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INTRODUCCION 

EN  ESTE TRABAJO  SE PFETENDE  REALIZAR  UN  ESTUDIO  EMINENTEMENTE TE6RIC0, 

POR LO CUAL LAS IMPLICACIONES O CONFRONTACIONES  CON LA REALIDAD 

SOBREPASAN  CON  MUCHO  SUS  ALCANCES. 

EL OBJETIVO  CENTRAL  SERA  FORMULAR  UN  MODELO TE6RICO QUE NOS PERMITA 

COMPRENDER  TE6RICAMENTE  -HASTA  DONDE  SEA  POSIBLE-, LA ACTIVIDAD  DE  LOS 

. LLAMADOSTECN6CRATAS. PARTIENDO  DE  LOS  CONCEPTOS  DE PODER Y SlSEMA 

POLi77CO. 

EL  PLANTEAMIENTO  GENERAL  SE  EXPONE  BAJO EL SUPUESTO  DE QUE SE  PUEDE 

CONCEBIR, A LA TECNOCRACIA,  COMO  UN  SISTEMA  DE  CONDUCTA  POLíTICA, 

DIFUNDIDA,  ENMARCADA Y DIFERENCIADA  EN EL SISTEMA  POLíTICO. 

EL CONCEPTO  DE SISTEMA DE CONDUCTA O ACCldN SE FUNDAMENTA EN LA 

LOCALlZACldN Y ORDENAMIENTO DE UN  CUADRO BASIC0 DE  INDICADORES  DENTRO 

DEL  SISTEMA POLlTlCO QUE  PERMITE  DELIMITAR  LOS  RASGOS TkCOS DE LA 

TECNOCRACIA.  ENTRE  LOS  DEMAS  COMPONENTES POLhICOS. 

POR  OTRO  LADO  SE  PRESENTA EL CUADRO DE HIP6TESIS QUE  CONSIDERAMOS, A 

NUESTRO  JUICIO,  LOS MAS APEGADOS  AL  CONCEPTO  DE  TECNOCRACIA,  POR 

EJEMPLO: LA TECNOCRACIA  ES  UN,  SISTEMA  DE  CONDUCTA O ACC16N  POLíTICA, 

DIFERENCIABLE  DE OTROS TIPOS  DE  COMPORTAMIENTO  POL/TICO,  EN LA MEDIDA QUE 

SE  PUEDE  VINCULAR A LA PROBLEMATICA DEL PODER. 

PARA  NOSOTROS, LA NATURALEZA  DE LA POLíTICA  PARTE  DEL  CONCEPTO M: PODER. 

COJNCIDIMOS,  .EN  ESTE  SENTIDO,  CON LAS IDEAS  DE MAX WEBER: DIRECCI~N D a  

ESTADO Y LUCHA  POR EL PODER. 

LA ACCl6N TECNOCRATICA  OPERA  DENTRO O CERCA DE  LOS  CENTROS  DECISIONALES, 

O AL MENOS, DESARROU INFLUENCIA SOBRE ELLOS EN  FORMA DE  PERSONAL 

ASESOR O COMO  PERSONAL  EXPERTO  EN  LOS  NIVELES  TeCNICOS  DE  OPERACI6N. SU 
ACTIVIDAD  DE  INFLUENCIA LA DESEMPEÑA EN  FORMA  DE  GRUPOS  DE  PRESIbN, 

ESPECIALMENTE  COMO  ASOCIACIONES  PROFESIONALES O INTELECTUALES, O 1 
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TAMBICN  COMO 'STAFF DE  LOS  DIRIGENTES  DE LAS ORGANIZACIONES  QUE  SON 

AFECTADAS EN ALGUNA  MEDIDA  POR LAS DECISIONES  GUBERNAMENTALES. 

LA TECNOCRACIA  TIENE  UNA  ESTRUCTURA  MIXTA:  ORGANIZADA Y DIFUSA. 

ORGANIZADA, PORQUE ESTA CORPORIZAOA  FíSICA Y TERRITORIALMENTE  EN 

ASOCIACIONES  ESPEC/FICAS; DIFUSA, PORQUE  EL  TIPO  DE  INTERACCIONES  QUE LE 

DISTINGUEN  SE A N A L I N N  EN  UN  CUADRO  DE RASGOS COMUNES  DE  AQUELLOS 

ACTORES  QUE  INTERVIENEN  EN  ELLOS.  EN  SU  COMPOSlCldN  ORGANIZACIONAL. LA 

TECNOCRACIA  DESARROLLA  ESTRUCTURAS  INSTITUCIONALIZADAS  COMO LA 

ADMlNlSTRACldN  PúBLICA Y LAS ASOCIACIONES  CIVILES. 

EN SU COMPOSlCldN DIFUSA, LA TECNOCRACIA  APARECE  COMO  UN SISTEMA DE 

ACCldN  DIFERENCIABE DE OTROS TIPOS  DE  SISTEMAS  DE ACCldN POLiTICOS.  A 

TRAWS DE LA LOCALlZACldN DE  VARIABLES  IDENTIFICABLES  CON  ACTIVIDADES  DE 

PODER. 

LA TECNOCRACIA  ES  UNO DE LOS  COMPONENTES  DIFERENCIADOS  DEL  SISTEMA 

POL/TICO,  POR  LO  CUAL SE DETERMINAN.  TAMBIEN. LAS INTERACCIONES  E 

INTERCAMBIOS  SOBRE LA BASE DEL PODER,  ENTRE  ELLOS: 

1)LAS INTERACCIONES  ENTRE  LOS  SUBSISTEMAS  DE  "APOYO"  Y DE "CONDUCC16N". 

2) LOS  INTERCAMBIOS  DE  PODER  E  INFLUENCIA  ENTRE  TODOS  LOS  COMPONENTES 

DEL  SISTEMA  POLfTICO. 

ASí.  PUES,  EN  EL  PRIMER CAPfTULO SE  ADOPTA UN MARCO TE6RICO  DE  CONCEPTOS 

QUE NOS  SIRVEN  PARA'  DESARROLLAR EL  ANALISIS  DE LA TECNOCRACIA  DENTRO  DE 

LiMlTES  TEdRICOS SdLlDOS, COMO  SON EL CONCEPTO DE WSTEMA'Y 'ACC/dW. 

EN EL SEGUNDO, SE PROPONE Y DESARROLLA UN MODELO POLITICO WO LAS 

PREMISAS  GENERALES  DE  EASTON Y PARSONS  QUE  INCLUYE  COMO AMBITO LAS 

ACClONES 7€CNOC&TlCAS EN UN ABANICO  FINITO DE INTERCAMBIOS DE PODER. 

EN EL TERCERO, SE AHONDA EN LA PRECISI~N DEL coNcEfTo DE PODER COMO 

MEDIO  GENERALIZADO  DE  INTERCAMBIO  ENTRE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL 

SISTEMA POLiTICO. 



EN EL  CUARTO,  SE  PRECISAN LOS RASGOS TiPlCOS DEFlNlTORlOS DE LA 
TECNOCRACIA. 

Y POR  ÚLTIMO,  EL  QUINTO  CAPiTULO  PRESENTA  UN MODELO DE SISTEMA POUnCO 

QUE INCLUYE  EL  TIPO Y EJERCICIO  DEL  PODER EN M e I C O  Y SU  CONEX16N  CON LA 
TECNOCRACIA. 
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1.- MARCO  TEORICO. 

EL  PUNTO REEVANTr DE LA PRESENTE  INVESTlGACldN  CONSISTE  EN LA IDEA  DE LA 

TECNOCRACIA  COMO UN  SISTEMA  DE  ACC16N O SISTEMA  DE  CONDUCTA,  COMO 

TAMBICN  SE LE LLAMARA.  ESTA  IDEA  NOS  CONDUCE  AL  ENMARCAMIENTO  DE LA 

PROBLEMAT~CA EN  TORNO  A  DOS  CONCEPTOS  CLAVE  PARA  EL  ANALISIS  POLITICO: 

SISTEMA Y A C C ~ N .  

PRECISAMENTE LA ORIENTACIóN  ClENTiFlCA QUE  EMPLEA  AMBOS  CONCEPTOS COMO 

INSTRUMENTOS  ANALíTICOS  ES EL ENFOQUE  ESTRUCTURAL  FUNCIONAL.  ESTE 

ENFOQUE SITÚA EN EL CONCEPTO DE "SISTEMA DE ACCI~N- EL CENTRO DE su 
TRATAMIENTO  TEóRICO. LAS IDEAS  DE  TALCOTT  PARSONS Y LAS DE MAX WEBER 

PERMITIaN ADOPTAR LA MAYOR  PARTE  DE  LOS  CONCEPTOS  QUE SE EMPLEARÁN  EN 

ESTA INVESTIGACI~N. TRATARE DE VINCULAR A ESTOS AUTORES LAS IDEAS DE DAVID 

EASTON,  GABRIEL  ALMOND Y JEAN  MEYNAUD.  PARA  EL ANALISIS DE LAS CATEGORIAS 

DE SISTEMA Y TECNOCRACIA. 

AS/. PUES, LA CATEGORIA  DE  SISTEMA  DE ACCldN NOS  PERMITE  COMPRENDER LA 

TECNOCRACIA  COMO Ud AGRUPAMIENTO  DE  ROLES  DIFERENCIADOS,  INCLUIDOS  EN  EL 

&BIT0 QUE  SE  DENOMINA SISTEMA POLfTICO. 

ANTES  DE  COMENZAR  A  EXPONER  EL  MARCO  CONCEPTUAL  DE  REFERENCIA. 

MENCIONA& LA NoCldN CON  QUE  SERA  UTILIZADO.  A  ESTE  RESPECTO,  DAVID 

EASTON  DICE  QUE EL MARCO  DE REFERENCIA CONCEPTUAL "CONSISTE EN AQUELLAS 

TEORíAS  Y  SUPOSICIONES  QUE  UN  INVESTIGADOR  USA  AL  EMPRENDER UN ANALISIS 
DENTRO  DE  UN  CAMPO  DE  ACC16N  DETERMINADOo.l 

LO  ANTERIOR  MERECE  QUE  SE  HAGAN  ALGUNAS  OBSERVACIONES  AL  RESPECTO.  YA 

QUE UNA T E O R ~  AUNQUE SE FUNDWFAÉN LOS HECHOS, NO ES MENOS 

IMPORTANTE QUE ELLOS. PARA  EASTON  UN HECHO 'ES  UN  ORDEN  PARTICULAR  DE LA 

REALlbAD,  EN  *MINOS  DE  UN INTERES TEdRICO'.* 



CONSECUENTEMENTE, UN HECHO ES  MPORTANTE EN LA MEDIDA  EN  QUE  REVISTE  UN 

INTERES TEdRICO. "ENTRE Mk3 ELEVADO SEA EL NIVEL  DE  GENERALIDAD  QUE  SE 

EMPLEA  PARA  ORDENAR  TALES  HECHOS  Y  ACLARAR  SUS  RELACIONES, MAS AMPLIO 

SEW EL ALCANCE  DE LA EXPLICACIdN Y LA COMPRENSIdN  DE ELLOS".3 

PRECISAMENTE EL ENFOQUE  DE  SISTEMA ES LO QUE  PERMITE  ESE  ALTO  GRADO  DE 

GENERALlZACldN QUE  IMPLICA LA CONVERSldN DE  HECHOS EN CONCEPTOS. 

* EN  ESTE  ORDEN  DE  IDEAS.  AQUEUA  CIENCIA  CUYOS  CULTIVADORES  CONSIDEREN 

SdLIDA, REALMENTE  LO SEW EN LA MEDIDA  EN  QUE  SU  MARCO  CONCEPTUAL  DE 

REFERENCIA  TENGA  CONSISTENCIA.  POR  EJEMPLO, LA CIENCIA  POLITICA  CONTIENE 

NOCIONES POLIVALENTES COMO LAS DE LIBERTAD, SOBERAN~A Y AUTORIDAD, LO QUE 

VA  EN  PERJUICIO DEL  ALCANCE DE SUS GENERALIZACIONES. 

VOLVAMOS  AHORA  AL  ANALISIS  DE  LOS  BENEFICIOS  QUE  VIERTE  EL  EMPLEO  DE  UN 

MARCO  REFERENCIAL.  DAVID  EASTON  PRECISA  TRES  VENTAJAS: 

1) DESCUBRE Y CORREIACIONA LAS VARIABLES  RELEVANTES; 

2) SEÑALA LAS AREAS TEdRICAS Y  EMPíRICAS  QUE  REQUIEREN  MAYOR 

INVESTIGACI~N; 

3) PROPORCIONA CONFlANfA  EN LOS  RESULTADOS  QUE  SE  OBTIENEN  DE  LOS 

ESTUDIOS  REALIZADOS. 

TALCOIT PARSONS MANIFIESTA QUE EL EMPIRICO "SIMPLE Y PURO"  PUEDE SER 

FACILMENTE SUPERADO  A  TRA&S DE LA DESCRlPCldN DE LOS  FENdMENOS  COMO 

PARTES Y PROCESOS  DE  SISTEMAS  EMPíRICOS.  POR LO TANTO, EL INVESTIGADOR 

DEBE  CONTRIBUIR  CON UN MARCO DE REFERENCIA  QUE,  "CUIDADOSA  Y 

CRITICAMENTE"  ELABORADO  PUEDA  SER  APLICADO EN FORMA  COHERENTE  A  LOS 

RASGOS  RELEVANTES  DE LOS SISTEMAS EMP~RICOS. A T R A ~ S  DE AQUEL  SE  PUEDE 

ACRECENTAR  EL  CONOCIMIENTO DlNh lCO Y  CAPTAR LAS UNIFORMIDADES  QUE 

"CASUALMENTE" SE PRESENTAN,  SUS  RELACIONES EN  UN  "ESTADIO  DADO,  DONDE 

OCURRE UN CAMBIO DE LO QUE CAMBIA", C O N C L k  PARSONS.' 



A ex" 

INTENTO DE ESTA MANERA EXPLICAR LA EIABORACI~N .TE~RICA DE ESTA 

INVESTIGAC16N, O LO  QUE  ES  LO MISMO, Eí USO DE CONCEPTOS MAS O MENOS 

UNiVWOS. AS[.  EL ANALISIS DE LA TEORíA  DE  LOS  SISTEMAS Y DE LA TEORíA  DE LA 

ACC16N.  NOS  PROPORCIONAN  EL  MARCO  CONCEPTUAL  EN  EL  QUE  SE  UBICA  LA 

FORMULACION  DE  ESTA  INVESTIGAC16N.  LOS  SISTEMAS,  COMO  ASPECTOS  DE LA 

REALIDAD  SOCIAL NO SON  NUEVOS;  SON  TAN  VIEJOS  COMO  LA  HUMANIDAD.  THOMAS 

HOBBES ES UNO  DE  LOS  PRIMEROS  PENSADORES POL~TlCOS QUE  TIENE  UNA VlSdN 

SlSTEMbrTlCA  DE LA POLhICA. HOBBES  LLEGO A CONSIDERAR  AL  ESTADO  COMO  UN 

CONJUNTO  DE  COMPONENTES A LOS  QUE DESIGN6  CON EL  NOMBRE  DE  "SISTEMAS". 

