite del poder. Los niveles medios son una 
serie de fuerzas a la deriva, empatadas y equilibradas: este c~n,.., 
tro no une la cima con la base. La parte inferior de esta sociedad 
está políticamente fragmentada, e incluso como hecho pas'ivo 
cada día con menos poder; y, en esta parte inferior, está sur.
giendo una sociedad de masas" (56). 

Una característica de la sociedad de masas es la inmorali,.., 
dad. La minoría ha tratado de justificar sus actos en una crisis 
que en la realidad no existe y en consecuencia al corromperse 
las instituciones lo hacen también sus miembros. La élite norte,.., 
americana .no está formada por intelectuales y además carece 
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de una ideología. Se ha querido implantar una ideología con,... 
servadora en Estados. Unidos y aunque es un país conservador 
carece de la ideología correlativa, según Mills. 

Consideramos de gran valía las teorías expuestas anterior,... 
mente para nuestra investigación. Básicamente nos hemos refe--; 
rido a dos autores muy serios en este tipo de análisis: Ralf Dah"" 
rendorf y C. W right Mills. Hemos tomado como ejemplo de las 
sociedades altamente industrializadas a ,la norteamericana, la 
que por su complicada estructura de poder nos ofrece una clara 
visión de los temas que nos interesan. 

En el fondo puede ser que ambos autores tengan razón en 
sus teorías pero es significativo el hecho de que hayan tomado 
diferentes indicadores en relación con la sociedad industrial des,... 
arrollada. Por un lado Mills estudia una minoría situada en la 
cima de la sociedad que es la que toma las grandes decisiones 
nacionales e internacionales. Esta élite, al decir de Mills, es poco 
conocida por los niveles medios e inferiores y al emitir sus deci,... 
siones se vale de los medios de comunicación con la masa para 
hacer creer a éstos. que fueron ellos los que las tomaron. La élite 
del poder se compone de tres sectores: político, corporativo y 
militar. Este último ha acrecentado su poder últimamente por 
el inmanente peligro de la guerra y.la gran ingerencia que tienen 
sobre asuntos internacionales. 

Por el contrario, Dahrendorf se ocupa de las clases sociales 
y el conflicto entre. éstas, mencionando que en Estados Unidos 
existe dicho conflicto; pero que con la creación de órganos con"" 
ciliadores de intereses, se ha podido vivir una igualdad, civil que 
ha encauzado las luchas sociales a las vías legales de solución 
evitando así la violencia. Dahrendorf cree en la existencia de la 
democracia en los Estados Unidos y dice. que la gran movilidad 
de su sociedad ha negado la oportunidad de que se organicen 
grupos socialistas revolucionarios. 

En consecuencia, consideramos la opinión de Dahrendorf 
más lógica y completa en virtud de que nos plantea una idea 
realista de,la totalidad de .la estructura de poder y su organiza,... 
ción en los Estados Unidos .. 
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TITULO TERCERO 

DOS MODELOS EN EL ANALISIS DE LAS ESTRUC-
TURAS DE PODER EN PAISES EN VIAS DE 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Capítulo IV.---- Pablo González Casanova 

Capítulo V.----José Luis de Imáz 





Hemos de continuar con el esquema que hemos planteado 
durante las primeras páginas de nuestro tema. por lo tanto ha ... 
remos un breve análisis de Jas sociedades en vías de desarrollo. 
para las que emplearemos como modelo las· estructuras dé poder 
de México y Argentina. 

Esto nos ayudará a encontrar nuestra meta. o sea, la esen ... 
cia del problema de las estructuras de poder en los tipos de so ... 
ciedades .que nos ocupan .. Primeramente . nos referiremos a la 
sociedad mexicana. 

En los países subdesarrollados es más profundo el proble ... 
ma de las estructuras de poder por los contrastes que hay entre 
las normas jurídicas y la realidad política como consecuencia 
de la importación de ideas a una sociedad no europea en la que 
dichos contrastes son más notorios. 

Tomaremos algunas ideas de Pablo González Casanova a 
quien consideramos que ha realizado una investigación más ge
neral de tIa estructura de poder en México a la luz de varios in di ... 
cadores tomados de la realidad. 

Existe en México un partido político que desde 1 929 no ha 
perdido ninguna elección. Los partidos de oposición aunque par ... 
ticipan en la lucha política saben de antemano que no triunfarán. 
Por lo general intervienen con el fin de lograr alguna concesión 
del gobierno o para aumentar su madurez política. 

Dentro del gobierno. según los principios constitucionales 
debe haber un equilibrio de poderes pero la realidad nos demues ... 
tra que no se cumple con él. El hecho de que la Cámara de Se ... 
nadores la integren sólo miembros del partido oficial y de que el 
Presidente de la República también lo sea. denota una cierta 
coincidencia de ideología e intereses. En consecuencia es difícil 
saber hasta qué grado el Ejecutivo encuentra oposición a sus 
decisiones en este cuerpo legislativo. 

Por el contrario, la oposición ha logrado obtener algunos 
puestos en la Cámara de Diputados. sobre todo a partir de la 
l'eforma al artículo 54 de la Constitución Política de la que sur ... 
gen los diputados de partido. Sin embargo. las cifras demues,.. 
tran que la oposición no ha alcanzado bastante fuerza y que 
casi el total de las iniciativas presidenciales son aprobadas por 
los diputados. 

-- 95.-



, LJódque González Casanova llama "Cámara heredada" está 
irtteg~ta'da, antes de que el Presidente asuma el poder. ~,mediados 
de;§u~g~§tiónes renovada la Cámara de Diputados y 10 anteriQr 
nacé(súponer que exista en la· primera cierto fr'eno .. a las funcio,..,. 
nes del Presidente y que en la segunda se de el caso contrarió 
POJ:'Cl~sté;l.r jnteg.rada con personas afines a la política del Primer 
M~~~a~~fio. . ; 

E{í1Lcuanto al Poder Judicial podemos decir que aUllque si
gue a grandes líneas la política presidenciaL controla la aplica. ... 
ci,ó.J:)l)1?-jtf~ta de la ley y actúa con cierta independencia del Eje
§1:1tj:vp .•. en materia de amparo ant~.,la Suprema Corte es común 
qiji€¡,~~;defienda a la clase trflbajador:a frent~, a los patronos. 
Ad:emá:~f' en las apelaciones que la autoridad responsable es el 
Presidente t se satisface a una tercera parte de lo.s quejosos.. . 

-,-Es:.cürioso notar que-bajo.el régimen de un Presidente obre"" 
rista-crecre el número dehuelgas t ~n cambiot disminuyen ante u~ 
Ph~:sidente afín: a grupos patronales (1 ) . Al analizar la sociedad 
no podemos ignorar la fuerza que tienen en la actualidad los sin
giq1tos}y las organizaciones obreras previstas por el artículo -123 
(;ºI1s,~#jiFionaL aunqueen nue.stro país los miembros y dirigentes 
4~. e:~()s<~l'rup6s estén íntimame.nte ligados al partido en el poder 
y:.~é,n," -~RPsecuencia al gobiern~'. ., '.. . 

El gobierno mexicano según el artículo 40 ConstitucionáI 
~nf::f~~~¡:ªJaidea de una Federación compuesta por Estado5..Libres 
ySo~et1?nost tal como se planteó en Filadelfia pero en la r~alida.d, 
n(;):;s~:~q;m.ple~ Los Estados tienen' una gran dependenc,ia polít~F~ 
y:. ecqnómica· respecto del poder central y Gonzáh~z Casanova 
menciona tres claros ejemplos de ésto: a) ·ladesaparición.:.c,te 
poderes.'decretada por el Congreso, a iniciativa del Presidep.Wt 
por la ¡que desaparecen todas lasautoddades estatales. 

b) La influencia que tienen los comandantes de la zoná 
f4iH~¿¡;rnesrévidentet pues son-considerados como enviados del 
€eritroiyse les da la jerárquía necesaria como para -intervenir en 
aStlh€M' lócales.· 

Q) E~,notorica la gran diferenci~. qu.e exist~ entre el gobier~ 
]10 . ce:n:tral:- y los locales, . pues económicamente aquél recibe el 
90% de las haciendas públicas. 
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Contemplamos un caso similar al anterior en relafiQu, SPl1 
los municipios. Son desastrosas las condiCiones econR-1p~c.,as:.y 
políticas que viven los municipios, pues es tal su depelld,enciél; 
del gobierno local y federal que rompen con la teoría clási~ade 
10 que es un municipio libre. El presupuesto que se dedi'ca"ia los 
municipios es tan bajo que, en realidad a veces resultatidítulo. 
Las autoridades municipales inician sus gestiones conca:n:tiaaOes 
a tal grado ínfimas que, a vec~S, no cubren ni los gasto~.p:~~~ ele,.., 
mentales o también, en algunas Ocasiones, se encuentr~ll,con}l:p. 
estado económico endeudado. '. '" . " 

, De .la anterior exposición de la organización del ~lóbie:tn:ó, 
podemos afirmar que el sistema de equilibrio de poderes:'n(:Jfu~; 
~iona en la realidad en nuestro país y que resulta, por l() g~l1~raL 
ilimitado el poder presidencial. Se.hace necesario hacer~tUl:.br~\Te; 
estudio de los factores reales de poder que tanto en ~l .pasado 
como en el presente son casi los mismos, aunque sí coh ~r1gurias 
transformaciones. 

Desde épocas pasadas han existido en México divers~s.re; 
giones que son controladas en todos los aspectos por uu,';grupo 
reducido de personas y no es raro encontrar que a veces poruhil 
sola familia. Los llamados caciques regionales han gozado' ~e t()~ 
das las grandes oportunidades de la región que dominam,::siendo 
ésto a tal grado que sus decisiones son inapelables. La~Re:volu~' 
ción Mexicana surgió como una enérgica respuesta a esta;,'Situa~; 
ción y logró frenar en parte el poder de los caciques~ Estos,· 
para defenderse, formaron grupos políticos en sus diferentes' 
fegÍones; pero el ejército nacional los frenó en su ambición~.Des,.., 
pués de este movimiento, . surgió un partido político, inspirado 
en la ideología revolucionaria de 1910, que mediante su doctrina 
democrática controló y disminuyó el ilimitado poder regional del 
cacicazgo. El desarrollo mismo del país y su grado de int~gra,.., 
ción nacional, han ido terminando paulatinamente coneste'gran 
problema. " ) , " 

El ejército constituye un factor tradicional de pode'r; aun:". 
que a partir de la Revolución ha ido disminuyendo su irffhienciá 
en asuntos políticos. En la época anterior a este movimientq nos 
regía un gobierno plenamente militarista e inclusive el 67% de 
los. presidentes de dicha época fueron militares. El poder>CivH 
se ha impuesto y el partido oficial lo ha respaldado plenamente~ 
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Han' dejado de ser un sector independiente políticament~ como 
consecu~ncia de su identificación por dicho ,partido con el sector 
popular. ' 

, . Otro factor de poder que reviste especial importancia, 10 
'~constituye el clero, que fue el niás grande latifundistáde la nél~ 
cióÍl, pero que dejó de serlo, gracias a la Reforma J uadsta. 

, , 

, La Iglesia harecuperado algo de fuer?iay SÜS9J:1.1POS partí:.. 
cipan cada vez más en actos poJiticos públicos. Sehartvalido de 
la educación para obtener poder e infundir susideas,'a las gene .. 
raciones en edad escolar. El clero se ha ido dividiendo en Un 
sector tradicional y uno modernista. E§ impQrtante mencionar 
que en riuestropaís' existe una clara tendencia a ser en la. vida 
pública, un siniple ciudadano aunque en 10 íntimo se profese al"" 
guna religión, Es común también el hecho.de, que alguna~per,... 
sonas que no tienen credo, solamente por temor ma1).ifiestan ser 
creyentes. 

Las mencionadas bases que busca el- clerqpara aumentar 
su fuerza, son notoriamente . opuestas a l.üqueordena nuestra 
Constitución en sus artíctdos 30. (educación laica) y 24~ con 
respecto a las manifestaciones públicas del culto. 

, Por últi,mo,hemo.s de decir que apaitir de 1q Reform? J\9J:'a .. 
ría desaparecieron los latifundistas, pará, que de aquÍ. surgieran 
los pequeños propietarios agrícolas. En ~l c,ampoindustriaLlos 
empresarios de grandes negocios capitalistas, han subsistido. 
Como dato ,importante" mencionaremos ql1e lasprinsipales in-
dustrias están controladas por extranjeros~ dejando un campo 
reducido en relación' a la intervención y <;optrol gubernamental 
de la empresa industrial y otro mínimo al propietario indepen,.. 
diente .. 

, La$ empresas extranjeras se han ido asocia.nd(),!a, grandes 
empresas privadas. y constituyen un . félct()r de poder de talirp
portancia, que el gobierno no deja de t6marJas en cuenta en sus 
decisiones. Las soluciones surgidas ,de estos grupos influyen en 
la legislacióJ:i ye:p.lá administración. ' . " '. 

Es notoria la gran dependencia que tiene.la inversión ésta,..; 
tál del finanCiamiento del: exterior yla gran importadón. de ar
tículosque hacen'lús países subdesartollados~ Hecho éste, que 
reduce el poder internacional y en cierta forma 'nacional del sis-
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tema productivo y. financiero del Estado Mexicano. Respecto 
a esto, González Casanova nos orienta con ciertos indicadores,. 
útiles para nuestra idea en este punto. . 

. Por razón de vecindad, más que nada, es grande la influen ... 
cia de los Estados Unidos en nuestro mundo industrial y comer ... 
cial. La inversión de capital norteamericano es cada vez mayor 
en nuestro territorio y su control sobre las grandes empresas, 
no lo es menos. En el campo político, sufrimos serias presiones 
por parte de ese país e inclusive las principales fuentes de infor ... 
mación provienen de éste. 

El mayor empresario nacional es el' Estado, quien pone en 
manos del Ejecutivo el poder. Esta idea no es acorde a la clásica 
de la división de poderes pero su equilibrio, . ha sido fructífero en 
nuestro país. Hemos presenciado una gran estabilidad nacional 
y una completa calma bajo el sistema presidencialista. 

Desviaremos un poco nuestra atención de la estructura po ... 
lítica para hablar de la estructura social, con el propósito de dar 
a conocer los principales problemas que aquejan a nuestro país 
-en este plano. 

Dentro de nuestra sociedad ha existido siempre un grupo 
de personas que no participan del desarrollo del país en todos 
sus aspectos. Son núcleos rurales, por lo general, Jos que resultan 
.marginados, en este caso. Este problema se manifiesta por va ... 
. rías causas, que traen consigo el surgimiento de una sociedad 
plural, compuesta de grupos que no participan del desarrollo 
social, político y económico, frente a otros que participan y con ... 
trolan dicho desarrollo. 

La sociedad colonial, que relegaba a los indígenas a un 
plano completamente secundario, en virtud de esa discrimina
~ión, nos ha dejado un gran residuo de su organización. La ·so ... 
ciedad plural se compone de un 20 ó 25 % de gente indíg~na y 
el resto de personas' que participan en. el desarrollo nácional. 
Es grave que exista una gran cantidad de indígenas que no ha,.. 
bIen siquiera el idioma, sino sus antiguos dialectos, pues esto 
revela que son como un mundo aparte, que está marginado y que 
no se integra a la cultura nacional. La urgente necesidad de al ... 
fabetización que sufre el país ha hechoql.1e sea todavía más gra ... 
ve este problema para la economía de la nación. 
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Hemos avanzado mucho, al considerar el problema indíge",;" 
na desde el punto de vista cultural y no de raza. Existe en nues-
tro medio una movilidad sociaL que permite al indígena partici,.., 
par en ella y con su presencia en la ciudad, mejorar su situación 
económica y social. En las regiones en que conviven los indíge,.., 
nas y los que González Casanova JIama "ladinos", se presenta 
una gran discriminación a aquellos y' una gran. explotación de 
tipo colonial. Este· colonialismo ha desposeído a los jndíg'enas~ 
de sus pertenencias y tierras y los ha sumido' en la peor sitüaciórr 
económica y social. Este sector tio participa, por lb general en 
política, y una causa de esto, lo constituye el hecho de quecarez,:. 
can de tia mínima información respecto a los problemas naciona,.., 
les y mundiales. El único medio que . encuentran los in~ígenas 
para adquirir más oportunidades de vida, son sus representantes; 
los que se aprovechand~ su situación para engañarlqs y mani .... 
pularlos a su antojo. Esto ha traído como consecuencia, la des,.., 
confianza del indígena, y a veces existen en sus regiones' dos 
tipos de autoridades : la indígena y la nacional. ' 

Al hablar de la estratificación social en M~xico, González 
Casanova se basa en eJ ingreso. Divide a la sociedad en el grupo, 
de "los que tienen y los que no tienen", siendo lógicamente el 
medio urbano el primero y el rural, el segundo (2). 