HOBBES  DICE,  "...ENTIENDO  POR  SISTEMA  UN  NUMERO  DE  HOMBRES  UNIDOS  POR  UN 

INTERES O NEGOCIOS".S 

* 

HOBBES  ENCUENTRA  UNA  DE LAS CUALIDADES  CENTRALES  DE LOS SISTEMAS, LA 

INTERACCIONALIDAD  ENTRE  PERSONAS  RESPECTO A UNA  META  COMúN;  ESTO 

SIGNIFICA LA INTEGRAC16N  DE LAS UNIDADES  PARA LA CONSECUCl6N  DE  LOS  FINES 

DEL TOW. ESTOS  SISTEMAS  DESARROLLAN  DIVERSOS  TIPOS; UNOS SON  REGULARES 

Y OTROS,  IRREGULARES.  LOS  PRIMEROS  CONSISTEN EN AGRUPAMIENTOS  DE 

HOMBRES QUE REPRESENTAN UN NUMERO  TOTAL; EL RESTO  SON  IRREGULARES. 

LOS  SISTEMAS REGULARES PUEDEN  SER  ABSOLUTOS  E  INDEPENDIENTES, O 

DEaENDIENTES Y SUBORDINADOS.  LOS  PRIMEROS  IMPLICAN U NO-SUJECION  A 

NINGUNA PERSONA,  EXCEPTO A SUS REPRESENTANTES,  EN OTRAS PALABRAS.  AL 

ESTADO. LOS SEGUNDOS  DEPENDEN  DE UN  PODER  SOBERANO. 

ENTRE  LOS SISTEMAS SUBORDINADOS  EXISTEN LOS SISTEMAS  PRIVADOS Y LOS 

SISTEMAS POLíTICOS.  LOS  PRIVADOS ESTAN CONSTITUIDOS  POR  LOS  SúBDITOS 

"ENTRE Si  MISMOS. HOBBES  DEFINE  LOS  SISTEMAS  POLiTlCOS  DE  LA  SIGUIENTE 

MANERA:  'SON POLkICOS (DE  OTRA  MANERA  LLAMADOS  CUERPOS  POLiTlCOS Y 

PERSONAS  POLíTICAS)  AQUELLOS  QUE ESTAN CONSTITUIDOS  POR LA AUTORIDAD  DEL 

t 

PODER SOBERANO DEL ESTADO-P 

LA TECNOCRACIA ES UN  SISTEMA  DE  ACC16N: EL AMBITO DONDE  ACflSA,  EL SISTEMA 
POLiTICO.  ES TAMBIm UN  SISTEMA  DE ACCI6N.  TALCOTT  PARSONS ES EL AUTOR  QUE 

CON  MEJORES  RESULTADOS  HA  UTILIZADO TE6RICAMENTE TAL  CATEGORIA. Y DEFINE 



AS/ A UN SISTEMA DE ACCIÓN, =...UN SISTEMA DE  RELACIONES DE ORGANISMOS DE' 

INTERDEPENDENCIA  RECíPROCA  Y  CON LOS OBJETOS  NO-SOCIALES  EN  EL  MEDIO O 

SITUACIdN'.' 

AMPARADOS EN LA DEFlNlCldN ANTERIOR,  SE  PUEDE  CONSIDERAR  A  LA  TECNOCRACIA 

COMO  UN  SISTEMA  DE  COMPORTAMIENTO  INTERRELACIONADO  E  INTERDEPENDIENTE 

CON  OTROS  COMPORTAMIENTOS,  LOS  CUALES  DESARROLLAN  FUNCIONES  EN  UN 

ÁMBITO POLíTICO.  TAMBIEN EL SISTEMA POLiTlCO ES  UN  SISTEMA  DE ACCIdN, POR  LO 

CUAL  INCLUYE  A  LA  TECNOCRACIA  COMO UN "SUBSISTEMA".  SE  DEJARíA  DE  LADO  UN 

ASPECTO  IMPORTANTE SI NO SE  MENCIONARA  QUE EL SISTEMA  SOCIAL  ES  EL  SISTEMA 

DE ACCIóN QUE  INCLUYE  A  LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS,  ENTRE 

ELLOS EL SISTEMA  POLiTICO. 

A EASTON.  TALCOTT  PARSONS  Y  GABRIEL  ALMOND  SE  DEBE E l  ANALISIS MAS 
PENETRANTE DE LA  POLíTICA.  PARTIENDO  DEL  ENFOQUE  DE  SISTEMAS.  EXISTEN 

DIVERSAS  FORMAS  DE  TRATAR  CIENT/FICAMENTE  LOS  SISTEMAS;  EASTON  PROPONE 

LA  TIPOLOGIA DE  PARWAS DICOTOMICAS.  ASí,  DISTINGUE  ENTRE  SISTEMAS 

EMPíRICOS Y SISTEMAS  SIMBdLICOS;  SISTEMAS  NATURALES Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS;  SISTEMAS  DE  MIEMBROS Y SISTEMAS  ANALíTICOS. 

PESE  A  QUE SE HAN  ADELANTADO  ALGUNAS  OBSERVACIONES  RESPECTO  A  LA 

NATURALEZA  DEL  CONCEPTO  DE  SISTEMA,  AL  TlPlFlCARLO  COMO  SISTEMA  DE  ACCIóN, 

AúN NO SE  ACLARA  EXACTAMENTE  SU  SIGNIFICADO.  INDEPENDIENTEMENTE  DE SI SE 

TRATA DE  UN  SISTEMA DE ACCldN O DE  OTRO  TIPO. 

DE ACUERDO CON EASTON, UN SISTEMA EMP~RICO "...ES UN OBJETO DE 

INVESTIGACI~N POLITICOLOGICA"~ ES UN CONJUNTO DE HECHOS CON SIGNIFICACI~N 

PARA  LA  TEORíA.  ESTA  SE  HAYA  REPRESENTADA  POR  'UN  SISTEMA  SIMBdLICO",  QUE 

CONSISTE  EN UN CONJUNTO  DE  SIGNOS Y EVENTOS  QUE  PERMITEN LA DELIMITACI6N, 

EXPLICACI6N  Y  DESCRlPCldN DE LA CONDUCTA  POLíTICA.  EL  PRIMERO  COINCIDE  EN 

UN SISTEMA  REAL.  EL  SEGUNDO  CON  UN  MARCO  CONCEPTUAL  DE  REFERENCIA. 

a 
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LA DIFERENCIA ENTRE SISTEMA EMP~RICO Y EL SISTEMA SIMB~LICO SE FUNDAMENTA 

EN LA DISTINCIdN  ENTRE  UN  HECHO Y UN CONCEPTO.  ES  UNA SEPARACldN  L6GICA 

ENTRE LA REALIDAD Y LA IDEA QUE SE TIENE  DE ELU. 

CON OBJETO DE  ANALIZAR LA VIDA  POLíTICA  COMO SISTEMA EMPIRICO,  EL SISTEMA 

SlMB6LlCO DEBE  ELEGIR  ENTRE LAS INTERACCIONES  QUE  SE  PRESENTAN  COHESIVAS 

POR  NATURALES O AQUELLAS  QUE  MENTALMENTE  SE  PUEDEN  RELACIONAR.  EN EL 

PRIMER CASO NOS  ENCONTRAMOS  ANTE  LOS SlSEMAS NATURALES; EL  SEGUNDO  SE 

REFIERE  A  LOS SISEMAS CONSTRUCTIVOS. 

UN SISTEMA PUEDE  SER  DETECTADO  A  TRAVES DE LA INSTRUMENTAC16N 

METODOLOGICA,  AH¡  DONDE LAS INTERACCIONES  VISIBLES  MUESTRAN  TAL GRADO DE 

COHERENCIA Y HOMOGENEIDAD  QUE  CONSTITUYEN  UN  TODO,  MANIFESTANDO  EL 

CAMBIO DE LA MAYORíA  DE  SUS  COMPONENTES  COMO  RESULTADO  DE LA ALTERACldN 

EN UNO  DE  ELLOS.  PARA  EASTON. LA DEBILIDAD  TEORICA  DE  LOS  SISTEMAS 

NATURALES  PUEDE  RESUMIRSE EN TRES  CONCEPTOS: 

1) COMO  UNIDAD  DE  ANALISIS ES  DlFiClL DE  LOCALIWR  EN LA COMPLEJIDAD  DE LA 

ESTRUCTURA  SOCIAL.  SE  ENCUENTRAN  ESTEREOTIPOS  DE SISTEMAS EN  LUGAR 

DE  SISTEMAS  GENUINOS. 

2) LA OBSERVACldN  DEL  INVESTIGADOR  NO  PUEDE  EN  OCASIONES  DETECTAR 

CIERTOS  EFECTOS  INTERSECTORIALES POCO VISIBLES, DE PRESUMIBLE 

RELATIVA  IMPORTANCIA TEdRICA. 

3) v m a t u s  DE IMPORTANCIA APRECIABLE SON DESECHADAS POR CARECER DE 

SUWESTA  SIGNIFICAC16N TEhICA, DESPERDICIANDOSE A  PRIORI  DATOS 

RELEVANTES. 

CONTRA EL  EMPI.E,O  DE  LOS  SISTEMAS  NATURALES,  DE  ESCASA  UTILIDAD CIEMIFICA, 

EASTON  PROPONE  LOS  SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS.  ESTOS  PERHITEN  EDIFICAR 

MENTALMENTE M CUADRO  DE  INDICADORES  SELECCIONADOS,  CAPACES DE EXPLICAR 

Y DESCRIBIR EL  COMPORTAMIENTO  POLíTICO  DEL SISTEMA EMP¡RICO. 

CON EL EMPLEO  DE  LOS  SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS  PUEDE  DESCARTARSE EL USO 

INDISCRIMINADO Y VULGAR DEL SRMINO SISTEMA, COMO  EOUIVALENTE  DE 

CUALQUIER  CONJUNTO  QUE  PRESENTE  CIERTO GRAOO DE UNIFORMIDAD.  COMO LA 
GRAN MAYORIA DE LOS OBJETOS  EXISTENTES  SE  MUESTRAN  CON  CIERTO  GRADO  DE 

a 



COMBINACI~N INTERNA, LA POSIBILIDAD  DE  EXISTENCIA DE LOS NO SISTEMAS  ES  CASI 

NULA, YA QUE TODOS LOS OBJETOS PERCEPTIBLES  SERíAN  CONSIDERADOS  COMO 

SISTEMAS. 

EXISTE UN SISTEMA  QUE  PUEDE  CONSIDERARSE  COMO  AQUEL SISTEMA QUE  TODO  LO 

INCLUYE: EL S I S E U  SOCML. UNA SEGUNDA  CARACTERISTICA  INDICA  QUE  ABARCA 

TODA  CONDUCTA  INDIFERENCIADA  Y  DELEGA  A  LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES EL 

TRATAMIENTO  DEL COMPORTAMIEWO DIFERENCIADO,  ESTO  ES, LA ECONoMiA  CON LA 
POLíTICA  POR  EJEMPLO. EL PRINCIPIO  DIFERENCIADO  TIPICO  DE LAS INTERACCIONES 

POLíTICAS, ES LA CONCRECldN Y ESPECIFICACIdN DE  LOS  ROLES  REALIZADOS  POR 

LOS DEMAS ACTORES,  LOS  CUALES  FORMAN UN SISTEMA.  ESTO  NOS  PERMITE 

DISTINGUIR  ENTRE  "SISTEMA  DE  MIEMBROS.  Y  "SISTEMAS  ANALíTICOS". 

LOS  SISTEMAS  DE MIEMBROS ESTAN COMPUESTOS  POR LAS  ACCIONES DE LAS 

PERSONAS,  COMO  UNIDADES  ACTUANTES EN ESTRUCTURAS  ORGANIZADAS.  LOS 

SISTEMAS ANALhICOS TIENEN  UNA  INTEGRACIdN  DIFUSA,  PORQUE LAS 

INTERACCIONES  QUE  LOS  COMPONEN ESTAN DISPERSAS  EN  EL  ESPACIO Y 
CONFUNDIDAS  CON  OTRAS  CLASES DE CONDUCTA. 

LOS  SISTEMAS  DE  MIEMBROS  CORRESPONDEN  A  LAS  ORGANIZACIONES  POLíTICAS, 

COMO LOS  PARTIDOS Y LOS  GRUPOS DE PRESIdN.  DENTRO  DE  LOS  CUALES, LA 
DIVISIóN DEL  TRABAJO Y LA ESPECIALIZACIóN DE  LOS  ROLES  SON  DE  NOTORIEDAD 

VISUAL.  NO  ASí  LOS  SISTEMAS  ANALiTlCOS  EN  LOS  QUE LAS INTERACCIONES 

COMBINAN Y CONFUNDEN  LOS  COMPORTAMJENTOS  POLITICOS  CON  OTRAS 

CONDUCTAS  SOCIALES, TAL COMO EL CASO DE LOS  MOVIMIENTOS  DE OPINIdN, LA 
FORMACIdN DE  ACTITUDES Y EL DESARROLLO  DE LAS IDEOLOGIAS. 

LOS SISTEMAS.  TAL  COMO  AQUI SE EXAMINARON, NOS PERMITEN  COMPRENDER UNO 

DE LOS  ASPECTOS  DE  LOS  SISTEMAS DE ACCIdN;  EL ASPECTO  ESTRUCTURAL  DE  SUS 

COMPONENTES.  AHORA PASAREMOS  AL ANALISIS DEL  SEGUNDO  ASPECTO: LA 
ACCI~N. 

EL ENFOQUE  SISTeMICO  TIENE LA VIRTUD  DE  HACERNOS  VISUALIZAR  EL  SISTEMA  DE 

ACCldN COMO UN TODO  COHERENTE Y HOMOGmEO. EL  ENFOQUE  DE LA ACCl6N 

SOCIAL  NOS  PERMITE  COMPLEMENTAR  ESTA VIS16N GENERALIZADORA,  CON LA 
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COMPRENSldN DE LOS  MECANISMOS DlNAMlCOs QUE GENERAN LOS 

COMPORTAMIENTOS POLITICOS. 