La movilidad social horizontal y vertical del país ha permi--
tido a personas del medio rural ascender de status en su inmigra,.. 
ción a las grandes ciudades, donde han aumentado las activida;.'. 
des secundarias y ~erciarias. Otros v~n una ,solución a su .pro,... 
blema al ir temporalmente a los Estados Unidos a preptar sus 
servicios en busca de un ingreso superior. 

La redistribución de la riqueza y las tierras a los campesi,.. 
nos ha logrado en ,éstos un ascenso o una esperanza de· mejorar, 
su situación y ha aumentado a la población pqrticipante., 

Se ha tachado de confoJ;mista al sector inferior de la socie,.. 
dad. Pero en la realidad, como hemos. visto, sus representantes 
no cumplen sus aspiraciones; Este sectOr carece de.una organi,..· 
zación política)7, por lo tanto, de los medios necesarios para 
manifestar su inconformidad en un plano político, que les 
permita, en este sentido,' exigir lo que consideran necesario para 
su medio. . 
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N os ocuparemos ahora, de la relación entre la estructura 
política y el desarrollo de la economía en nuestro país. El sector 
económico ha planteado sinnúmero de soluciones aceptables, 
sólo que al analizarlas, no prestaron atención a ciertas decisiones 
de tipo político que impiden su aplicación real. Existen, sin em ... 
bargo, algunas decisiones de este tipo que aceleran y apoyan el 
desarrollo. -

Es necesario examinar por qué las grandes soluciones que 
aportan los economistas no son cumplidas, pues de ser así serían 
necesarias una serie de decisiones políticas; y en caso de incum ... 
plimiento se deberá también a decisiones políticas. 

Dice González Casanova que si las decisiones económicas 
se toman en razón de las fuerzas económicas y políticas, la alter
nativa que tiene el país es continuar desarroJlándose con las li ... 
mitaciones estructurales que producen el desarrollo, o cambiar 
las condiciones económicas y políticas. Este cambio, teórica
mente puede ser de dos tipos: el cambio de sistema económico y 
social que lleve al socialismo, o un cambio de régimen político 
dentro del mismo sistema capitalista (3). 

Concluye este autor que la transformación exige "idear 
formas de democracia interna dentro del propio partido guber,.. 
namentaL instituciones parlamentarias en que obligatoriamente 
se controle el poder económico del sector público, instituciones 
represeritativas para la descolonización nacionaL instituciones 
que incrementen' la manifestación de ideas de los grupos mino
ritarios políticos y culturales, incluí dos los grupos indígenas; 
instituciones que fomenten los periódicos de partido y la repre ... 
sentaCÍón indígena, instituciones que fomenten la democracia sin ... 
dical interna y las formas auténticas de cOl1ciHación y arbi
traje ... " (4). 

Las diferentes soluciones que se han planteado para el des
arrollo nacional han sido adoptadas por grupos y partidos polí ... 
ticos, como ideologías. A la luz de éstas se ha hablado de las po-
sibilidades de que haya democracia en México y nosotros tra ... 
taremos de ir estudiando, junto con González Casanova, las dos 
teorías clásicas: marxismo y liberaJismo. 

Señala González Casanova que los códigos y las constitu
ciones no producen la realidad social, sino que son su expresión 
directa o mediata. 
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En México" la lucha nacionalyla lucha de clases reprodu,... 
jeron las formas legales que eran la expresión de estructuras más 
avanzadas, sin que esas estructurassurgiera.n aquí por el simple 
hecho de que se implantaran sus expresiones legales (5). 

A la caída de Huerta se libró en México la lucha de clases 
y la lucha ideológica llevando a un pacto de facciones y clases 
con una Constitución liberal avanzada qUé incluía varios dere ... 
chos sociales. La Constitución fue instrumento y expresión de 
una burguesía incipiente aliada a los trabajadores organizados 
en la lucha contra el latifundismo y el imperialismo. Fuera del 
pacto, excluí das de la Constitución quedaron las "masas exhaus ... 
tas del pueblo

lt

, particularmente las más desorganizadas y pri
mitivas, para las que la Constitución no fue un instrumento di .... 
recto ni indirecto, y las que no encontraron expresión en ella. 

La Constitución fue un instrumento del desarrollo del ca,.. 
pitalismo y del desarrollo del país dentro del capitalismo, pero 
como éste no se desarrolló plenamente dentro del capitalismo~ 
las instituciones más características de Ja democracia capitalista 
tampoco se desarrollaron. 

México no ha alcanzado aún plenamente un gobierno bur,.. 
gués, una democracia burguesa, porque no tiene cabalmente es
tablecido el sistema capitalista. Se da, así, un México precapita
lista y por ello un México predemócrata; (6) Y esto se debe en 
gran parte a que las relaciones de producción propias del cap ita,.. 
lismo están íntimamente ligadas a las relaciones de producción 
propias del imperialismo, hecho que se puede observar a un nivel 
interno e internacionaL 

En México no ha podido darse la democracia tal y como se 
dio en Europa. No se da el capitalismo típico europeo y no se 
da la democracia típica europea. El capitalismo mexicano no 
puede establecer la democracia en sus propias colonias. 

En México se da una situación contradictoria; en la medida 
en que se implanta y fortalece el capitalismo se busca implantar 
y fortalecer su superestructura lógica, la forma lógica del gobier
no burgués, la democracia; en la medida en que se da el imperia
lismo, tanto en la política doméstica como en la extranjera, se 
lucha por la violación de la democracia, por la reacción. Esta 
contradicción se manifiesta en el sufragio (7). 
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· Dice GonzálezCasanova que en México en la medida en 
que el dominio butguéseslimitado t el. propio sufragio universal 
es limitado, la Constitución es limitada. La ampliación o limita
ción del sufragio obedecen a la ampliación y a la . limitación de! 
desarrollo burgués. 

Pensar que haya un sistema de partidos como existe en la 
Constitución, una división de poderes, un gobierno federaL un 
régimen municipaL olvidando que no hay una estructura capi
talista que haga de esas formas de gobierno, las formas lógicas 
de un gobierno burgués, es pedir imposibles (8). 

Las formas jurídicas tradicionales de la Constitución se 
cumplirán hasta que México tenga un desarrollo capitalista pIe ... 
no. Mientras haya colonialismo interno y no se alcance igualdad 
con los Estados Unidos no habrá partidos políticos que se suce
dan en el poder ni gobiernos estatales soberanos: mientras sub
sista el colonialismo interno no habrá sufragio universal, ni liber
tadmunicipal. 

En una época anterior el sistema de gobierno de México 
dio lugar a una política de unidad nacional anti-imperialista 
dirigida por la burguesía apoyada por el pueblo. Constituyó du.
rante el régimen de Cárdenas, el apogeo de las formas de gobier.
no presidencialista y de partido único así como su máxima de.
mocratización económica y política, en esta etapa se dio la. mayor 
vinculación revolucionaria del Estado burgués con el pueblo 
frente al latifundismo y el imperialismo. Podría pensarse en un 
regreso a las formas cardenistas de la democracia semicapitalis.
ta, como un camino de la democratización nacional. Pero este 
regreso es imposible. 

Las condiciones han variado: el latifundismo precapitalis.
ta ha desaparecido t el capital nacional se ha ligado más con el 
extranjero. Es utópico pensar en una alianza de la burguesía con 
los trabajadores y campesinos en contra del latifundismo capita.
lista y del imperialismo asociado para establecer una democra.
da de tipo cardenista. Al preguntarse el autor qué tipo de demo
cracia es probable f menciona dos problemas relacionados con la 
lucha de clases en México: 

a) Respecto a la clase obrera y su posible evolución a una 
clase social políticamente organizada y . 
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b)' el que se refiere a un posible juego político deJa bur,... 
guesía que permita organizar un gobierno democrático .... burgués 
con libertades políticas a los trabajadores dentro de una estruc-
turacapitalista como la mexicana (9). . 

Afirma González Casanova que en México el dominio de 
las. clases burguesa no se ha org anizado pl~namente como lo 
prueban el colonialismo interno y las luchas abiertas contra la 
super,.-explotación del imperialismo. 

En México el colonialismo interno y la falta de expresión 
de la lucha de clases se relacionan con lo que Marx señala en 
el 18 Brumario: "Conforme una c1ase dominante es más capaz 
de absorver a los mejores hombres delas clases oprimidas, más 
sólido y peligroso es su dominio". 

En el desarrollo del capitalismo la movilidad vertical as.
cendente ha hecho que la oposición de clases disminuya. La si .... 
tu ación de México no corresponde a la de los países semicolo
niales y semifeudales en que se dan las condiciones revolucio,.
na}:'ias de una lucha nacional anti,.-imperialista y anti,.-feudal. En 
.nuestro país hubo una revolución nacional anti,.-imperialista diri ... 
gida por la burguesía que inició una política de desarrollo capita
l,ista con las contradicciones propias de éste; pero con las carac,.. 
terísticas también de las nuevas naciones, con una revolución 
agraria donde la clase trabajadora no constituye una fuerza 
independiente, ni es probable una revolución más de tipo socia,... 
lista. 

Apoyándose en Lenin al decir éste que los países altamente 
desarrollados ,gozan de unidad nacional y no tienen tareas na,.. 
cionales que cumplir, afirma que en los países como México hay 
todavía tareas nacionales que cumplir, tareas democráticas: 
"Arrojar a la opresión extranjera" (10). 

nuestro país las fuerzas de izquierda han fijado como 
metas del socialismo tareas democráticas y han caído en el opor,.
tunismo pues no es posible pensar en Jos próximos años en una 
revolución socialista, en tanto no alcance una expresión pura la 
lucha de clases. 

Es difícil precisar el tiempo de la revolución socialista y en 
México se oscila permanentemente del oportunismo al sectaris ... 
IDO sin precisar si se dan las condiciones objetivas y subjetivas 
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de la reVolución socialista. "No habrá otra revolución en México 
--:--Y de ello es necesario tener clara conciencia,-,·- sino cuando la 
estructura social sea incapaz de resolver los problemas urgentes 
del desarrollo de la nación y cuando se hayan agotado las po si,.., 
bilidades de una lucha cívica" (11,)' 

Es importante hacer notar ,,' que en ningún país donde ha 
habido una revolución democrático,..,burguesa; una vezconsoH~· 
dada ésta y después de varios años de desarrollocapitalista~ se 
haya dado hasta hoy una revolución' socialista y que posiblemen,.., 
te sean estos países los que pasen al socialismo en forma .pacifica: 

El segundo problema de la izquierda mexicana ~s el. que 
tiende a enfrentar la unidad nacional a la lucha, de clases y vice,.., 
versa. Es necesaria la unidad nacional para ~linlinar la opresión, 
extranjera; sin embargo, en la realidad los distintos grupos de 
izquierda se enfrentan con violencia y se califican de sectarios y 
oportunistas. 'El 'oportunismo consiste en señalar las 'posibilida~ 
des, de alianza con la burguesía y el sectarismo' en desprestigiar 
a los oportünistas, sin organizar y luchar con el proletariado 
por las conquistas del proletariado, en el uso y abuso de "frases 
revolucionarias" 1 sin ,acercamiento político e ideológico al prole,.., 
tariado. . 

Actualm~nte ~n México la lucha por la:li~'~~tad políticél del 
proletariado se.está dando y se ha dado en sit-l,lqc!ones de alían,.., 
za y lucha con los grupos políticos de la burgú~s'1a;pr.ogresista,,' 
sin que el proletariado se haya desarrolladq $tlficientemente pa,.., 
ra organizarse como clase. ' , , 

En una sociedad precapitalista;'no se dan ni la conciencia 
de clase ni la clase para sí. 

Concluye este autor que el problema de la clase obrera' me~' 
xicana será por algún tiempo el organizarse democráticamente 
en una posición de aHanza y lucha conda burguesía progresista 
del' país. e 

Dejando a Marx, daremos la definición que da Lipset a la: 
demácracia: ' 'Se puede definir la democracia, en una sociedad 
comp~eja; comdun sistema político que proporcibna col:u:;titucio,.., 
nalm~nte y en forma regular la posibilidad de, cambiara 'los go~" 
bernahtes y cOmo un mecanismo social'que permite a la mayor' 
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· parte de la población influir en las decisiones ·principa-les eSC9;;
giendo a sus representantes de entre aquelJos que luchan por 

• los cargos públicos" (12). . 

Dentro de la democracia existen ciertas instituciones que 
le son características, tales como la libertad de prensa y crítica 
de reunión y asociación, el· cambio pacífico.de los gobernantes y 
el sufragio, comprendidas todas ellas dentro de nuestraConsti--: 
tuciónPo!ítica. Existen en México, en la actualidad, bastarites 
posibilidades de que haya democracia; pero existen ciertos obs,,: 
táculos estructurales como,la sociedad plural, la educación auto .... 
ritaria de los bajos estratos y el tradicionalismo de algunas re .... 
giones. El desarrollo mismo del país, en este sentido, ha obli .... 
gado al Estado a resolver su relación con la Iglesia, aunque no 
lo ha logrado plenamente. 

Dentro de este marco, México con su desarrollo ha propug .... 
nado porque haya mayor participación del pueblo en el ingreso, 
la cultura y el poder, por aumentar la efectividad del sufragio, 
por una mejor distribución y redistribución de la riqueza, es de .... 
cir, por una mejor democracia. 

Habremos de mencionar otro claro ejemplo de las socie
dades en vías de desarrollo, siendo éste el caso argentino. Hare .... 
mos un análisis de las personas que ocupan las "más_altas posi .... 
ciones institucionalizadas" dentro de la sociedad. Han sido ex .... 
cluídos los parlamentarios, el poder judicial y los intelectuales, 
puesto que el Ejecutivo es el que toma las decisiones y la mayo-
ría de las ideologías provienen de fuera. .. 

El Gabinete de Argentina al corre~ del tiempo se ha ido 
integrando cada vez con menos personas que sean socios del 
Círculo de Armas, que sean de famiHas tradicionales o hijos de 
inmigrantes. 

Para el ascen~o al poder existen dos canales de recluta ... 
miento, que son: en ocasiones es abierto un canal de acceso al 
poder, o puede ser que éste atraiga a su seno a determinadas 
personas que luchan por llegar a él. 

- Han existido en el presente siglo tres principafes elencos 
gobernantes, que se han sucedido en el poder. En el primero los 
c.riterios electivos eran las relaciones personales, la situación de 
familia y los clubes de pertenencia. Como sus miembros, emer .... -
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gían de sus propias filas, no había por qué cooptar. La primera 
calidad reconocida era la habilidad en los negocios o la capa<:ié:' 
dad jurídica. Después el éxito electoral. La candidatura a la 
Presidencia estaba reservada a los miembros" natos" . 

"Se. trataba en. realidad de toda una dasedirigente.UI1-éÍ 
deJa~PQéas'bien cóhesionadas €lue ha tenido el país; funcional!: 
.en.lacúspide.9perahael grupo socia1.cohesivo;para las activi ... 
dacles específicás estaban encargados los "reconocidos"~or ~u 
capacidad; en los niveles medios tenían carta blanca los recó ... 
nocidos"porsus éxitos electorales; y,toda la maquinaria estaQa 
nlontada sobre dos. pilares, el fraude elettoraly el: apoliticismo 
de las fuerzas armadas" (13) . 

. :. En el elenco queJe sucede, los términos se: revierten. 
valor pata<, el ascenso.e!'a ·el·éxito ·personal:~ .• pero debía haberse 
pr0\:~di<lo en ,alguno d~loscuatrocompo(tam.ientQs básicos del 
peronismo: la plutocracia como canal de' ascenso, la activida,q 
grem,ial y l~ política s.ociaL~l comité. y la9 fuerza~ armadas (14) . 

.' : .. Lq cooptélF~9P~9.e ~a.ce élhora.en ~n~"f()rrp.a :·h.LlJ;qc.~ática y:~l, 
~1~.nc9 básic(). de mini>?;~,J:'Os se forrilapor,,:,~ijo$de illrnigrant~.~.y 
se q;ean las, conclic~(::)]¡lt~S para que hubiera d~rig.entes: . .emergidos 
de: \l:~s¡capas :S9Ci.éll~s.#t1r:pildes. . . ,. ! .... . ." 

Lo que tbl1taba:erael régimen dedealtadesabsolutasinst~ 
tucionaliz:ado. '; 

::Huboseét6res~':;sociales que rroJban de acuerdo con':Jos: 
gentes políticos; pero como éstos tenían el poderréaLlo'iniptt~ 
sieron ympdjficaron los elencos directivos, de los. otros sectores. 

," ;. ':: .:. ;",' ,"':".' - : o;':. " ':", ',~ '., l':" ,>:' .' :; ., 

Esta:".p~elJdo clase Ji.Hrigente" no pudo, sobrevivir al líder 
d~l que dep~ndía. 