LA A c C I ~ N  SOCIAL ES  RELEVANTE  POR  CUANTO  ESTABLECE LA 'ORIENTAC16K O EL 

=SENTIDO=  DE LA CONDUCTA  DE UN  SUJETO,  RESPECTO  DE  LAS  ACCIONES DE OTRAS 

PERSONAS,  PLANTEANDOSE  UN  ABANICO FINITO  DE  EXPECTATIVAS  DE  "REACCIdN' 

COMO  RESPUESTA  A LA ACClbN INICIAL. 

LA TEORiA DE LA ACCldN SOCIAL  TIENE EN MAX WEBER SU PENSADOR  ORIGINAL. 

SIGUIENDO  SUS  PREMISAS  GENERALES,  TALCOTT  PARSONS HA DESARROLLADO 

DENTRO  DE  UN  ESTILO  INNOVADOR SU PROPIA  CONCEPClbN  DE LA ACCldN,  NO  COMO 

"TIPO  SINO COMO SISTEMA., ES  DECIR,  DE  ACC16N. 

MAX  WEBER  DICE  QUE  POR ACCldN "...DEBE  ENTENDERSE  UNA  CONDUCTA  HUMANA 

(BIEN  CONSISTA  EN  UN  HACER  EXTERNO O INTERNO,  YA  EN  OMITIR O PERMITIR) 

SIEMPRE QUE EL OBJETO o SUJETO DE LA A C C I ~ N  ENLACE A ELLA UN SENTIDO 

suBJETIVo=.~ 

CUANDO LA ACCI6N SE E N W  A OTRA ACCl6N. LA ACCI6N SE DENOMINA *ACCI6N 

SOCIAL".  PARA MAX WEBER LA ACCl6N SOCIAL ES  "...UNA ACCI6N DONDE EL SENTIDO 

MENTADO  POR  UN  SUJETO O SUJETOS  ESTA  REFERIDO A LA CONDUCTA DE OTROS, 

ORIENTANDOSE POR ESTA EN su DESARROLLO-.lo 

PARA MAX WEBER  UNA  ACCI6N  SOCIAL  PUEDE  CONSIDERARSE  COMO  TAL,  EN LA 
MEDIDA  EN  QUE SEA 'RACIONAL";  EN OTRAS PALABRAS,  CUANDO LA ORIENTACI6N DE 

ELLAS SE WNCULE A LA REACCI6N  ESPERADA.  CONSECUENTEMENTE  DEBEN 

EXCLUIRSE  DE  ESTA IDEA TODAS  AQUELLAS  CONDUCTAS  "NO  RACIONALES'.  COMO: 

A) LA CONDUCTA  EXTERNA  IMPLICADA EN LA REACC16N A LOS  EFECTOS  EMITIDOS 

POR OBJETOS MATERIALES; 

B) LA  CONDUCTA  'INTIMA' NO ORIENTADA  POR LA ACCl6N DE OTRAS PERSONAS; 

C)  UN  SUCESO  ACCIDENTAL  QUE  ENLACE A DOS SUJETOS (V. GR. PROTECCldN 

CONTRA LA LLUVIA): 

D) LA IMlTACldN REACTIVA  DE LA CONDUCTA  DE  OTRO  SUJETO., 
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DESPEJADO  AS¡  EL  PROBLEMA  DE  LOS  COMPORTAMIENTOS  NO  RACIONALES.  WEBER 

CONSIDERA EL PUNTO  CLAVE  DEL ANALISIS DE  LA ACCIóN: LA ORlENTACldN O 

SENTIDO.  PARA  WEBER  EXISTEN  CUATRO  TIPOS  DE  ORIENTACIdN. 

1) RAClONAL CON ARREGLO A FlNES QUE  SE  REFIERE  A LA FORMACldN  DE 

EXPECTATIVAS  DEL  COMPORTAMIENTO  DE  OTROS  SUJETOS Y DEL  MUNDO  EXTERIOR, 

CONSIDERANDO  TALES  EXPECTATIVAS  COMO  CONDICIONES O MEDIOS  PARA LA 

CONSECUCldN DE  METAS; 

2) RAClONAL CON ARR€GLO A VALORES; EN  EL  QUE  SU  FUNDAMENTO  CONSISTE  EN LA 

CREENCIA  CONSCIENTE  EN  EL  VALOR  eTICO. O RELIGIOSO,  VALOR  "PROPIO Y 

ABSOLUTO" DE  UN  COMPORTAMIENTO  DADO,  INDEPENDIENTEMENTE  DE  LOS 

RESULTADOS; 

3) AFECTIVA; EN DONDE LA EMOTIVIDAD Y LOS  ESTADOS DE ANIMO  SENTIMENTAL  SON 

LOS  PUNTOS  DE  ORIENTAC16N BÁSICOS; 

4) TRADICIONAL: EN LA CUAL,  EL  ARRAIGO  A LA COSTUMBRE Y LOS  USOS ES LA CLAM 

DE ESTA  ORIENTACI6N. 

LA ORlENTACldN CON  ARREGLO  A  FINES  SIGNIFICA LA EVALUACIbN  ENTRE  METAS, 

MEDIOS  Y  CONSECUENCIAS  IMPLICADOS  EN LA ELECCldN QUE  SE  REALIZA  DE  LAS 

DIVERSAS  ALTERNATIVAS.  POR  ARREGLO  A  VALORES, LA ORIENTACIdN NO  TOMA  EN 

CONSIDERACIdN LAS CONSECUENCIAS  PREVISIBLES,  YA  QUE LA ACC16N SE 
DESARROLLA  EN  SERVICIO DE LAS CONCEPCIONES  QUE EL SUJETO  TIENE  COMO 

FUNDAMENTALES. LA TRADlCldN  ES UNA ORlENTACldN VINCULADA  A  LOS HABITOS Y 

USOS COTIDIANOS,  APOYADOS  EN  ACTITUDES  ARRAIGADAS. LA ORlENTACldN 

AFECTIVA  CONSIDERA LA SUBLlMACldN  DE UNA  DESCARGA  CONSCIENTE  EN UN 

ESTADO  DE  ANIMO  SENTIMENTAL. 

EN  TeRMINOS  DE LA REALIDAD,  LOS  TIPOS DE  ORlENTAClbN ENUNCIADOS  POR  MAX 

WEBER  NO  SON  EXCLUSIVOS.  POR  MOTIVOS DE INVESTIGAC16N.  SE  EDIFICAN  COMO 

"TIPOS IDEAL ES^^^ Y, COMO TALES, LAS ACCIONES SOCIALES HIPOT~TICAS 

CONSTRUIDAS NO SON  MAS  QUE  MERAS  APROXIMACIONES  DE LAS ACCIONES  REALES. 

" AUUNOVE LOS W O S  IOULES SON PARA WEBER DE ESPECUL IMPMITANCU. NO SE ANML'XRAN  EN U PRESENTE TESINA 
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LOS  CONCEPTOS  DE ACCldN Y ACCIdN SOCIAL  MENCIONAN  CONTACTOS  LIMITADOS 

ENTRE  LOS  ACTORES  INVOLUCRADOS EN ELLAS.  PARA  DESCRIBIR LOS INTERCAMBIOS 

ENTRE  AGRUPACIONES MAS NUMEROSAS DE ACTORES. MAX WEBER CONCIBE LA 

CATEGoRk DE 'RELACI6N SOCIAL", POR LA CUAL  DICE QUE '...DEBE  ENTENDERSE  UNA 

CONDUCTA  PLURAL-DE VARIOS QUE  POR EL SENMK) ENCERRADO, SE PRESENTA 

COMO REC~PR~CAMENTE REFERIDA, ORIENTANDOSE  POR ESA  RECIPROCIDAD=.^* 

WEBER SEkALA CIERTAS  CUALIDADES  DISTINTIVAS DE LA RELACldN SOCIAL: 

1) MiNlMO DE  RECIPROCIDAD.  QUE  PUEDE SER AMISTAD,  CONFLICTO, 

COMPETENCIA, AMOR, ETC.: 

2) PROBABILIDAD  DE  QUE  UNA  CONDUCTA,  POR EL CAR&TER  RECIPROCO  DE  SU 

SENTIDO,  'HAYA EXISTIDO, EXISTA O PUEDA WISTIW; 

3) LA RECIPROCIDAD  ENTRE  LOS  PARTICIPES DE UNA ACCldN NO IMPLICA LA 

IDENTIDAD  DEL  SENTIDO.  LO  QUE  PARA UNO PUEDE SER AMOR. PARA OTRO 

PUEDE SER ODIO; 

4) TRANSITORIEDAD O PERMANENCIA DE LA RELAC- ENTRE LOS  PARTICIPES DE 

LA MISMA ACCI6N SOCIAL. 

DEMANERAGENERAL,LASlDEASDEMAXWEBERNosHANPERMmDOACLARAREL 

CONTENIDO  DEL CONCEfTO DE ACCt6N SOCIAL. TMCO'TT PARSONS SE ENCARGA DE 

DESARROLLAR  EL  CONCEPTO  DE SISTEMA DE ACCldN.  PARTIENDO DE LAS PREMISAS 

GENERALES  DE MAX WEBER. 

EL MARCO  DE  REFERENCIA DE LA ACCI6N PARA TALCO'TT PARS0NSl3, SE CENTRA EN 
LA ORKNTACI6N DE  UNO O MAS  ACTORES  EN UNA "SITUACIW EN LA QUE SE 

INCLUYEN  A OTROS ACTORES. LA SlTUACl6N ES LA DlSPoSlCldN DE  LOS 'OBJETOS DE 
LA ORIENTACI6K: CONSECUENTEMENTE,  A  CADA -0 CORRESPONDE  UNA 

MODALIDAD  TíPICA  DE  ORIENTACI6N. SON TRES LAS CLASES  DE OBJETOS: 

1) OWETOS SOCULES: SON EL ACTOR  INDIVIDUAL (ALTER), EL  ACTOR  QUE  SE TOMA A 

Si MISMO COMO  PUNTO DE REFERENCIA (EGO), O BIEN UNA COLECTMDAD. 



2) OK/€TOS CULTURALES: ESTOS  CORRESPONDEN A LOS  ELEMENTOS SlMBdLlCOS M 
LA TRADICt6N CULTURAL,  COMO  SON LAS PAUTAS  DE  VALOR O Sk"OL0S 

EXPRESIVOS.  QUE NO SE CUN INTERNADO EN LA ESTRUCTURA  DE LA PERSONALIDAD. 

3) OSJETOS F/S/COS: CORRESPONDEN A LAS ENTIDADES  EMPíRICAS  QUE  NO  SE 

PRESENTAN EN lNTERACCI6N ALGUNA  CON  EL  EGO,  PERO  QUE SON MEDIOS  DE 

ACClt))11.14 

PARA  PARSONS  EXISTEN  ALGUNAS  VARIACIONES  EN  SUS  OBSERVACIONES  TE6RI-S 

RESPECTO A  LOS  ENFOQUES  WEBERIANOS.  ESTO LE HA LLEVADO A DEFINIR LA 
ACCldN EN FORMA  DIFERENTE. "LA ACCl6N ES  UN  PROCESO EN EL SISTEMA ACTOR- 

SlTUAClON QUE TIENE  SIGNIFICACIdN  MOTIVACIONAL  PARA  EL  ACTOR  INDIVIDUAL O EN 

EL CASO DE UNA COLECfiVlDAD PARA  SUS  COMPONENTES  INDIVIDUALES".'S 

PARA  PARSONS LA RELEVANCIA  DE LA ACCI6N SE  LOCALIZA EN LA ORlENTACldN HACIA 

LA CONSECUCt6N DE %RATIFICACIONES Y EN LA ELlMlNACldN DE "D€PR/VACION€Sm. 

EN OTRAS PAUBRAS. UN ACTOR NO RESPONDE  "AD HOC" A  LOS  ESTiMULOS 

PARTICULARES. S l W  QUE DESARROUA UN SISTEMA DE EXPECTATIVAS 

RELACIONADAS CON LOS OBJETOS DE LA ORIENTACI6N.  AS/. LA "REACC1t)l.P 

pRoBABLE E L  ALTER PUEDE SER ANTICIPADA  POR  EL EGO Y PERMITIRSE LA 

ELECCldN DE LA A C C M  FUTURA; LA INTERACCI6N  SE  REALIZA A TRA*S  DE  ALGUNA 

COMUNICACI& COMPRENSBLE DE SIGNOS, DENOMINADA SISTEMA SlMBdLlCO. 

CONSECUENTEMENTE,  CADA  ACTOR  GENERA  UN "SISTEMA DE DlSPOSlClbN DE 
NECESIDADES' DE DONDE.  CON  RESPECTO A LA ORIENTAC16N  TIENE  UN  DOBLE 

ASPECTO: 

A) ASPECTO GRA77F/CACIONAL, REFERIDO  AL  CONTENIDO MISMO DEL  INTERCAMBIO 

DE OBJETOS EMRE EL EGO Y EL  ALTER. ES EL  COSTO  PRODUCIDO EN RAZdN DE 
LO QUE UN ACTOR  OBTIENE EN EL INTERCAMBIO. 

B) ASPECTO ORENTACIOIIW, QUE SIGNIFICA  EL MODO DE LA RELACldN CON EL 

MUNOO DE  LOS OBJFTOS Y LA MODALIDAD  DESORIENTACIdN. 