':. :.:¡:':La:nueva> <;:1 él, se política se compone de nlilitares yempresa:~ 
rios> durante todo é1,período revolucionario... ". 

. . Era de suponerse, ya que la mayoría eran militares, que 
fUel~é,l un grupo unidQ; pero ehla realidad fue Un. endoé:'grupo 
debilitado y falto de .cohesión. Los. canales de aséenso eran;l~s 
fúerzas armadas y los grupos dirigentes de empresa. 

En 1961 los militares dejan de ser 'líderes manifiestos y re
aparec.enlos' políticos de partido y el canal de ascenso viene a 
ser d de··lo~partidos. 
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En 1963 aparece un elenco nuevo de gobierno cuyo canal 
de ascenso era sin duda el partido. 

Los elencos dirigentes conservadores nacieron cuando se 
afianzaba la organización nacional y gobernaba una generación 
liberal. La siguiente generación la constituyen los militares que 
rodearon a Perón y entre esta generación y la anterior hubo una 
gran diferencia ideológica; pero entre la segunda y la tercera 
es menor la diferencia. 

Estadísticamente vemos que los militares sólo tienen rele ... 
"ancia en 1956. En 1936 y 194-1 hay una absoluta prevalencia 
de abogados. 

En el período conservador surgieron los políticos profesio
nales que -son los que se dedican por entero a la función política 
y que ejercen cargos públicos ininterrumpidamente por largo 
tiempo. 

Los ingenieros como grupo profesional sól~ tienen relevan ... 
cia a la caída del peronismo, debido a que siempre han actuado 
como técnicos y no como políticos. Los médicos han tenido casi 
la misma prevalencia que los abogados, sobre todo en provincia 
donde tienen una clientela tanto profesional como política, ade ... 
más de haber sido los más expresivos políticamente (15). 

De los análisis precedentes resulta que la mayoría de los 
dirigentes políticos, y administrativos proviene de los sectores 
medios sociales. 

La minoría está formada por los de la clase alta tradicional 
que sólo mediante el fraude electoral arribaron al poder. 

Sólo durante el peronismo ascendieron al poder dirigentes 
de extracción popular u obrera; pero esos dirigentes al satisfacer 
sus expectativas económicas no retornaron a su medio ambiente 
anterior. 

Se tratará ahora de analizar si existe una continuidad de 
intereses o ideologías a pesar de los cambios de personas en los 
elencos dirigentes . 

. Apoyándose en Gabriel Almond menciona cuatro funcio ... 
nes, de las cuales sólo dos tienen interés: la socialización política 
de los miembros de la comunidad dentro de las pautas políticas 
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elaboradas, la de articulación de intereses, la de incorporación de 
esos mismos intereses al sistema político y la de comunicación 
( 16). 

Dice que en todas las sociedades políticas, los grupos arti,.... 
calan de uno y otro modo sus intereses o ideologías. 

El segundo paso consiste en incorporar esos intereses al 
sistema político existente. Ambas funciones pueden realizarse a 
través de grupos, asociaciones o partidos. 

Es obvio que no todo interé's articulado resulta luego in ... 
corporado. 

"Una forma de saber cuáles resultarán los intereses bien 
articulados e incorporados consiste en analizar qué representan 
los titulares de la élite político ... administrativa" (17). 

Puede ser que un líder gubernamental incorpore en forma 
manifiesta ese interés o que ..Io haga un individuo de segundo 
nivel. La incorporación no manifiesta se da cuando no es nece ... 
sario que un líder gubernamental los asuma públicamente. 

Cuando hay un régimen político débil existe primacía de 
los intereses de grupo y no primacía de lo político. En el caso 
contrario se articulan nuevos intereses desde el poder en bene"" 
ficio personal. 

Como conclusión de un análisis sociológico eminentemente 
empírico la realidad histórica muestra lo siguiente: , 

a) . -- En cada momento histórico los intereses bien articu": 
lados se han incorporado, aún a título personal y directo (18). 

b).--En la composición de toda élite político,....administrativa 
se pueden reflejar algunos cambios estructurales, en ciertas 
ocasiones. 

c) .-Si el elenco político dirigente incorpora la modifica ... 
ción, la instituciona)iza. 

d) .--Cuando se produce un cambio estructural y un elenco 
político 10 incorpora, los elencos sucesivos tendrán' que hacer lo 
mismo (19). 

La política no es sólo dirigida por los que ocupan las más 
altas posiciones sino también a través de los "planos medios del 
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poder".; Estos los forman los que ocupan las posiciones ,claves 
dentro de la administración' y son de suma importancia', para la 
unidad del grupo en el poder. "El elenco político es el que _ está 
formado por la élite político¡-administrativa, y por ,los planos 
medios del poder" (20). 

Ocup~n lugar importante también los líderes informales. 

a) . ....-' El liderazgo de Eva Perón fue informaL pues no de,... 
tentó ningún cargo estatal. Su función -fue escoger a los que for,... 
maran los plános medios del poder en la gestión de su marido., 
Separó las funciones técnico ... administrativas de las políticas, 
monopolizando éstas. 

Seleccionó a todos los transmisores de órdenes probando y 
garantizando su lealtad no sólo hacia ella sino 'all jefe de Estado: ' 

Ejerció un tipo de "dominación carismática", al decir de 
Max Weber, y creó un sólido sentido de grupo en el elenco 
gobernante (21). 

b) . ....-' Otro líder informal fue" F rigerio, que aunque en' un 
tiempo ejerció funciones públicas, se dedicó a integrar los "pla'7 
nos medios del poder" siguiendo el ,mismo rol que E va , Perón 
pero con método diferente. Usó también el sistema de lealtades 
dobles ejerciendo un tipo de "dominación racional". Se organizó 
la "burocracia de grupo". 

c) .,...;.- Dentro del siguiente elenco político se sigüió también 
el sistema de lealtades: hacia el régimen y hacia el partido. Re ... 
Bulta como tercer líder informal el Presidente dd partido. Y el 
criterio selectivo fue la vieja militancia partidaria, lo que creó 
una ., dominación tradicional". 

En la mayoría de los países no se ha cumplido con la supre~ . 
mada del poder civil y es importante ver qué tipo de interven~ , 
ción tienen los militares en la conducción y negociQs civiles. Los 
militares que Ocuparon el poder en forma directa por primera vez', 
no formaron un elenco gobernante unido, y en virtud de los en- ' 
{rentamientos internos que tuvieron, puede< decirse que no fue
ron en realidad las fuerzás armadas la.s que estuvieron en el, 
poder, sino un sector de ellas. 

Otras veces han ejercido el poder en forma . indirecta yen. 
este sentido, tenían derecho a veto en el nombramiento de fundo,... 
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U?rios claves .. Otro nivel en el que han ejercido el poder fue de 
~ipo personalista, durante elperonismo:; 

No podemos considerar a las fuerzas armadas, en una es,., . 
tructura en vías de desarrollo, como grupo de presión sino cOmo' 
!actor de poder permanente. 

: A partir de la institucionalización militar, de acuerdo con el 
modelo europeo, su sistema normativo cumple funciones de cohe,., 
sión generaL con predominio del personal superior. Un criterio 
de acceso a las más altas posiciones institucionalizadas del ejér,., 
Cito es el prestigio, que es la estima de un oficial en su arma o, 
servicio. 

Las barreras existentes entre el mundo militar y el civil son 
grandes; pero es más fácil que un militar entienda y participe 
en el mundo po.lítico o diplomático, . que un civil pueda interiori ... 
zarse en cuestiones militares. 

Hablaremos ahora un poco de la participación de la socie,., 
dad rural dentro de la estructura de poder. 

La Sociedad Rural es la más representativa del medio agro,., 
pecuario y la más antigua en su género. La gente relaciona a la 
sociedad rural con la clase alta de Buenos Aires. Estas. creencias 
populares son verosímiles; pero existen otras de historiadores 
~ociales que al verlo desde el punto de vista del desarrollo, ex al,., 
t~n.el rol negativo de los latifundistas y grandes propietarios 
ajenos e inmutables alcambio social. 

Un tercer tipo de suposiciones considera que la propiedad 
jmplica un poder político y social, y para ejercer una política de 
tipo social habría que eliminar a esos detentadores del poder, 
opuestos a todo cambio eliminando la propiedad privada de la 
tierra. 

Sin rechazar o aceptar algl;.lna de las anteriores teorías ana,., 
lizaremos este grupo siguiendo el método hasta ahora emplea-
do (22). . 