CUANDO EL EQUtLlBRtO DE LA  PERSOFULIDAD  DEL  EGO  DESCANSA EN LA RELACldN 

GRATlFlCAClON-DEPRWACION EL TIPO DE QRlENTACldN ES  DESCRITO  POR  PARSONS 

COMO %ATElICO",  EN CONTRAPOSICldN A LA 'COGNITIVA" EN LA QUE LOS  INTERESES 
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DEL  ACTOR  SON  LOS  PRIMORDIALES. LA ORlENTACldN GENERADA  DE UN CUADRO 

SELECTO  DE ORIENTACIdN SE  DENOMINA  "INSTRUMENTAL". EL CONCEPTO QUE 

PERMITE  ELEGIR LAS ALTERNATIVAS DE  ORlENTACldN ES  EL  DE  VALOR".  AL  QUE 

PARSONS  CONSIDERA  COMO  "...UN  ELEMENTO  DE  UN SISTEMA SlMebLlCO 

COMPARTIDO  QUE SIRVE M CRITERIO  PARA LA SELECCldN ENTRE LAS ALTERNATIVAS 

DE ORIENTACIdN QUE SE PRESENTAN  INTRiNSECAMENTE  ABIERTAS  EN  UNA 

S I T U A C I ~ . ~ ~  

ESTOS  PROCESOS  VALORADOS  DE ORlENTACldN DE LA ACCldN SON  EL  PRODUCTO  DE 

ORGANISMOS  BIOLdGlCOS. MAS EN  CONCRETO,  DE  LO QUE PARSONS  DENOMINA 

COMO RELACIdN "ORGANISMO-ACTOR'.  CON EL  MEDIO  AMBIENTE.  PARA LA TEORíA  DE 

LA ACCIdN. SOLO  LOS  ASPECTOS  REFERENTES A LA "ACC16N" O %ONDUCTA"  -DENTRO 

DE LA RELACIóN ORGANISMO-ACTOR-,  SON  DE  TRASCENDENCIA. PARA LA BIOLOGiA, 

POR  EJEMPLO,  LO  IMPORTANTE  DEL  CONTACTO  DEL  ORGANISMO  CON  EL  MEDIO  SE 

CENTRA EN LA ASIMIlACI6N DE  LOS  ALIMENTOS.  PARA  LA  TEORíA  DE LA ACCIdN,  LO 

RELEVANTE  ES LA ORlENTACldN  DEL  ACTOR  RESPECTO  A LA SITUAC16N. 

CONSECUENTEMENTE,  DENTRO DE LA TEORfA DE LA ACCldN SE HAW REFERENCIA A 

LA "ACCIóN  DEL ACTOR. Y A LA "SlfUACIdN' DEL MISMO, NO  A LA 'CONDUCTA DEL 
ORGANISMO' NI AL  "MEDIO  DONDE SE DESARROLLA*.17 



II. AMBIT0 DE LA TECNOCRACIk 

11.1 SISTEMA POLITICO 

UNA Vu DESCRITO  EL  MARCO  CONCEPTUAL DE REFERENCIA  QUE  SE  UTILIZARA  PARA 

EL ANALISIS EN  EL PRESENTE  ESTUDIO DE LA  TECNOCRACIA,  SE  INTENTARA 

FORMULAR  UN MODELO DE SISTEMA POLiTlCO QUE  PERMITA  LOCALIZAR  LAS 

INTERACCIONES DE LA TECNOCRACIA  CON  EL  RESTO  DE  LOS  COMPONENTES 

POLíTICOS.  SE  PRECISARA  POR  LO  TANTO  LO  QUE  SE  ENTIENDE  POR MODELO. 

ANTES  DE  COMENZAR  LA DESCRlPCldN DEL  SISTEMA  POLITICO,  SE  MENCIONARAN  LOS 

ELEMENTOS  GENERALES  DEL  SISTEMA  QUE  ABARCA  TODOS  LOS  TIPOS  DE 

COMPORTAMIENTO  POSIBLES: EL SISTEMA SOCIAL. EL PUNTO  RELEVANTE  NOS  DICE 

QUE ESTE  SISTEMA DESPUZA UNA  SERIE  VARIADA  DE  EFECTOS  AL  SISTEMA  POLITICO. 

QUE  INCLUSO  PUEDEN  PERTURBARLE  PELIGROSAMENTE EN SUS  FUNCIONES 

PRINCIPALES. EN eRMINOS DE LA  PRESENTE  INVESTIGAC16N. EL SISTEMA  SOCIAL. 

SERA  CONSIDERADO  COMO w A ~ ~ ~ ~ ~ a  DEL  SISTEMA  POLITICO. AL TeRMINO.  CON 

OBJETO DE DAR  FUNDAMENTO TE6RICO A LA DESCRIPC16N  DEL  PRESENTE  APARTADO 

NOS REMITIREMOS A DAVID EASTON Y TALCOTT PAR SON S.^^ 

EASTON  CONSIDERA  QUE EL ÁMBITO ES  TODO  AQUELLO  QUE  NO  FORMA  PARTE  DEL 

SISTEMA  POLiTICO.  POR  NUESTRA  PARTE  CONSIDERAMOS  QUE SI EL  SISTEMA 

POLITICO  ES  UN  SISTEMA  INCLUIDO  DENTRO  DEL  SISTEMA  SOCIAL,  ESTE Y LOS 

COMPONENTES  QUE  LO  FORMAM SON EL AMBITO. 

LA UTILIDAD TE6RICA DE LA NOC16N DE AMBITO SE,  FUNDAMENTA  EN  SU RELACldN 

CON EL CONCEPTO  DE  SISTEMA.  TODO SlSTEMA FUNCIONA  EN  UN AMBITO Y ENTRE 

AMBOS  SE  DESARROLLA UN COMPLEJO  DE  ACCIONES Y REACCIONES.  PARA  EASTON. 

LA LINE4 DEMARCATORIA  ENTRE EL SISTEMA  POLlTlCO Y EL AMBITO LO  CONSTITUYE 

LA PRODUCC16N,  POR  PARTE DE AQUEL,  DE  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  DE 

VALORES PARA LA SOCIEDAD ENTERA.  FUNDAMENTA SU TESIS EN CUATRO  PREMISAS: 



1) EL  GRADO  DE DIFERENCIACI6N DE LOS  ROLES  POLiTICOS  RESPECTO  DE  OTROS 

TIPOS  DE  ROLES Y LA INTENSIDAD  DE  SU INSERCI6N  EN LAS ESTRUCTURAS 

SOCIALES; 

2) EL  GRADO DE SOLIDARIDAD Y COHESI~N DE LOS  AGRUPAMIENTOS FORMADOS POR 

LOS  TITULARES  DE  LOS  ROLES PolhlCOS; 

3) EL GRADO  EN  QUE  LOS  ROLES POlhlCOS SE  JERARQUIZAN  EN ELACI6N A  OTRAS 

JERARQUiAS.  COMO LA RIQUEZA O EL PRESTIGIO; 

4) EL  GRADO  EN  QUE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  RECLUTAMIENTO Y SELECCl6N DE LOS 

TITULARES DE LOS ROLES POLITICOS DIFIERAN DE LOS CORRESPONDIENTES A 

OTROS  ROLES. 

ESTOS  POSTULADOS  DE  EASTON.  DELIMITADORES  DEL  CONCEPTO  DE  SISTEMA 

POLiTlCO  RESPECTO  DEL  CONCEPTO DE iMBIT0, NOS  SIRVEN  PARA  ACLARAR LA 

NATURALEZA  DE  ESTE  ÚLTIMO.  EASTON  CONSIDERA  DOS  ÁMBITOS  DIFERENTES  DEL 

SISTEMA  POLíTICO: AMBITO  IN7RASOCIETAL Y AMBIT0  EXIRASOCIETAL. PARA  LOS 

FINES  DE  ESTA  INVESTIGAC16N,  ES  IMPORTANTE  SOLO  EL  PRIMERO.  DAVID  EASTON 

ENTIENDE  POR AMBIT0  INTRASOCIETAL "LA PARTE  DEL  AMBIENTE  SOCIAL Y FiSlCO 

QUE ESTA FUERA  DE  LOS  LIMITES  DE  UN  SISTEMA  POL¡TICO.  PERO  DENTRO DE LA 
MISMA  SOCIEDAD'.19 

ESTE  CONCEPTO  DE ÁMBITO INTRASOCIETAL.  AL  QUE  AQUí  SE  DENOMINA *'ÁM6lTO", 

TIENE LA VIRTUD  DE  SER  COMPRENSIBLE Y CLARO, A LA PAR  DE  COINCIDIR  CON LAS 

IDEAS  QUE  AQUí  SE  DESARROLLAN:  EL  AMBITO  PRODUCE  EFECTOS  PARA EL SISTEMA 

POLíTICO.  ESTE  LOS  INGRESA Y RESPONDE  CON  PRODUCTOS  TALES  COMO 

DECISIONES Y ACCIONES  OBLIGATORIAS.  GENERALMENTE  LOS  PRODUCTOS  DEL 

AMBIT0 CONSISTEN  EN  "PERTURBACIONES"  GENERADAS  EN LA ESCASEZ  DE  OBJETOS 

VALORADOS;  REGULARMENTE LA CAMIDAD DE ESTOS  ES  MENOR  AL  MONTO DE SU 
DEMANDA.  PORQUE  LAS  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  SIRVEN  COMO  INSTRUMENTO 

REGUIADO  DEL  INTERCAMBIO  ENTRE  EL  SISTEMA  POLiTICO Y EL AWITO. EASTON 

CREE  QUE LA "PERSISTENCIA"  DE  UN  SISTEMA  POLiTICO  RADICA  EN LA' ABSORCldN Y 

CONTROL  DE  LOS  PRODUCTOS  DEL h lBlT0,  LLEVANDO  A  CABO  UNA  REGULAC16N 

IMSTRUMENTADA  DE  ELLOS.  DISTINGUE EL "MANTENIMIENTO' Y "PERSISTENCIA: LO 

PRIMERO SIGNIFICA  LA  SALVAGUARDA  DE  LAS  PAUTAS  DE ACCldN ESTABLECIDAS Y, LA 

SEGUNDA, LA DEFENSA DE LOS  PROCESOS  VITALES  DEL  SISTEMA P&TICO. 

CONSECUENTEMENTE, LA PERSISTENCIA  DEL  SISTEMA  POL¡TICO  DEPENDE  DE LA 

'%mm3lmap c K . . P  *m 
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REGULACldN DE  TALES  PERTURBACIONES.  EASTON  DEFINE  LAS  PERTURBAClONELi 

COMO  "TODAS  LAS  ACTIVIDADES  DEL  AMBIENTE O DEL  INTERIOR  DEL  SISTEMA QUE, 

CABE  ESPERAR,  DESPLACEN  A UN SISTEMA  DE  SU  PAUTA  ACTUAL DE 
FUNCIONAMIENTO (O QUE LO DESPLACEN  EFECTIVAMENTE),  PRESCINDIENDO  DE Si TAL 

DESPLAZAMIENTO ES o NO TENSIVO PARA  AQUEL-.^^ 

LAS  PERTURBACIONES SEGúN SU  INTENSIDAD,  PUEDEN  SER NEUTRALES, BENIGNAS O 

TENSIVAS. LAS  DOS  PRIMERAS  NO  AMENAZAN  LOS  PROCESOS  VITALES  DEL  SISTEMA 

POLfTICO,  NO  AS¡  LAS  PERTURBACIONES  TENSIVAS  QUE  SON  CAPACES  DE 

TRANSFORMARLO  PROFUNDAMENTE E INCLUSO  DESTRUIRLO.  ESTOS  PROCESOS 

VITALES A QUE  HACE ALUSldN DAVID  EASTON  SON  EN  LO  ESENCIAL, LA TOMA  DE 

DECISIONES  Y  SU  IMPLANTACIóN. 

YA SE  DIJO  QUE  EL  CONCEPTO  DE  SISTEMA  TIENE  PARA  ESTA  INVESTIGACIdN  UNA 

GRAN  RELEVANCIA;  EL  MISMO  CONCEPTO  SE  EMPLEARÁ  PARA  REFERIRSE  AL AMBITO 
DEL  SISTEMA  POLITICO,  ESTO  ES, EL SISTEMA  SOCIAL. ANTES  OBSERVAREMOS  UNA 

VlSldN DEL  CONJUNTO DEL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE.  DESPUeS  SE  ANALIZARAN 

SUS  PARTES: LOS SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS. 

EL  SISTEMA  SOCIAL,  TAL COMO- AQUí  SE  ENTENDERA,  SE  CONCIBE  COMO  UN  TIPO 

CONCRETO DE SISTE'MA DE ACCI~N. ABARCA TODAS LAS CLASES DE 

LOS SUBSISTEMAS SOCIALES DIFERENCIAD OS^^: TONSECUCI~N DE METAS", 

"MANTENIMIENTO DE PAUTAS", "ADAPTATIVO" E YNTEGRATIVO-.a ESTOS 

COMPORTAMIENTOS  POSIBLES, EN OTRAS  PALABRAS,  ES  UN  SISTEMA  QUE  INCLUYE  A 

SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS  DE  COMPORTAMIENTO  DENTRO  DEL 

SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE  COMPARTEN  UN  MARCO  DE  REFERENCIA  COMúN. 

TALCOlT PARSONS  CONCIBE  EL S!STEWA SOCIAL COMO  "UNA  PLURALIDAD  DE 

ACTORES  INDIVIDUALES  QUE  INTERACTUAN  ENTRE SI EN  UNA SlTUACldN QUE  TIENE  AL 

MENOS,  UN  ASPECTO  FISICO O DE  MEDIO  AMBIENTE,  ACTORES  MOTIVADOS  POR  UNA 

TENDENCIA  A  OBTENER UN  MAXIM0  DE  GRATlFlCACldN Y  CUYAS  RELACIONES. 

INCLUYENDO  A  LOS DEMAS ACTORES ESTAN MEDIADAS  Y  DEFINIDAS  POR  UN  SISTEMA 

DE  SIMBOLOS  CULTURALES  ESTRUCTURALES  Y  COMPARTIDOS".23 



SE DEBE MENCIONAR TAMBI~N. QUE EL SISTEMA SOCIAL UNIDO A LOS SISTEMAS DE LA 
PERSONALIDAD Y LA CULTURA,  FORMAN EL SISTEMA TOTAL DE LA ACClbN. LO  QUE LE 

DISTINGUE  DE  ELLOS,  ES  EL  EMPLEO  DEL  CONCEPTO  DE  'ACTO'  COMO  ELEMENTO 

ANALíTICO BhICO. SEGúN  PARSONS.  AHORA BIW, SIN EL  CONCURSO  DE LA UNIDAD 

DE  ANALISIS  DEL  ALCANCE TE6RICO DEL  'STATUSROL".  sER¡A  INCOMPRENSIBLE LA 

DESCRIPCIóN  DE LA ESTRUCTURA Y EL  PROCESO  SOCIALES.  EL  ACTOR  "PARTICIPA  EN 

LAS RELACIONES  INTERACTWAS DE LOS  STATUSROLES  EN DOS ASPECTOS: 

1 .- ESTRUCTURA O PoSlCl6N 

2.- FUNC16N O PROCESO. 

LA ESTRUCTURA O POSlCl6N ES  EL STATUS"; LA FUNC16N O PROCESO  CORRESPONDE 

AL VOL-, PARSONS  APORTA  UNA  CONNOTAC16N  PRECISA Y LIMITADA DE LOS 

CONCEPTOS  DE  STATUS Y ROL.  STATUS  "...ES  AQUEL  EN QUE EL  ACTOR  EN  CUEST16N 

SE  ENCUENTRA  LOCALIZADO  EN EL SISTEMA  SOCIAL EN RELACl6N  CON  OTROS 

ACTORES. su LUGAR EN EL SISTEMA DE RELACI~N 'ES CONSIDERADO COMO UNA 

ESTRUCTURA'.24 

ROL  '...ES  LO  QUE EL ACTOR  HACE EN SUS  RELACIONES  CON  OTROS  ACTORES. 