El gran. crecimiento que ha operado la sociedad rural en su 
seno nos dirige al problema de su conducción. A pesar de todo 
movimiento interno, existe un elenco estable formado por un 
grupo básico de familias de la clase alta. Se han sucedido en la 
,conducción de esta sociedad; un grupo originario de familias 
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extranjeras radicadas en la provincia de Buenos Aires, un grupo 
dedicado a la industria agropecuaria en el ámbito locaL un grupo 
proveniente de la actividad comerciaL etc. N o es el factor origen 
el determinante para ser reconocido, influye también el tipo de 
amistades, los entrecruzamientos por matrimonio, etc. 

Existen personas que sin ser de la clase alta (buscadores 
de prestigio) son asimilados y reconocidos deritro del grupo y 
terminan por ser identificados con la aristocracia tradicional. 

Del análisis de la conducción de la Sociedad Rural surgen 
dos grandes grupos. Uno constituído por los miembros de las~ 
familias tradicionales, y otro por más de la n1itad de los líderes' 
manifiestos, hijos de comerciantes. 

Los primeros latifundistas surgieron avanzando sobre las 
tierras del indio, sobre el desierto. ' 

La Sociedad Rural representa exclusivamente a los máS' 
grandes propietarios. 

Lo que nos interesa saber es qué significa la gran propiedad 
en 1a economía agrícola y para este caso analizaremos únicamen,;.. 
te a Buenos Aires. 

a) . --La propiedad de la tierra. 

Se ha comprobado estadísticamente una abrumadora mélY0": 
ría de pequeños y medianos explotantes, ya sean propietarios o 
arrendatarios y que los grandes propietarios y latifundi$tas, 
juntos cubren una quinta parte de la superficie totaL o sea los 
intereses que representa la sociedad rural. 

b) .--La propiedad del ganado. 

Según la estadística censal los medianos, grandes y explo.
tadores latifundistas, no suman el 50 % de la propiedad de los' 
vacunos. En cambio los pequeños y medianos propiet?rios jun;.. 
tos representan entre el 95 y el 97 % . ' 

¡ ¡ ¿En dónde radica, pues, el rol hegemónico de la Sociedad 
Rural? En principio, en los intereses bien articulados" (23). 

El Directorio de la Sociedad Rural estaba convencido de 
que los propios ganaderos debían industrializar y comercializar; 
la producción de carne pues eran hasta entonces patrim<;>nioex
clusivo de los frigoríficos de capital inglés y estadounidense~, , 
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En 1934 se funda la Corporación Argentina de Produ¿to~ 
res de Carne la cual estaba identificada con la Sociedad Rural 
pues entre los dirigentes de ésta se cuentan muchos que poste~ 
riormente 10 fueron de CAP. ' 

La política de precios remunerativos cubrió las aspiraciones 
de la mayoría de los grandes propietarios por 10 que suponemos 
que sus intereses fueron bien articulados. 

En el caso rural sólo los grandes intereses están bien arti~ 
culadas. Dentro de un nivel más bajo los intereses se articulan 
en torno a un producto básico: la leche, :la lana. etc., y fuera de 
estas cooperativas creadas en torno de un producto, para defen~ 
dedo, la generalidad resultan sólo cooperativas de consumo. 

"A falta de líderes reales en los niveles medios se vizualiza 
entonces mejor la bien articulada trama de los 'intereses de los 
,grandes propietarios, ante quienes han terminado por abdicar la 
inmensa mayoría de los productores, depositando tácitamente 
en sus experimentadas manos la conducción de todo el sector 
agropecuario

tt 

(24). 

Los más grandes propietarios rurales provienen de familias 
de cláse alta. 

El 37<fo de los dirigentes de la sociedad rural son profésio~ 
na les universitarios. Los abogados significan las dos terceras 
partes del total. 

El hombre de la sociedad rural actúa en empresas dedica~ 
das a la explotación de la producción primaria bajo la forma de 
Sociedades Anónimas. 

Ni ¡los grandes propietarios ni los líderes manifiestos de la 
Rural han ocupado altos cargos públicos, salvo algunas excep~ 
ciones. ni han tenido actuación política partidaria. 

La clase alta se ha mantenido en el poder por la gran cohe~ 
sión de grupo que tiene, aunque carece de ideología y valores 
comunes. Lo que vale como canal de reclutamiento es el presti~ 
gio y el status de clase alta, pues ni ,la propiedad de la tierra 
identifica al grupo. Es el único grupo cohesivo en Argentina que 
('uenta con movilidad social horizontal. ' 

También reviste gran importancia la conducción del sector 
empresarial y sus líderes manifiestos. 
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Hay una nueva generación dirigente formadél por los ma-
nagers que se forman en los institutos especializ.ados~ " '.. " . 

. "La norma es que los dirigentes hayan nacido en el país y,la 
mayoría son deja CapitaJ o de la provincia de Buenos Aires. 

'Po~emos dividir en tres grupo,s a los líderes industriales: 

a) .--La "burguesía acomodada" donde están inc1uidoslq~ 
illdustria1es tradicionales que heredaron buena posición econó", 

, lilica. 

b ).-- Extranjeros que representaban a su país de origen y 
familiarizadoS con el ambiente' nacional lleg~~on, a ser líderes 
empresariales. 

c).--Empresarios de origen familiar muy humilde, hijos de 
inmigrantes -italianos, y españoles. 

, "f,Exisú~h'dos (:eptraJesid,e ~Ifipresarios enA.rgentina, 'hlprM 
mera es la qu~ ~~niosmend6nado pero existe una se'gluriua. ':' ,,' 

. " " . , :. ': ."'.,,. ': 

Las diferencias entre los dos grupos son: 

a) .,.:....; Los: hombres de' la primera representan a las empre
sas más tradicionales de capital nacional, controladas por, las 
farni1~as:fundadoras. , " 

'b ):-- En 'l8 primerá se agrupan: las grandes empresas: 

c).--A la inversa, en la segunda Central pié~díec¿ri:la~ 
nuevas süciedadesanónimas·de capital diluído,iy'donde: en' unas 
triart6's puede estar la· propiedad y en otras lá gestión>' 

Los empresarios acumulan como grupo uné/ s~ri~ 'd~'aefi
ciencias en su organización que atentan'contra 'la unidad de este 
sector. Están formados por uIiagran diversidad':'degrupos', qUE:t 
no tienen conciencia ni vocación para ejercer él poder;' político 
por la gran crisis de liderazgo que sufren. No parti~ipanunidos 
en'Ja lucha en vísperas d~ elecciones. " 

, '". . 

Debemos ahora ocuparn.osde la Iglesia, por variás tazones,' 
cuanto a la relación Iglesia-Estado es notorio el' rec<:>noci:-

miento de un cierto culto que el Estado sostiene pecuniáriamen
te y que además exige un mínimo de acatamiento religioso 

; Presidente de la República. Las altas: autoridades del culto re
conocido son nombradas por el Estado; Este rasgo religioso; 
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r~spollde, a,-,v?trias causas .. , La Iglesifl tiene una gr9:n .influencia 
en la familia, el magisterio y ciertos g~,upos polítiS9s~ .. ~demás 
de que la mayoría de los argentinos son catolicos.LB:)glesia par-
ticipa de todos los movimientos y cambios sociales de la sociedad 
en que :se asienta. Es;p0r esto, que se ha"jdo socializando, y a 
vee<esi,cooperado l a:ellú 'jUNtO con la sociedad naciona1. 

"Sólo nos res'ta, po~Ííltiino, hacer un '~sbozo de la estructura 
puramente política del país que en estosmonientosnos ocupa. 

i,; Lo's llamados políticos ptofesiona1~~f son aquellas. personas 
qué'dedkán la mayor parte de' su achiáción á la' parfiéipacióri 
partidista y la lucha: por el poder. Puede ,ser que en súi cometido 
nqencue~tran una solución económica 9sP'\,~!ituación; pero, no por 
estonpbanqqlJ.an, ,~1 terreno político. Exist§~ldos tipo;s q.e parti~ 
dos el1,., cuanto al número de sUp miembt9SrlQ~ grqndes, en 10~ 
que el político profesi04~J: ,tierie'oportunidad de' ~rF~9:ar al P9d~,r; 
pero tienen que actuar de acuerdo con los grupos irlternos diri
gentes; y los chicos, que están divididos en 'grupos ;estrictos y no 
participan continuamente', en 'política. 

, ( Las"forfuá,st ,dtrecluúüniento partidista pueden revesdt,'i~i~ 
ferentes: asp'~étds::'que a~,'acuetdo con José Luis '9:e lmáz expO'n--
dremos: r ," ¡ri!/;',~¡(r;p, " "';::. l" :\",:, ,;';¡~;" ',: 

¡i 10.) PaJ;'ti~,Ü' ,Conservac;lor. El1; un pr~ncipio, ,el, criterio 
selectivo fue la cooptación para darp~sPil?Ost~~iormente,a, la d~'1 
mocracia relativa. A partir de ésta, se institucionaliza 1a carrera 
del 'partidO' ty¡ aunque 'hay"prestigio político 'Se catece de profe-
sionadidad. 

20.) Partido Socialista. El criterio selectivo es el demé)~ 
cr~tico.>siendo su campo ;de acción la Capital Federal. Esnoto-
río, en este P~aJ;'tidR ~L pr~stigio endógeno y~ la, profesionalidad 
política totaL 

, ; 30.) Partido, Demócrata Progresista. Su seleGc~ón la rea-
liza ,por coopta~jónr aunque también por forma~ ¡intermedias de-
rnocráti~a~ a paF~ir del ~ndogrupo básico" no hay posibili~ades 
de PFofesionaVdad" y los· únicos que hacen carrera en est~ Parti: 
do sO,n los qlle gozan ~e.lprestigio exógeno. . ' . 

. , 4o~:) Part~do Demócrata Cristiano. Es éste un Partido re .. 
dente que no ha tenido tiempo para institucionalizar una carrera 
política ni para la profesionalidad política .. Utiliza la designa-
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ción democrática y sus miembros dirigentes provienen de institu ... 
ciones laicas de la Iglesia con prestigio exógeno de actuación en 
movimientos cristianos. . 

50.) Partido Peronista. La selección es autoritaria por el 
jefe del movimiento. No existe una carrera política pero sí pro ... 
fesionalidad durante el régimen. La fuente de prestigio fue el 
éxito en el campo 'gremial (sindicatos). 

60.) Partido Radical. Designación democrática con limita ... 
ciones de paternalismo en algunas zonas. Es de sumo interés el 
prestigio endógeno, así como la carrera política. 

Dentro del campo político, sólo nos hemos de referir, por 
último, a los sindicatos y sus dirigentes. Esto nos habrá comple ... 
tado Ja imagen de la sociedad argentina que utilizaremos para 
llegar, a algunas conclusiones sobre ésta. 

Los Sindicatos y el Estado han tenido un variado tipo de 
relaciones. Cinco etapas son notorias en Argentina: La Revolu ... 
cionaria, en la que prevalecen los sindicatos anarquistas; la Re
formista, con sindicatos socialistas; la etapa Estatista, con estre ... 
cha relación entre los sindicatos y el poder formal; la etapa en 
la que'llos sindicatos se convierten en herramienta política; y la 
quinta, que es la institucional, en la que todos los sindicatos con ... 
vergen en una sola organización. 

En los sindicatos el elemento i<:leológico ha sido factor de 
acción (caracteriza cada período) y también factor de distor ... 
sión. 

Al realizarse una translación masiva de mano de obra del 
campo hacia la ciudad aumentó la actividad gremial y la estruc ... 
tura de algunos sindicatos. 

Analizando el nivel intelectual de los dirigentes, encontra ... 
mos que en los años veinte, hubo un alto nivel ideológico, por la 
solidaridad ideológica internacional. En Jos años treinta y cua ... 
renta, existió también la mencionada solidaridad. Más tarde, 
en el Peronismo, descendió el nivel intelectual colectivo por el 
proceso de. nacionalización d~l sindicalismo. y, posteriormente, 
en 1962, al restituirse la Central Obrera, se recupera el nivel 
intelectual que gozaba este grupo antériormente. 
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Respecto a la participación de los afiliados en las elecciones 
internas, como instrumento de renovación tenemos: 

1. Hay más participación en los sindicatos más estructura":' 
dos e institucionalizados. 

2. Existe una elevada tasa de participación en sindicatos 
con estructura endeble donde el candidato operaba con· lide"" 
razgo personaHsta. 

3. En los sindicatos más numerosos resultó muy baja la 
participación. 

Hemos tratado de agotar los medios necesarios para tener 
una visión general de las estructuras de poder argentinas, men,... 
cionando los más significativos indicadores con que se cuenta en 
la actualidad. Esto nos ha facilitado el camino para poder emitir 
condusiones actuales sobre este interesante tema. 

No puede hablarse de élite dirigente en Argentina porque 
los individuos que detentan las más altas posiciones y están al 
frente de ,las instituciones básicas, son una élite funcional sola"" 
mente. Una elite dirigente, real, es un grupo de individuos que 
concertadamente conduzca a la comunidad, la dirija a la obten
ción de determinados fines, ciertos logros, se rija por marcos 
normativos más (j menos similares: yeso no se percibe en nues ... 
trocaso (25). 

En Argentina hay crisis en .la conducción por el fracaso de 
toda una generación dirigente, como lo prueban los hechos. 

En una sociedad poco evolucionada, era lógica esta crisis. 
Existió una generación en la etapa de la democratización, sin un 
programa explícito en la que un pequeño grupo identificado con 
la opinión pública ejercía el liderazgo sobre una sociedad que 
carecía de opinión· política. La inexperiencia de este grupo no 
sólo lo afecta a él, sino a toda la sociedad, que empezaba a com~ 
plicarse cuando asumieron la conducción los dirigentes con ser,... 
vado res que gracias a esa crisis se perpetuaron en el poder. 

Hay ciertas razones que nos dan una dave para compren
der las raíces de la actual crisis de conducción (26). 

a) virtud de los distintos orígenes de . los dirigentes, 
no ha habido procesos de socialización similar, no tuvieron pun
tos ni lugares de referencia comunes, ni un partido, ni una insti,.... 
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tildón que los ag lutinara, y las escuelas y 'la formatióri" fueron 
diversificadas al máximo. "Sr.nb hay comunicación, es ~ porque· 
19.s dirigentes no se conocen". (27). 

En Argentina se ha demorado mucho la aparición de élites 
reconstructivas, 10 cual n9 podrá tardar y~ ~~$. 

h) .,........ Este problematfeneraciOnal· es dificil solucionarlo con 
la actual generación de dirigentes por la falta de una base previa 
para la conducción de unapociedad. Ha habido pocos políticos 
maduros, y estos pocos han sido hundidos por su misma gene,... 
ración. 

Posteriormente, en la dictadura, centraron la activida<;l po,... 
lítica en una lucha: Amigo Q enemigo. 

La ·crisis a que hemos hecho mención podemos considerarla 
tan negativa como positiva para el caso argentino. Negativa, en 
cuanto que la sociedad se ha complicado en una serie de grupos 
diferenciados que se suced,en en el poder. PeroaJa vez positiva, 
porque a raíz de 'esta crisis ha surgido unall~eva generación 
destinada a llenar el vacío generacional de los partidos políticos: 
jóvenes que ,cada vez gozarán de un nivel más elevaqQ en virtud 
de que día con día se exigen más así mismos. La crisis ·ha logra,..., 
do que estos jóvenes maduren dentro de una estructura adversa 
y que adquieran mayor responsabilidad y. conocimiento de· los 
problemas que aquejan a ese país. Hecho, éste, que per,mite abri,... 
gar optimismo para ·un futuro próximo. '. . 
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la) .--En el análisis de realidades sociales y, políticas, se 
plantea el problema del método y.las técnicas de investigación 
que deban ser empleados. La solución a este problema no res
ponde a formas dadas, sino que varía de acuerdo con el, marco 
teórico que el investigador seleccione como objeto de análisis. 

2a).-- Respecto al análisis concreto de realidades,existen 
dos constantes: la flexibilidad del método y la vinculación de 
éste con cada circunstancia histórica determinada que se anali,... 
za. Es decir, que el investigador toma el método y las corrientes 
teóricas como medio para estudio, estando éstos, necesaria,... 
mente determinados por la circunstancia y el momento real del 
objeto de investigación. 

3a) . --En el análisis de una misma sociedad, pueden lle
garse a conclusiones diferentes, dependiendo ésto del método e 
indicadores de Ja realidad que el investigador haya escogido 
para su estudio. Vemos que las obras de Mills y Dahrendorf 
nos demuestran, a 10 largo de nuestro análisis, la anterior cues
tión. 