CONSIDERADO  EN  EL  CONTEXTO DE SU SIGNIFICAC16N  FUNCIONAL  PARA EL SISTEMA 

SOCIAL'.25 

DE  ACUERDO  A LA POSIC16N  QUE  GUARDA, UN ACTOR  ES OBJETO DE  ORIENTAC16N 

PARA OTROS ACTORES; EN SU OBRAR, DESEMPEh UN ROL EN  CUANTO  SE  ORIENTA 

HACIA OTROS ACTORES.  EMPLEADOS EN TAL  SENTIDO,  LOS  CONCEPTOS  DE  STATUS Y 

ROL  SON  CATEGORíAS  DE  ANALISIS,  NO  ATRIBUTOS O CUALIDADES  INHERENTES  A  LOS 

ACTORES. EL CONCEPTO DE ACTOR TAMBICN ES UNA CATEGOR~A DE ANALISIS 

PORQUE  NO  SE  REFIERE  AL  OJ3GANlSMO  ,BlOLOGlCO,  SINO A LA ACCl6N QUE 

DESEMPEa EN  PALABRAS DE PARSONS, UN ACTOR  ES UN "CONJUNTO  COMPUESTQ 

DE STANSROLES. 

COMO  SE HA OBSERVADO, LOS CONCEPTOS  DE STATUS Y ROL SON  EL  CENTRO MISMO 

DE LA CATEGORíA  DE SISTEMA SOCIAL.  EL  DESARROLLO  DE  AQUELLOS  SE 

FUNDAMENTA  EN LA PERSISTENCIA  DEL  SISTEMA  SOCIAL, O SEA. EL  MANTENIMIENTO 



DE SUS "/JR5-REQUIS/TOS FUNCIONALES". EL PRE-REQUISITO  FUNCIONAL BASICO ES 

LA SATlSFACCldN DE LAS NECESIDADES DE LOS  ACTORES  INDIVIDUALES;  EL  SEGUNDO 

ES  EL CONTROL  DE LA CONDUCTA  POTENCIAL Y EFECTIVAMENTE  LESIVA,  QUE  OPERA 

COMO "SUBSISTE"' CONTRA EL SISTEMA SOCIAL,  SOBRE  TODO EN SUS  PUNTOS 

ESTRATCGICOS  DEL  PODER, EL  PRESTIGIO Y LAS  OPORTUNIDADES; Y EN  TERCER 

LUGAR, LA COMUNICACIdN  SIMB6LICA  SIN LA  CUAL EL ENTENDIMIENTO  ENTRE  LOS 

ACTORES  SERIA  IMPOSIBLE. 

COMPLEMENTARIAMENTE  A  LOS  PRE-REQUISITOS  FUNCIONALES,  EL  SISTEMA  SOCIAL 

SE  SUJETA  A  PROCESOS  DE  INSTITUCIONALIZACI6N  QUE  PARTIENDO DE LA 

CONSlDERAClbN DE  UN  ABANICO FINITO  DE EXPECTATIVAS  DE  UN  ACTOR,  PERMITE 

COMPRENDER  LA  PERMANENCIA DE LAS PAUTAS DE ACCI6N. EL "EGO" DESARROLLA 

ESPERANZAS Y ANSIEDADES  "RESPEC'O DEL AL'TER. QUE  PUEDEN  SER  FAVORABLES 

O DESFAVORABLES  COMO  RESPUESTA  A SU  ACCI6N;  EN VISTA  DE  ESTO, EL  EGO 

BUSCA  ESTIMULAR  AQUELLAS  REACCIONES  FAVORABLES  QUE  LE  PRODUZCAN 

"GRATIFICACIONES- Y EVITA AQUELLAS QUE GENEREN -DEPRIVACIONES".= CUANDO 

EL  EGO  SATISFACE SUS DISPOSICIONES  DE  NECESIDAD Y OPTlMlZA LAS REACCIONES 

DEL ALTER.  LA  "INSTITUCIONALIZACIdN'  SE HA REALIZADO;  CONTRARIAMENTE, 

CUANDO  EL  ALTER Y EL EGO  INTERACTUAN  SIN  PROCESOS  INSTITUCIONALIZADOS,  SE 

DA LO QUE  PARSONS  DENOMINA  ANOMIA.  TALCOTT  PARSONS  DESCRIBE LA 

INSTlTUCIONALKAC16N COMO  "...UN  COMPLEJO DE INTEGRACIONES DE ROL 

lNSTlNClONALlZADOS QUE  TIENE SlGNlFlCACldN ESTRUCTURAL  EN  EL  SISTEMA 

SOCIAL".27 

ANOMIA  SIGNIFICA  PARA  PARSONS "LA AUSENCIA  DE  COMPLEMENTARIEDAD 

ESTRUCTURADA  DEL  PROCESO  DE lNTERACCl6N O LO QUE  ES  IGUAL, EL 

QUEBRAMIENTO COMPLETO DEL  ORDEN NORMATIVO".** 

CABE  HACER  NOTAR  QUE  TANTO  LA INSTINCIONALIZACI~N COMO LA ANOMIA SON 

RELATIVAS,  NO  ABSOLUTAS, YA QUE UNA FUNCIONA EN  RAZ6N DE LA OTRA Y 

VICEVERSA. 

EL  SISTEMA  SOCIAL  TAL  COMO  LO  DESCRIBE  PARSONS, SERA EMPLEADO  COMO 

ÁMBITO DEL  SISTEMA  POLíTICO.  ES  ÚTIL  PARA  DETECTAR LAS CONEXIONES  POLITICAS 

%ARSONS  REFIERE Us CATEOQUAS DE 'KiQ Y 'ALTER PARA tONflC€RAR U POSKKX O U FVmON E W ACTOR RESPECTO DE O W .  
~TUCCJITPARSONS w m, P. S. '4ep. P S. 



M LA TECNOCRACIA CON LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS.  EMPLEANDO 

EL  VOCABLO WS7EMA SOC/AL INCLUyEMEm, DE MANERA  CONVENCIONAL.  IMPUESTA 

PARA LA ELABORACl6N DE ESTA  INVESTlGAC16N,  SE  PRETENDE EXPRESAR UNA 

IMAGEN  GLOBAL DEL MISMO EN RElACI6N A LAS PARCIALIDADES  REPRE-ADAS 

POR SUS COMPONENTES. ESTA IDEA SE REFIERE  A LA CONCEPlUALIUCldN DEL 

SISTEMA4 SOCIAL EN CUANTO INCLUYE A SUBSISTEMAS SOCIALES DIFERENCIALES 

ENTRE Si COMO  COMPONENTES O PARTES.  A  ESTOS,  TAMBIeN  EN FORMA 

CONVENCIONAL  SE LES DENOMlNA~ EN LA PRESENTE  INVESTIGAC16N: SlJ8SlSTE"S 

SOCu\LES DIFERENCIADOSm, O SEA INCLUIDOS EN UN  SISTEMA  MAYOR.  ES 

CONVENIENTE  ACLARAR  QUE  CUANDO SE UTlUzA  EL  TERMINO WSEMASm. SE  QUIERE 

EXPRESAR  UNA CATEGORk QUE  INCLUYE  ELEMENTOS O PARTES;  Y  CUANDO  SE  HABLA 

DE  LOS SUBSISTEMAS': SE REFIERE  A ESOS ELEMENTOS  INCLUIDOS: POLhlCOS, 

ECOwMICOS. INTEGRATIVOS,  Y DE MANTENIMIENTO  DE  PAUTAS. 

ENTRE ELLOS EXISTE  UN  PROCESO  CONTINUO  DE  INTERCAMBIO  DE  EFECTOS,  YA  QUE 

TIENEN UNA INTERREIACI6N DINAMlCA CONSTANTE.  EL  SIGUIENTE,  ES  UN  CUADRO 

QUE NOS PERMma COMPARAR CADA SVBSISTEMA CON  RESPECTO DE Su FUNC16N 

BASICA: 

POLhlCO CONSECUCl6N DE METAS 

MANTENMIENTO  DE  PAUTAS  DESARROLLO DE VALORES 

SOCIALES 

INTEGRATIVO  DESARROLLO SOCIAL 

ECON~MICO MoVlLlZACldN DE RECURSOS 

EN LA PRESENTE TESINA, EL SISTEMA d T l C 0  SERA EL  PUNTO  DE  REFERENCIA,  Y 

LOS DEMk SUBSISTEMAS SOCIALES DIFERENCIADOS,  EL  AMBITO.  ENTRE  ELLOS  SE 

DESARROLLA UN GRAN ~ M B I O  DE EFECTOS. CUYA BASE ESTA EN u POMR. 
CON OBJETO DE ANALIZAR LA NATURALEZA DE ESTE INTERCAMBIO  SE  DESCRlBlRAN 

CADA UNO DE ESTOS SISTEMAS: 



SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PAUTAS. 

PARA TALCOlT PARSONS,  EL  MANTENIMIENTO  DE  PAUTAS  "ENTRA6JA LA DEFENSA  DE 

LOS  PRINCIPIOS  BASlCOS  DEL SISTEMA, CON  RESPECTO  TANTO AL VALOR DE  DICHAS 

PAUTAS,  COMO EL COMPROMISO  HACIA  ELLAS  DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA".a 

EL  MANTENIMIENTO  DE  PAUTAS  ES UNA FUNCdN DE  LOS  GRUPOS  RELIGIOSOS, 

FAMILIARES,  ESCUELAS,  UNIVERSIDADES; E IMPLICA LA PRESERVACIm Y U 
DESARROLLO DE LOS  VALORES  GENERALES  DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

SISTEMA INTEGRATNO 

PARA  PARSONS, LA INTEGRACIóN "SE  REFIERE  AL  AJUSTE  DE LAS RELACIONES  ENTRE 

SUS  UNIDADES,  PARTICULARMENTE  EN  LO  QUE  ATAAE A LA ASlGNACldN DE  VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS A  FIN DE  LOGRAR  QUE  CONTRIBUYAN A ALCANZAR  UN  ORDEN 

CONVENIENTE PARA EL  SISTEMA"^ 

LO  FUNDAMENTAL  DE  LOS  PROCESOS  INTEGRATIVOS  CONSISTE EN LA 

ESTRATIFICAC16N Y EL CONTROL SOCIAL EN  RELAC16N  CON  COLECTIVIDADES 

INSTrrUClONALUADAS Y CON  SUS  NORMAS  CONSTITUTIVAS. LA IMEGRACI6N SUPONE 

QUE  TODOS LOS  "SEGMENTOS DEL SISTEMA SOCIAL SE  VEAN  INCLUIDOS  EN  UNA 

"COMUNIDAD  SOClETARlA  BASADA  EN EL PRINCIPIO  DE  LEALTAD". 

SISTEMA  ECONÓMICO 

PARSONS  LLAMA  TAMBIEN  AL  SISTEMA  ECON6MICO  CON  EL  NOMBRE  DE SlSTEMA 

ADAPTATIVO. PARA EL, LA ADAPTACI~N "IMPLICA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS 

DISPONIBLES  ÚTILES  PARA  UNA  AMPLIA  DIVERSIDAD  DE  FINES  ESPECiFlCOS  QUE 

ASPIREN  CON SU AMBIENTE EN CIRCUNSTANCIAS  VARIABLES".3' 

LA ADAPTACI~N ES LA YOVILIZACI~N. COMBINACI~N Y DISPOSICI~N DE LOS FACTORES 

ECON6MlCOS PARA  LOS  CONSUMIDORES. LA VARIEDAD  DE  LOS  OBJETIVOS 

ESPECiFlCOS  REQUIERE  DE  TOMA  DE  DECISIONES  QUE  AJUSTE LAS POSIBILIDADES 

DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE  RESPECTO  DE  LOS  EFECTOS  PROCEDENTES  DEL 

AMBITO EXTRASOCIAL. 



AHORA  BIEN, EL PUNTO IMPORTANTE DE LA INTERACCI6N ENTRE  LOS SUBSISTEMAS 

SOCIALES  DIFERENCIADOS,  ES  EL  INTERCAMBIO  CON  EL  SISTEMA  POLiTICO.  ESTA 

INTERACC16N  INTERSISTEMATICA  TIENE DOS PREMISAS: 

1) LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  FUNDAMENTAN  SU  DlFERENCIAC16N  EN U 
ESTRUCNRAC16N  DE COMPONENTES  DISTINffVOS,  TALES COMO U GOBIERNO 

O LA EMPRESA; 

2) LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS  INTERCAMBlAN  DOBLEMENTE, 

INSUMOS  DE  FACTORES  POR  PRODUCTOS,  COMO  REQUISITOS  INDISPENSABLES 

PARA  SU  FUNCIONAMIENTO. 

EL  INTERCAMBIO  SE  REALIZA A TRA&S  DE  MEDIOS SlMBdLlCOS GENERALIZADOS. 

PARSONS  CONSIDERA  COMO  LOS  PRINCIPALES AL PODER, LA INFLUENCIA Y EL 

DINERO.  PARA  PARSONS,  COMO  CENTRO  REFERENCIAL ESTA EL  SISTEMA  POLiTICO. Y 

LA INTERACC16N  DE  LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS  CON  ESTE,  SE 

REALIZA POR MEDIO DE LA RELAGI~N INSUMO-PRODUCTO=, TAL COMO SE DESCRIBE 

EN EL SIGUIENTE  CUADRO: 

SISTEMA POLiTlCO 

(SUBSISTEMAS) 

SUBSISTEMAS SOCIALES 

DlFERENCtADOS 

LEGITIMAC16N  MANTENIMIENTO DE 
PAUTAS 

MOVILIZAC16N  DE  RECURSOS  ECON6MlCO 

APOYO INTEGRATIW) 

EL PROCESO DE INTERCAMBIO SISTEMA POLITICO-SUBSISTEMAS S&IALES 

MFERENCIADOS, ES DESCRITO  POR  PARSONS  COMO  SIGUE: 



INTERCAMBIO  POLlTlCOMANTENlMlENTO DE  PAUTAS. 

SE  REALIZA  A  TRAVES DE UN  MEDIO  GENERALIZADO DE INTERCAMBIOS  QUE.  POR 

EXCEPCIdN,  NO  ES  EL PODER  SINO  UN  CODIGO  QUE RIGE SU EMPLEO.  PRESUPONE EL 
uso DE PODER INSTITUCIONALIZADO Y LA LEGITIMACI~N DE LA AUTORIDAD. 