4a) . --Cada realidad condiciona al investigador en la rea-
lización de su labor científica. En el momento en que, parte de 
supuestos válidos para el análisis de otras realidades, puede de
cirse que se aleja del análisis científico de una estructura sociat 
en especiaL la política. Es decir, que en el análisis de realidades 
concretas, el marco que debe fijarse el investigador, son las dis
tintas realidades con sus circunstancias propias. 

5a) .--Como henlos visto, en los ejemplos de Pablo Gon.
zález Casanova (México) y José Luis de Imáz (Argentina) no 
es posible realizar análisis de estructuras de poder con métodos 
y técnicas semejantes en los países altamente industrializados y 
en los países en vías de desarrollo industriaL 

~d 120 --



NOTAS BIBLIOCiRAFICAS 

CAPITULC) I 



, . 
'. 



1...-Molina Piñeiro Luis; Dos constantes en el análisis de la 
estructura de poder y su desplazamiento. Mimeógrafo; 
Secretaría de Acción Política C.E.N. del P .R.L 

2 . ..-Marx; Karl en Prólogo a la Filosofía del Derecho de He
geL Federico Guillermo. Edit. Claridad; Biblioteca Filo
sófica, Buenos Aires; 1955. Pág. 20. 

3 . ..- Ibidem. 
4 . ..- Ibidem Pág. 22. 
5 . ..-M,arcuse; Herbert: Cultura y Sociedad. EdiL Sur Buenos 

Aires t 1967. Pág. 7. 
6.-Ibidem. 
7 . ..- Ibidem. 
8 . ..-Marcuse t Herbert: Eros y Civilización~ EdiL Seix Barra}, 

S. A., Barcelona, 1968. Pág. 7. 
9.-Ibidem. 

lO.--Magdaleno, Mauricio: El Resplandor~ Edit. Espasa-Cal
pe. Argentina 1950. Pág. 12. 

11.-Ibidem. Pág. 7. 
12.-Kropotkine, Pedro: Un siglo de Espera. El Gobierno Re-

volucionario Edit. Presa y Rosón. Barcelona pp. 25 t 26. 
J 3. - Ibídem. 
14. -- Ibidem. 
15.-Flores Magón t Ricardo: Semilla Libertaria. Edit. Grupo 

Cultural Ricardo Flores Magón. México, 1923. Pág. 15. 
16.--- Flores Magón, Ricardo. Tribuna Roja. EdiL Grupo Cultu-

ral Ricardo Flores Magón, México, 1925. Pág. 15. 
17. - Ibidem. 
18.---Habermas, Jurgen: Teoría y Praxis. Edit. Sur. Buenos 

Aires 1966, Pág. 13. 

-- 123 ---' 





NOTA,S BIBLIOGRAFICAS 

1 P Al SES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS 





l .......... Dahrendorf Ralf: Las Clases Sociales y su Conflicto en la 
Sociedad Industrial. Edit. Ríalp Madrid, 1962. Pág. 20. 

2 .......... Marx, K., y Engels F.: Die Deutsche Ideologie. Des his", 
torische materialismus, Sttutgart, 1953. Pág. 30. 

3 .......... De los mismos autores: Manifest der Kom1nunistchen Par", 
tei, Berlín, 1953. Pág. 83. 

4 .......... Marx, K.: Das Elend del' Philosophie, Berlín, 1947. Pág. 
188",89. 
Del mismo autor: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, 
Berlín, 1946. Pág. 104. 

6 .......... Dahrendorf Ralf: Las Clases Sociales y su Conflicto en la 
Sociedad Industrial. Edit. Rialp Madrid, 1962. Pág. 59. 
Ibidem. Pág. 63. 

8.-Ibidem. Pág. 66. 
9.-Del mismo autor: Sociedad y Sociología, Edit. Tecnos, 

Madrid, 1966. Pág. 60. 
10.-Ibídem. Pág. 61. 
] l. ......... Gurvítch, G.: Le dynamisme des clases sociales. Transac .... 

tion oE .the Third World Congress of Sociology, 1956, 
Pág. 290. Pág. 172. 

12.-Marx, K. y Engels, F.: Die Deutsche Ideologie. Des his", 
torische materialismus, sttugart, 1953. Pág. 59. 

13 .......... Weber M.: Wirtschaft und Gesellschaft, 1947. Pág. 28. 
14.-DahrendorL Ralf: Las Clases Sociales y su Conflicto en 

la Sociedad Industrial. Edit. Rialp, Madrid, 1962. Pág. 
188. 

15 .......... Ibidem. Pág. 199. 
16 .......... Ibidem. Pág. 213. 
17 .......... Ibidem. Pág. 219 Y 220. 
18 .......... Ibídem. Pág. 227. 
19 .......... Ibidem. Pág. 231. 
20 .......... Ibidem. Pág. 275. 
21.-Ibidem. Pág. 280. 
22 .......... Ibidem. Pág. 284. 
23.-Ibidem. Pág. 291. 
24 .......... Ibidem. Pág. 311. 
25.-Ibidem. Pág. 322. 

- 127,........, 



26 . ...-' Ibidem. Pág. 325. 
27 . ...-' Dahrendorf, Ralf: Sociedad y Sociología~ Edit. Tecnos .. 

Madrid, 1966. Pág. 98. 
28 . ...-' Ibidem. Pág. 103. 
29 . ...-' Ibidem. Pág. 107. 
30 .. ...-' Ibidem. Pág. 108. 
31....-'Mills, C. Wright: La Elite del Poder, Edit. F. C. E., 1957. 

Pág. 17. 
32 . ...-' Ibídem. Pág. 18,. 
33 . ...-' Ibidem. Pág. 22. 
34 . ...-' Ibidem. Pág. 25. 
35 . ...-' Ibidem. Pág. 28. 
36 . ...-' Ibídem. Pág. 42. 
37 . ...-' Ibidem. Pág. 46. 
38 . ...-' Ibidem. Pág. 48. 
39 . ...-' Ibidem. Pág. 52",53. 
40 . ...-' Ibidem, Pág. 53. 
41 . ...-' Ibídem. P ág. 64. 
42.-Ibidem. Pág. 99. 
43 . ...-' Ibidem. Pág. 100. 
44.--Ibidem. Pág. 114. 
45 . ...-' Ibidem. Pág. 128",29. 
46 . ...-' Ibidem. Pág. 144. 
47 . ...-' Ibidem. Pág. 154. 
48 . ...-' Ibídem. Pág. 170. 
49 . ...-' Ibidem. Pág. 182. 
50.--Ibidem. Pág. 216. 
51.---- Ibídem. Pág. 218. 
52 . ...-' Ibidem. Pág. 238. 
53 . ...-' Ibídem. Pág. 244. 
54 . ...-' Ibidem. Pág. 300 ... 301 . 

...- 128 ...-



11. PAISES NO INDUSTRIALIZADOS 



1:. 

1.,-- González Casanova, Pablo: La Democracia en México,. 
Ed. Era, México 1965. Pág. 24. 

2.- Ibídem. Pág. 100. 
3.----Ibidem. Pág. 136. 
4. ---- Ibidem. Pág. 136. 
S.-Ibídem. Pág. 148. 
6.,...-Ibidem. Pág. 149. 
7.-Ibídem. Pág. 150. 
B.-Ibidem. Pág. 150. 
9.-Ibidem. Pág. 151. 

10.----Ibídem. Pág. 153. 
11.- Ibídem. Pág. 156. 
12.-Ibides. Pág. 164. 
13.-Imaz de, José Luís: Los que Mandan, Edit. Eudeba, Ar,.., 

gentina, 19/64. Pág. 12. 
14.-Ibídem. Pág. 15 . 

.15.-Ibidem. Pág. 27. 
16.-Ibidem. Pág. 31. 
17.-Ibidem. Pág. 32. , 
18.-Ibidem. Pág. 38.' 
19.-Ibídem. Pág. 38. 
20.-Ibidem. Pág. 39. 
21.-- Ibídem. Pág. 41. 
22.-Ibidem. Pág. 86. 
23.- Ibidem. Pág. 99. 
24.-Ibidem. Pág. 105. 
25.-Ibidem. Pág. 236. 
26.-Ibidem. Pág. 240. 
27.- Ibídem. Pág. 240. 

- 130-


	Portada
	Título Primero. Introducción
	Capítulo I. Dos Constantes en el Análisis de la Estructura de Poder y su Desplazamiento
	Título Segundo. Dos Modelos en el Análisis de las Estructucturas de Poder en Países Altamente Industrializados
	Título Tercero. Dos Modelos en el Análisis de las Estructutas de Poder en Países en Vías de Desarrollo Industrial
	Título Cuarto. Conclusiones
	Notas Bibliográficas