INTERCAMBIO POLITICO-ECONOMICO. 

EL  INTERCAMBIO  SE  BASA  EN LA PRODUCCldN  DE  PODER  A  CAMBIO  DE  FACTORES 

ECON6MICOS.  EL INGRESO  DE  RECURSOS  DOTA  AL  SISTEMA  POLíTICO DE LOS  MEDIOS 

A  TRA&S  DE  LOS  CUALES  PROPORCIONARA  INSUMOS  AL  SISTEMA  SOCIAL 

INCLUYENTE. 

INTERCAMBIO POLITICO-INTEGRATIVO. 

EL  PODER  ES  INTERCAMBIADO  POR LA INFLUENCIA. EL PROCESO  DE  CONSECUCIdN  DE 

METAS  COLECTIVAS  SE  DESARROLLA  CON EL INGRESO DE LA SOLIDARIDAD  SOCIAL 

COMO  COMPROMISO  PARA SU LOGRO. 

11.2 CONCEPTO  DE SISTEMA POLITICO 

EL  CONCEPTO DE  SISTEMA  POLíTICO  ES  PARA  ESTA  INVESTIGACIdN.  DE  ESPECIAL 

RELEVANCIA. TALCOlT PARSONS Y DAVID  EASTON  NOS  PROPORCIONARAN  DOS 

CRITERIOS  DIFERENTES,  CON  LOS  CUALES  SE INTENTAM LA COMPRENSldN  DEL 

SISTEMA  POLíTICO  ENFOCADO  DESDE ANGULOS DISTINTOS.  SE  INTENTARA  REALIZAR 

UN ANALISIS CONJUNTO DE LOS  DOS  AUTORES  RESPECTO  DE LA DEFlNlCldN DEL 

SISTEMA POLíTICO  QUE  CADA  UNO  PROPONE. AS/, SE BUSCARAN LOS ELEMENTOS 

BASlCOS  CON LOS  QUE  SE  PODRA  ESTUDIAR  EL SlSkMA POLíTICO. 

SOLAMENTE  A  PARTIR  DE  ESTE  ENFOQUE,  DEL SISTEMA POLITICO,  SE  PODRAN 

APRECIAR  LOS  ASPECTOS  QUE  LO  DIFERENCIAN  RESPECTO  DE  OTROS  SUBSISTEMAS 

SOCIALES. 

PARA TALCOlT PARSONS. EL SISTEMA POL¡llCo ES UN 'SUBSISTEMA" DEL SISTEMA 

SOCIAL, NO IDENTlFtCABLE EN  NINGúN  SENTIDO  CON  OTRO  TIPO  DE  ESTRUCTURA 

POLfTICA.  TAL  COMO EL GOBIERNO O LOS  PARTIDOS.  AL  SISTEMA  POLiTlCO  LE 
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I N T E R E S A  'AQUEL  ASPECTO DE TODA ACCldN QUE  CONCIERNE LA BúSQUEDA 

COLECTIVA DE METAS COLECTIVAS-.= 

LA ANTERIOR  IDEA ES INCOMPRENSIBLE SI NO SE ACLARA LO QUE  PARSONS ENTIENE 

POR  META  COLECTIVA, CONSECUCI6N M METAS  Y  COLECTIVIDAD. 

META COLECTIVA  ES  "UNA  RELAC-  RELATIVAMENTE &TIMA ENTRE LA 

COLECTIVIDAD Y ALGúN  ASPECTO DE SU SlTUACl6N INTRASOCIETAL (V. GR. OTRAS 

COLECTIVIDADES) o su AMBIENTE ~CTRAS~CIETAL-.~~ 

CONSECUCbN DE METAS "CONSTA DE ACCIONES  COORDINADAS  ENTRE LAS 

UNIDADES  PLURALES,  PARA  ORIGINAR RUACIONES VALORADAS  ENTRE EL SISTEMA Y 

SU  AMBIENTE. SOBRETODO EN LA MEDIDA EN QUE  DICHAS  RELACIONES  NO  CUMPLAN. 

ANlES DE LA ACCdN. CON LOS REQUISITOS  DEL  SISTEMA*.3S 

COLECTIVIDAD  ES  "UN SISTEMA CONCRETO  DE  INDiVIDUOS  HUMANOS  EN  ACC16N 

REC&PROCA. WE DESEM-N FUNCIOMS~.~ 

UNA VEZ CLARIFICADO EL SENTIDO CON  QUE  PARSONS  DESIGNA  LOS  CONCEPTOS DE 
META COLECTW4  CONSECUCI6N DE METAS Y COLECTIVIDAD, SE PUEDE  CITAR SU 

DEFlNlCldN DEL SISTEMA POL¡TICO: 

'ESA  COLECTIVIDAD  PUEDE  SER  CUALQUIER SISTEMA QUE  COMPRENDA LA ACCldN 

COORDINADA M UNA  PLURALIDAD DE INDIVIDUOS  ORIENTADOS  HACIA LA 
CONSECvCldN M UNA  META  COLECTIVA O DE  UN  SISTEMA DE METAS 

EL SSTEMA POLinCO ES PUES, EL SUBSISTEMA SOCIAL  DIFERENCIADO  QUE SE 

I N T E R E S A  POR LA CONSECUCIdN DE METAS  PARA  TODO  EL SlSTEM4 S O C I A L .  TALES 

AlETa SON PRIORITARIAS  DE  ACUERDO  A UN  PRINCIPIO JEdRQUICO. YA  QUE ES 
REQUISITO INDISPENSABLE LA GRAWACdN VALORADA  PARA  SU  CONSECUCIbrJ. 

A SU VEZ, EL LOGRO DE LAS METAS COLECTIVAS  COMPROMETE  AL SISTEMA POLhKx) 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS  EsPECiFlCAS  QUE  PERMITAN Su 



REALIZACIdN; EN OTRAS PALABRAS,  ESTO  SIGNIFICA LA MOVILIZAC16N DE LOS 

RECURSOS  COLECTIVOS  POR  PARTE DE LOS  ORGANISMOS  AUTORIZADOS  PARA LA 

INSTRUMENTAC16N DE US DECISIONES P O L k A S  TOMADAS. 

AS/. LAS METAS  COLECTIVAS SON  LAS METAS DE SISTEMA SOCIAL  INCLUYENTE; SU 

LOGRO  AUTORIZA  AL SISTEMA POLfTlCO  PAR4  ACTUAR  EN  SU  NOMBRE. LAS METAS 

COLECTIVAS  SON  UNO DE LOS  ASPECTOS DEL SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE, 

ACREDITADA  DIFERENCIALMENTE  PARA  SU  LOGRO  AL SISTEMA POL/TICO. LA 

ADOPC16N  DE  DECISIONES, LA SELECC16N DE ALTERNATIVAS  Y LA MOVlLlZACldN DE 
RECURSOS  PARA LA CONSECUCldN DE LAS METAS  DEL SISTEMA SOCIAL  CONLLEVAN 

UN "COSTO" EL CUAL, TIENE QUE  ENFRENTAR EL SISTEMA POL¡TICO.  PARA  PARSONS, 

LA NOC16N  DE  COSTO NO  TIENE UNA CONNOTACldN  ECONdMICA,  SINO SOCIAL. NOS 

DICE  QUE EL COSTO "SE REFIERE  A  LOS  SACRIFICIOS  EN LA SOLIDARIDAD  DEL 

SISTEMA  INHERENTE  AL  COMPROMISO  CON  UNA  META  COLECTIVA, EN COMPARAC16N 

CON LOS SACRIFICIOS ANEXOS A oms METAS COLECTIVAS".% 

EL  COSTO  PUEDE  SER  EVALUADO  CON LA DETERMlNACldN DEL 

IMPLICADO EN LA TOMA DE DECISIONES,  RESPECTO AL APOYO  POL!TlCO  Y NlVU 

MíNIMO  DE  LEALTAD  COLECTIVA,  PROVENIENTE  DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

PARSONS,  CONSIDERA QUE LOS  COMPROMISOS  DE  LOS  ACTORES  RESPECTO  A LA 

CONSECUCI~N DE LAS METAS COLECTIVAS ESTAN MEDIADOS POR LA EXPECTATIVA 

DEL  EMPLEO  DE LA COERCITIVIDAD.  COMO SANCldN NEGATIVA  CONTRA LA EVASION 

DELIBERADA  DE  LOS  DEBERES  CONTRAIDOS. 

LA TOMA DE DECISIONES, LA MOVILIZACI6N  DE  RECURSOS  Y  EL  COSTO  INVOLUCRADO, 

ESTAN VINCULADOS  A LA COMPULS16N  INSTRUMENTADA EN LAS DIRECTRICES 

ESTABLECIDAS  Y  AL PADR6N VALORATIVO  DE  EFICIENCIA,  QUE  SE  HAN  PUESTO  EN 

JUEGO  PARA LA CONSECUCl6N DE METAS  COLECTIVAS.  IMPLICA  ADOPTAR 

DECISIONES  CON  RESPECTO  A LA INSTRUMENTACldN  DE  VALORES  DE LA 

COLECTIVIDAD, EN RELACI~N CON LAS EXIGENCIAS DE LA SITUACI~N* .~  

PARA  EASTON, LA SOCIEDAD  ES  EL  SISTEMA " A S  INCLUYENTE..  TAL IDEA LA 
COMPARTE  CON TALCOlT PARSONS. LA "VIDA POlfTICA' ES UNA  DE LAS PARTES  DE LA 



SOCIEDAD. LA VIDA POL~TICA SE PRESENTA COMO UN SISTEMA DE INTERACCIONES 

ENMARCADO  POR  OTROS  SISTEMAS  INTERACTUANTES. 

VIDA  POLiTICA  COMO OBJETO DE  ESTUDIO,  ES  UN  SISTEMA  "ABIERTO Y 

AUTOREGULADOR'  QUE  INTERCAMBIA  EFECTOS  CON  EL  ÁMBITO. LA SOCIEDAD  COMO 

SISTEMA  INCLUYENTE,  ES EL MARCO  TOTAL  DE  INTERACCIONES  ENTRE LAS CUALES 

DEBEN  DETECTARSE  AQUELLAS  INTERACCIONES  MATIZADAS  POR  LA  POLITICA. 

EASTON  DIFERENCIA LAS INTERACCIONES  POLfTlCAS  DE  ENTRE LAS INTERACCIONES 

SOCIALES  POR  ESTAR  VINCULADAS  A  LAS  GENERACIONES  DE mAS/GNAC/ONfS 

AUTORITARIAS' DE  VALORES  PARA  LA  SOCIEDAD EN SU  CONJUNTO;  EN  BASE  A  ESTO, 

DEFINE AL SISTEMA POLÍTlCO  COMO  'LOS  ROLES  E  INTERACCIONES  RELEVANTES 

PARA LAS ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  DE  VALORES  DE  UNA  SOCIEDAD  EN SU 

 CONJUNTO=.^^ 

OBVIAMENTE LOS ROLES Y LAS ACCIONES  SON  REALIZADAS  POR  PERSONAS.  CON 

FINES  POLITICOL6GICOS,  EASTON  EMPLEA EL CONCEPTO DE "MIEMBRO"  PARA 

DESIGNAR U COMPLEJO  INTERACTIVO DE UN SUJETO, NO SU  NATURALEZA 

BIOLóGICA: EN OTRAS PALABRAS, EL SISTEMA POLiTlCO  TIENE  MIEMBROS  QUE COMO 

RESULTADO DE UNA INTERACCldN,  PRODUCEN  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  PARA  EL 

SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

DE  ESTA  MANERA.  EL  PUNTO  CLAVE  DE  LA DEFINICI6N EASTONIANA  DE  SISTEMA 

POLiTlCO  LO  CONSTITUYE LA CATEGORIZACI6N  DE  LAS  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS. 

EASTON  CONSIDERA  POR  ASIGNACIONES AUTORITARIAS AQUELLAS  QUE 

'DISTRIBUYEN COSAS VALORADAS  ENTRE  PERSONAS Y GRUPOS  SIGUIENDO  UNO O 

MAS PROCEDIMIENTOS  POSIBLES:  PRIVANDO  A LA PERSONA  DE  ALGO  VALIOSO  QUE 

POSEíA.  ENTORPECIENDO LA CONSECUCl6N  DE  VALORES QUE DE LO  CONTRARIO  SE 

HABRíA ALCANZADO. O BIEN  PERMITIENDO  EL  ACCESO A LOS VALORES A CIERTAS 

PERSONAS Y NEG~CSSELO A O T R A S ~ . ~ ~  

UNA ASIGNAC16N ES AUTORITARIA  PARA  EASTON  EN LA MEDIDA  EN  QUE  PUEDA 

PLANTEAR LA OeUGACldN DE SER ACATADA  POR LOS MIEMBROS  NO  SOLO  DEL 

SISTEMA P&ICO,  SINO  DE LA SOCIEDAD. 



SI BIEN  EL  SISTEMA  POLíTICO  ES  DIFERENCIABLE  DE  OTROS  SUBSISTEMAS  SOCIALES 

POR LA CAPACIDAD  DE  DISl7?IBUIR  VALORES  AUTORITARIAMENTE,  POR  ELLO  MISMO 

PUEDE  SER  DISTINGUIDO DE SUS  PROPIOS  COMPONENTES.  EASTON  DENOMINA 

SISTEMAS "PARAPOLíTICOS A LOS  SEGMENTOS  DEL  SISTEMA  POLíTICO.  RESULTA 

EVIDENTE  QUE LA MAYOR  PARTE DE LOS  AGRUPAMIENTOS  SOCIALES  DISTRIBUYEN 

VALORES ENTRE su MEMBRES~A EN FORMA AUTORITARIA, TRATESE DE HERMANDADES 

O DE  PARTIDOS  POLíTICOS. EN OTRAS PALABRAS,  EN  ELLOS  SE DESARROUA  UN 

"GOBIERNO".  TODO  ESTO ES UNA  ANALOGíA  ENTRE EL  SISTEMA  POLíTICO  Y  LOS 

SISTEMAS  PARA-POLíTICOS, PERO  NO UNA  IDENTIDAD,  YA  QUE  SUS  DIFERENCIAS  SON 

DIAMETRALES.  LOS  SISTEMAS  PARA-POLíTICOS  SON  SOLO  ASPECTOS  DEL  SISTEMA 

POLíTICO.  EN  LOS  PRIMEROS. LAS ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  OPERAN  SOLO  PARA 

SUS  MIEMBROS,  EN  TANTO  QUE EN  EL SEGUNDO,  RIGEN  PARA  EL  SISTEMA  SOCIAL 

INCLUYENTE.  FINALMENTE, EL SISTEMA  POLíTICO  MONOPOLIZA  LA UTlLlZACldN  DE LA 

VIOLENCIA  LEGíTIMA.  PROHIBIENDO  SU  EMPLEO  EN  LOS  SISTEMAS  PARA-POLITICOS. 

11.3 PROCESOS DEL SISTEMA POLITICO 

-EASTON43  CONSIDERA LOS INSUMOS Y PRODUCTOS  COMO  PROCESOS  QUE 

CONECTAN  AL  SISTEMA  POLíTICO  CON  EL AMBITO; A  ESTOS  PROCESOS  LOS  DENOMINA 

RELAC16N  INSUMO-PRODUCTO.  EL  SISTEMA POLiTlCO PARA  EASTON  ES  UN  SISTEMA 

"RESPONSIVO";  EL  CAMBIO  NO ES AJENO  A  EL,  SINO  QUE  LO  AFECTA  EN  ALGUNA 

MEDIDA. A LOS  EFECTOS  PROVENIENTES  DEL AMBITO. EASTON LOS DENOMINA 

"PfR71JRBAC/ONESw.44  ESTAS  GENERAN  LO  QUE  EL  AUTOR  DENOMINA  "INTERCAMBIOS" 

Y "TRANSACCIONES": 

INTERCAMBIOS  SON "LA MUTUALIDAD  DE LAS RELACIONES,  ES  DECIR,  CUANDO  CADA 

UNO EJERCE  INFLUENCIA  RECíPROCA  SOBRE  EL 0 ~ ~ v . 4 5  

TRANSACCIONES S$!'! "EL  MC)VIM!EF!TC DE UN  LTECTC EN SSLO UNA DlRECCiZN. 

PASANDO SIMPLEMENTE A TRA&S DEL LIMITE DE UN SISTEMA A 0 ~ ~ v . 4 6  

EASTON  INSISTE EN QUE LAS RELACIONES  DEL  SISTEMA  POL¡TlCO  CON  EL ÁMBITO SE 

DESARROLLAN  BÁSICAMENTE  POR  INTEPCAMBIAR, MAS QUE  POR  TRANSACCIONES; 



SIN EMBARGO, EL ~ S T E M A  POLITICO PUEDE OPERAR TRANSACCIONES 

PERMANENTEMENTE  CON EL AM8lTO. AMPARADO EN SU  CAPACIDAD  DE  EMITIR 

ASIGNACIONES  AUTORITARIAS. SIN ~OPORClONAR COMO CONTRAPARTIDA,  ALGUNA 

VENTAJA. LA RELACldN rfPlCA DE INTERCAMBIO  COMO  YA  SE  DIJO,  EASTON LA 

DENOMINA "REUCI6N MSU"PRODUCT0". DICE, DENOMINARe PRODUCTOS  DEL 

PRIMER SISTEMA A  LOS  EFECTOS TRANSMITIDOS A TRA&S DE  SUS LIMITES HACIA 

OTRO SISTEMA,  AQUEL AL CUAL 

EL  SISTEMA  POLblCO INGRESA  INSUMOS  DESPLAZADOS  COMO  PRODUCTOS  POR  LOS 

SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS.  ESTO  ORIGINA  COMO  RESULTADO,  QUE  A 

SU VEZ EGRESEN  PRODUCTOS  QUE  SE CONVERTlFthl EN  INSUMOS  EN  EL  ÁMBITO. 

EASTON  DICE QUE LOS  INSUMOS SON LAS DEMANDAS  Y EL APOYO;  LOS  PRODUCTOS, 

IAS DECISIONES  Y  ACCIONES  AUTORITARIAS. 

COMO  SISTEMA,  EL  SISTEMA  POLíTICO,  RESPONDE  A  LOS  EFECTOS  DEL AMBITO EN 

RAZ6N DIRECTA  DEL  VOLUMEN DE LOS  INSUMOS DE DEMANDAS  Y DE APOYO. MCE 

EASTON  QUE EN NINGúN  SENTIDO  EL SISTEMA POL¡TlCO ESTA EN  POSIBILIDAD  DE 

TRANSFORMAR  TODAS  Y  CADA  UNA DE LAS DEMANDAS EN PRODUCTOS; 

CONSECUENTEMENTE, U S  DEMANDAS Sffl REGULADAS  EN  LAS  mENTRADASg  DE 

INFORMACI6N M SISTEMA. POR  LOS  PARTIDOS  POL/TICOS  Y  GRUPOS DE PRESI6N - 

CAPACES  DE  REALIZAR U MlSl6N DE  CONTROLAR EL MONTO DE LAS'DEMANDAS.  PARA 

DAVID  EASTON, U S  D E h "  "SON PROPOSICIONES  ARTICULADAS  QUE  SE 

FORMULAN  A LAS AUTORIDADES  PARA  LLEVAR  A  CABO  ALGUNA  CLASE  DE  ASIGNAC16N 

AUTORITARW.~ 

CONTRARIAMENTE  A LA NATURALEZA  INFLUYENTE  DE LAS DEMANDAS,  EL  APOYO 

BALANCEA  SU MONTO. U SISTEMA POL~TlCO NO  PUEDE  PERSISTIR  SIN  UN MiNlMO 

INDISPENSABLE  DE  APOYO PARA SUS  AUTORIDADES.  YA  QUE  DE  NO  SER  ASí,  COMO 

ESCRIBE  EASTON,  "SUS OíAS E S T h  CONTADOS. CONSECUENTEMENTE, EL APOYO 

DEBE  SER  REGULADO.  EASTON  MENCIONA TRES MECANISMOS DE CONTROL: 

A) R€GULA&N ESTRUCTURAL DEL APOYO, QUE  CONSISTE  EN  LA  ADAPTAC16N  DE 

UN NUE\K)  ORDEN  CONSTITUTIVO COMO RESPUESTA  PREVISORA  A  UNA 

POTENCIAL  DESORGANIZAC16N  DEL SISTEMA POLiTICO. 



B) APOYO DIFUSO. QUE ES LA ESTRUCTURACI6N  DE  LOS  MIEMBROS  DEL SISTEMA 

POLíTICO EN  TORNO  A LA LEALTAD SOCIAL PARA LAS AUTORIDADES. EL APOYO 

DIFUSO  OPERA INEPENDIENTEMENTE DE LAS VENTAJAS QUE EL SISTEMA 

APORTA  A LA MEMBRESh; EQUIVALE  A LA LEGITIMACI6N  DE LOS GOBERNANTES 

POR  PARTE DE LOS GOBERNADOS. 

c) LOS PRODUCTOS COMO M€CAN/SMOS REGULADOS: CUANDO EL APOYO  DIFUSO 

AMENAZA  DISMINUIR SU MíNIMO  INDISPENSABLE, SE PUEDE  DOSIFICAR 

MEDIANTE  "APOYO  ESPECIFICO". EN OTROS eRMINOS. SIGNIFICA  LA EMlSldN DE 

VENTAJAS  PARA LOS MIEMBROS  DEL  SISTEMA  POLfTlCO  COMO  INTEGRANTES 

DEL MISMO. ENTRE APOYO DIFUSO Y APOYO ESPEC~FICO DEBE EXISTIR UN. 

BALANCE,  SOBRE TODO  EN LA PREEMINENCIA  DEL  PRIMERO,  PORQUE EN ELLO 

ESTÁ  EN  JUEGO LA PERSIFENCIA DEL SISTEMA POLITICO. 

LOS  PRODUCTOS  GENERADOS  POR  EL SISTEMA POLíTICO  SON LAS RESPUESTAS  A 

LOS  INSUMOS  DE  DEMANDAS  Y  APOYO  PROCEDENTES  DEL AMTO. LOS PRODUCTOS 

SON  DECISIONES  Y  ACCIONES  OBLIGATORIAS  INSTRUMENTADAS EN FORMA  DE 

ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  DE  VALORES.  ESTAS SE DESARROLLAN  GENERALMENTE 

COMO  LEYES,  DECRETOS Y RESOLUCIONES. SU IMPORTANCIA  RADICA EN EL 

POTENCIAL  REGULADOR  QUE  GUARDA  EN  RELAC16N  A  LOS  EFECTOS DE LAS 

PERTURBACIONES  DEL  AMBITO,  MODIFICANDO  SITUACIONES  DETERMINANTES O 

IMPIDIENDO  CAMBIOS  QUES%ÜNA  INTERVENC16N, " . SE HABRíAN  REALIZADO. 
-- " 

" 

SINTETIZANDO,  PODEMOS  DECIR  QUE  COMO  PROCESOS SEGúN  EL ENFOQUE DE 
EASTON,  LOS  INSUMOS-PRODUCTOS  SON  VARIABLES  RELEVANTES  QUE  PERMITEN  EL 

ANALISIS Y LA DESCRlPCldN DE LA DINAMICA RECEPTIVA-RESPONSIVA DE LOS 

SISTEMAS  POLíTICOS, EN  RELACldN CON  EL ÁWIT0 DONDE  FUNCIONAN. 

11.4 PROCESOS DE INFORMACION 

EL SISTEMA POLiTlCO ES UN SISTEMA  DE INFORMACIdN;  LOS  PROCESOS  Y  FUNCIONES 

QUE  SE  GENERAN EN SU INTERIOR,  ASí  COMO  LOS  QUE  AFECTAN EL AMBITO, 

DESARROLLAN  MECANISMOS  INFORMATIVOS.  EL  SISTEMA  POLITICO,  COMO 

CONSECUTOR  DE  METAS  PARA EL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE, ES EL  ENCARGADO 

DE "CONDUCIR" LA ACCldN CONJUNTA  DE  LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES 



1 4 6 0 6 5  

DIFERENCIADOS  RESPECTO DEL LOGRO DE ESAS  METAS. EN ESTE  SENTIDO, LA 

COMUNICACI6N Y EL CONTROL  DEL SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE  POR PARTE DEL 
SISTEMA P O L ~ T C O .  NOS  LLEVA  A  CONSIDERAR LA INFORMACIdN  COMO UNA VARIABLE 

QUE ATAW A LA CIEERNhlCW. DE ACUERDO  CON DEUTSCH, QUEREMOS  ENTENDER 

QUE LA CIBERW%CA ES 'EL ESTUDIO SISTEMATIC0  DE LA couuNlCA& Y EL 

CONTROL  EN  TODO  TIPO DE ORGANIZACIONES49 

SEGÚN NORBERT WWER~,  Q ENFOQUE CIBERN~ICO TIENE LA VENTAJA DE 

APRECIAR LA SOClEOAO C W  UNA  ORGANIZAC16N, NO COMO CoMpLEJO DE 
AGLOMERACIONES. EN ESTA FORMA, TODAS LAS ORGANIZACIONES  TIENEN EN COMON 

LA "COMUNICACIw COMO  ELEMENTO INTEGRAWR. PAR4 KARL DEUTSCH, LA 
COMUNICACl6N CONSISTE EN "LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR  MENSAJES Y 

REACCIONAR ANTE ~ ~ 0 ~ 5 1 .  

SEGUN DEUTSCH. LA INGENIERIA M COMUNICACIONES TRANSFIERE INFORMACI~N. ES 

DECIR,  UNA WEIACl6N PAUTADA. M ACONTECIMIENTOS. NO LOS  ACONTECUlENTOS 

MISMOS. AUNQUE U INFORMACI6N NO ES MATERIA NI ENERGh, TENE UNA FIEALIDAD 

WTERIM, PORQUE ES TRANSPORTADA EN PROCESOS DE WTERIA-EWRGh". N 

"MENSAJE'  ES LA VARIABLE PREEMINENTE EN LA INGENlERk DE COMUNOCACIONES. 

WEINER  DEFINE EL MENSAJE COMO "UNA PARTE REPROMICIRE SEGUIDA 

REGULARMENTE POR PROCESOS DEFINIDOS QUE DEPENDEN DE ESA  PAUTA=.^ 

DEFINIDO  EN  ESTA  FORMA EL MENSAJE,  SE  PUEDE PASAR A DETERUNAR EL 

CONCEPTO DE INFORMACIdN". PARA DEUTSCH. LA INFO- CONSISTE  EN  UNA 

PAUTA TRANSMIMIA QUE ES RECIBIDA Y EVALUADA,  REFlRlbJooLA  A UN CONJUNTO 

ESTAD~STCO OE PAUTAS RELACIONADAS.= 

POR  IMIOLUCRAR~PROCESOS  FiSlCOS DE TRANSPORTACI&l. U I N F O R M W ~  TIENE 

UNA W E  CONSISTE EN LA ACUMULACI6N DE Lo6 "S. U 
ACUMULACIm DE MENSAJES ES POSIBLE POR UN Rulo C m A U l E  DE 

INFORMACm aclE SALE E L  SJSTEMA PARA NUEVAMEME  ENTRAR A & Y AS¡ 

SUCESIVAMENTE. HASTA CONSEGUIR QUE  EL SISTEMA POLblCO SE GUk POR EL 
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FLUJO CIRCULAR DE RETROALIMENTACI~N-54. ESTE CONCEPTO ES COMÚN A LAS 

ORGANIZACIONES HUMANAS Y LOS MECANISMOS ELECTR~ICOS. 

"REDES  DE  COMUNICACION  AUTOMODIFICATIVAS": EL SISTEMA  NERVIOSO, LAS 

SEGúN WEINER, LA RETROAUMENTACldN  DENOTA  QUE LA TNERGlA DE  SALIDA.  QUE 

GENERAN  LOS  APARATOS O ARTEFACTOS.  "REINGRESA  COMO  ENTRADA".  PROSIGUE 

SERALANDO:  CUANDO EL COMPORTAMIENTO DE UN OBJETO SE CONTROLA  POR EL 

"MARGEN  DE  ERROR. EN QUE  SE ENCUEM'RA  RESPECTO  DE  UN  OBJETO, LA 

RETROALIMENTAC16N  ESTA  CARACTERIZADA  POR  SU  CARÁCTER  "NEGATIVO"; LAS 

SEÑALES  QUE  PROVIENEN DE  ESE  OBJETIVO  TIENEN  COMO  FUNC16N  "RESTRINGIR  LAS 

SALIDAS',  PORQUE DE NO  REALIZARSE ESTE, EL OBJETIVO NO  PODRíA  SER 

ALCANZADO.  FINALIZA  WEINER  MENCIONANDO  QUE  ES  "EL  SIGNIFICADO  QUE 

ASIGNAMOS  AQUi M T&MINO REALIMENTAC16N"55. EN ESTA  FORMA, MINER DEFINE 

LA SALIDA COMO  "CUALQUIER  CAMBIO  PRODUCIDO  EN EL  AMBKNTE QUE  CIRCUNDA  EL 

OBJETO"58. Y LA ENTRADA COMO  "CUALQUIER  EVENTO  EXTERNO AL OBJETO QUE  LO 

MODIFICA  DE  CUALQUIER  MANERAmS7 

SIGUIENDO  LOS  CONCEPTOS  DE  SALIDA Y ENTRADA, INSPIRACI6N DE WEINER.  KARL 

DEUTSCH PUEDE LLEGAR A DEFINIR LA RETROALlMENTACl6N EN LA FORMA 

SIGUIENTE:  'SE  ENTIENDE  COMO UNA RED DE COMUNICACIw QUE  PROOUCE ACCI6N 

COMO  RESPUESTA  A  UNA ENTRADA DE INFORMACIdN,  E  INCLUYE LOS RESULTADOS DE 
SU  PROPIA ACCl6N EN LA NUEVA INFORMACldN POR  LA  CUAL  MODIFICA SU 

COMPORTAMIENTO 

LA  RED DE COMUNICACIONES  DEL SISTEMA POLhlCO ESTABLECE"PlSPOSlTIV0S 

PARA  REACCIONAR ANTE LOS ACONTECIMIENTOS PROCEDENTES 6EL b B I T 0 ,  HASTA 

LOGFUR  EL  ESTADO DESEAW. PERO SI TAL  ESTADO NO SE CONSIGUE. St%Al.A 

DEUTSCH, PROSIGUE LA ACCI6N  CORRECTNA; EN ESTA FORMA. SI .LA 
RETROALlMENTACldN HA SIDO BIEN PLANEADA Y ESTABLECIDA SE D M  COMO 

RESULTADO  LO  QUE  DEUTSCH  DENOMINA "UNA SERIE  DECRECIENTE DE ERRORES" Y 

WNA SERIE  MENGUANTE DE SUB Y SUPRA CORRECCIONES QUE CONVERGEN  HACIA EL 



0 ~ ~ ~ ~ 1 v 0 - 5 9 .  EMPERO, SI LA RETROALIMENTACION  TIENE  UN DISEA0 NADECUADO. 

LOS FRACASOS SEGUlRhl UN CURSO OPUESTO. 

DEUTSCH O P I N A  QUE EL  CONCEPTO  DE  RETROALIMENTAC16N  SE FUNDAUEMA EN LAS 

NOCIONES  DE  'REFARDO" Y 'PROVECHO".  PARA  $L, EL RETARM) "ES EL TEMPO QUE 

PASA ENTRE EL MOMENTO EN QUE UN SISTEMA DE REALIMENTAC- NEGATIVA 

ALCANZA UNA CIERTA  DISTANCIA  DE SU  OWETIVO,  Y  EL  MOMENTO  EN WE COMPLETA 

U ACCl6N CORRECTIVA  CORRESPONDIENTE  A  ESA  DISTANCIAJo. Y a PROVECHO 

"SIGNIFICA LA MEDIDA  DE LA ACCl6N CORRECTNA  REALIZADA".61 

CUANDO U SISTEMA POLITICO  RESPONDE  LENTAMENTE  A LAS DEMANDAS  Y  EL 

APOYO.  VA  HACIA EL CAOS; EN SRMINOS DE RETROALIMENTAC16N SU RETARDO  ES 

ELEVADO.  PERO  CUANDO  EGRESA  DECISIONES  Y  ACCIONES  AUTORITARIAS  COMO UNA 

REACCIM DEMASIADO APRESURADA, SU PROVECHO ES ELEVADO. 

CONSECUENTEMENTE, EL SISTEMA POLiTlCO DEBE  SER  CAPAZ  DE BAUNCEAR SU 

RETARDO Y SU PROVECHO;  ES  DECIR,  RESPONDER  CON  DECISIONES  Y  ACCIONES 

SINCRONIZADAS A LAS DEMANDAS Y EL APOYO  QUE  LE  SON  PLANTEADOS. 

EL RETARDO Y EL PROVECHO SON LOS INDICADORES  CLAVE EN LA CONXlCCldN QUE 

REALlZk EL SISTEMA POLiTICO,  PORQUE LA CoRRECCldN DEL  DERROTERO  DERIVA DE 
LA UBlCACdN DEL OBJETtVO Y DE SU CAPACIDAD  PARA  ALCANUIRLO. LA 
RETROALIMENTACI~N  ES EL MECANISMO  A TRAVES DEL  CUAL EL SlSTau  POLiTlCO 

BUSCA SU 'OBJETIVO'.  PARA  WEINER. UN OBJEllVO ES 'UNA CONDICl&d FINAL EN LA 

CUAL EL OBJETIW ACTUANTE  ALCANZA  UNA DEFINDA  CORRELACI6N W El. TIEMPO O 

EL  ESPACIO  CON  RESPECTO  A OTRO OBJETO O 

AS( EL OBJETIW ES UNA  'CONDICIdN RNAL' QUE PERMITE AL Sf- POLhICO 

CONDUCIR AL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE  CON  EFICACIA, RESmTO D€ LOS 

ACONIECIMIEMOS GENERADOS EN  EL AMBITO. 

EXISTE UNA CWJDICl&J GENERAL  PARA EL SISTEMA SOCIAL  INCLUYENTE  Y  LOS 

SUBSISTEMAS SOCIALES  DIFERENCIADOS: UBlcACl6N DENTRO DE AMBITOS 
RUATNAMENlE ESTABLES.  PRECISAMENTE LA W C 1 6 N  DEL  PODER DENTRO DEL 
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SISTEMA POLiTICO CONSISTE  EN  ESTABILIZARLO  RESPECTO  DEL AMBITO, LO CUAL, 

CONSISTE EN EL ESTABLECIMIENTO  ESPECIFICADO  DE LAS EXPECTATIVAS  GENERALES 

QUE  PARTEN DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO  INTRASISTeMICO  Y DEL AMBITO,  PARA 

LA TOMA  ADECUADA  DE LAS DECISIONES  DE  LOS  DIRIGENTES  POL/TICOS. A ESTE 

PROCESO.  EASTON  LO  DENOMINA 'RETROALIAENTACIdN? PARA  PARSONS  SIGNIFICA 

"FLUJO CIRCUlARm.63 

LOS  DIRIGENTES  POLfTICOS,  SIN  EMBARGO,  NO  DEBEN  CONOCER  TODA LA 
INFORMACldN PROCEDENTE  DEL  ESTADO  DEL  SISTEMA POLiTlCO Y EL AMBITO, OPINA 

PARSONS,  SINO irNlCAMENTE AQUELU QUE  SE  REFIERE  AL  "GASTO  DEL  PODER";  EN 

OTRAS  PALABRAS,  LOS  MENSAJES  ACERCA  DE LA RESISTENCIA, O ANUENCIA DE  LOS 

MIEMBROS  DEL  SISTEMA  POLfTlCO  EN RELACldN A LAS DECISIONES  ADOPTADAS. 

CONSECUENTEMENTE,  EL  PODER  DEBE  SER  GASTADO  DOSIFICADAMENTE  DE 

ACUERDO  CON LAS SITUACIONES  QUE  SE  PRESENTEN,  SIN  QUE  EN  NlNGUN  CASO 

DISMINUYA EL  NIVEL  MíNIMO  DE  LEGITIMIDAD.  EL  COSTO  DEL  PODER  TIENE  UN  TRIPLE 

REQUERIMIENTO: 

A)  QUE SE CUENTE  CON  SUFICIENTES  INSUMOS  PARA  EQUILIBRAR  LOS  GASTOS  DE 

PODER; 

6) QUE SE CUENTE CON INGRESOS L~QUIDOS,  COMO PREVISION DE su ESCASEZ; 

C)  QUE  NO  DISMINLJYA LA INFLUENCIA  DE  LOS  LiDERES, A CONSECUENCIA  DE LA 

DfSMlNUCldN DE  INGRESOS  DE  PODER  PROVENIENTES  DEL  APOYO  POLíTICO. 

COMO CONCLUSl6N DE LO ANTERIOR,  PARSONS  AFIRMA  QUE EL SISTEMA POLiTlCO 

DEBE  PRESERVAR  UN  POTENCIAL  SUFICIENTE  DE  PODER  PARA  SER  UTILIZADO COMO 

INTERCAMBIO,  AL  MENOR  COSTO  POSIBLE,  CON  EL AMBITO. PARA  PARSONS,  ESTA 

IDEA  REFLEJA  UNA  DOBLE  "EXPORTACION":  DEL  SISTEMA  AL ÁMBITO Y DEL AMBITO AL 

SISTEMA. ASí,  PROPONE  COMO  MEDIOS  GENERALIZADOS  DE LA 'EXPORTAC16N'  AL 

PODER, LA INFLUENCIA Y EL DINERO.  AL  RESPECTO,  PARSONS  OPINA  QUE  EL USO DEL 

PODER  NO  DEBE  TRASPASAR  LOS  LIMITES  DE LA LEGITIMIDAD; LA NORMA O PATR6N 

QUE  PERMITE  LEGITIMAR EL EMPLEO  DEL  PODER,  LO  DENOMINA  SOBERANiA. Y POR 

SOBERANíA  ENTIENDE LA INDEPENDENCIA  DEL  SISTEMA  POLiTICO  PARA  EL 

MANTENIMIENTO AUTORIZADO DE LOS CARGOS POLITICOS. 



EASTON  ENFOCA  EL  ANALISIS  DE LA RETROALIMENTACIdN  EN  FORMA  SIMILAR  A LA DE 

PARSONS. CONSIDERA EL SISTEMA POL~TICO COMO UN SISTEMA RESPONSIVO A LOS 

EFECTOS  PROCEDENTES  DEL AMBITO; ESTA  RESPONSIVIDAD SE FUNDAMENTA EN DOS 

PREMISAS: 

1) INFORMACldN  A LAS AUTORIDADES  DEL  ESTADO  QUE  GUARDAN EL SISTEMA  Y  EL 

AMBITO: 

2) ACCIONES  MEDIANTE U S  CUALES EL SISTEMA  POLiTlCO  PUEDE  MODIFICAR  UNA 

CONDlCldN DETERMINADA. 

LA RETROALIMENTAC16N  PERMITE  RESPONDER  EFICAZMENTE  AL  SISTEMA  POLíTICO; 

ESTE  PUEDE  MODIFICAR,  MANTENER O REENCAUSAR  SU  FUNCIONAMIENTO  EN 

RELACldN AL MONTO REGULADO  DE  LAS  PERTURBACIONES  DEL AMBITO. COMO 

PARSONS,  EASTON  CONSIDERA  QUE LA INFORMAC16N  DEBE  SER  LIMITADA, 

FUNDAMENTALMENTE  EN  LO  QUE  RESPECTA  A: 

A)  EL  MONTO  DE LAS DEMANDAS Y DEL  APOYO,  'PARA  QUE LAS AUTORIDADES 

PUEDAN  EVALUAR EL POTENCIAL  DE  INFLUENCIA  QUE  DESTINARAN A LOS 

MIEMBROS  IMPORTANTES  DEL  SISTEMA  DE  APOYO; 

E) EL IMPACTO  DE  LOS  PRODUCTOS  GENERADOS  POR  LAS  AUTORIDADES 

CONFORME  A  LAS  METAS  PLANTEADAS Y AL MONTO DE  INSUMOS  DE  DEMANDAS 

Y APOYO. 

CONOCIENDO LAS AUTORIDADES  EL  MONTO  DE LAS DEMANDAS  Y EL APOYO 

CONJUGADO  A LA INCIDENCIA  DE  LOS  PRODUCTOS,  PUEDEN  ESTAR  EN  CONDICIONES 

DE  MANTENER,  MODIFICAR O CORREGIR LAS DECISIONES  ADOPTADAS  Y  AS/  LOGRAR 

WS METAS  PLANEADAS. 

AL SISTEMA  POLiTlCO LE SON  PLANTEADAS  DIVERSAS  DEMANDAS  QUE  NO  SE  PUEDEN 

SATISFACER  EN  SU  TOTALIDAD;  ESCOGE  AQUELLAS  QUE  SE  IDENTIFIQUEN  CON  SUS 

OBJETIVOS Y RESERVA  PARA SU REALlZACIdN LOS RECURSOS  DISPONIBLES. 

LOS RECURSOS DISPONIBLES SON  DE  CARACTER HUMANO. MATERIAL  Y  FINANCIERO; 

ESTOS  ÚLTIMOS  LOS  INGRESA  GENERALMENTE  EN  FORMA DE IMPUESTOS  Y 

'I =~<PROPIACIONES; LOS PRIMEROS EN FORMA DE MOVILIZACI~N ORGANIZADA DEL 
APOYO  POLiTlCO  PARA LAS DECISIONES  TOMADAS. 



SINTETtZANDO,  SE  PUEDE  AFIRMAR  QUE  PARA  EL  SISTEMA  POLíTICO. LA 
RETROALIMENTACION ES UNO  DE LOS  ASPECTOS  ESTRATÉGICOS;  SU  PERSISTENCIA 

ESTA ASEGURADA  EN LA MEDIDA EN QUE LAS AUTORIDADES  CUENTEN  CON 

SUFICIENTE INFORMACldN PARA  PODER  CONVERTIR  CONTROLADAMENTE LOS 

INSUMOS  EN  PRODUCTOS.  EASTON  ENUNCIA  QUE  "UN SlSEMA PoLhCO ES UN 

SISTEMA  QUE  FIJA  OBJETIVOS,  SE  AUTOTRANSFORMA Y ADAPTA  DE  MANERA 

CREATIVA.  CONSTA  DE  SERES  HUMANOS QUE PUEDEN  PREVER,  EVALUAR Y ACTUAR 

CONSTRUCTIVAMENTE  PARA  EVITAR LAS PERTURBACIONES  DEL  AMBIENTE  A LA LUZ 

DE  SUS  OBJETIVOS,  E  INCLUSO,  PROCURAR  MODIFICAR  CUALQUIERA  DE  ELLOS  QUE SE 
SUPONE  PUEDEN  PRODUCIR TENSIdN. ES POSIBLE  AMOLDAR LAS DEMANDAS  Y  EL 

APOYO  A  LOS  FINES Y DESEOS  DE  LOS  MIEMBROS  EN LA MEDIDA  EN  QUE LO PERMITAN 

LOS  CONOCIMIENTOS,  RECURSOS  E  INCLINACIONES  PRESENTES".64 



111.1 EL CONCEPTO DE POOER 

EL PODER  ES  EL  CONCEPTO  CENTRAL  DE LA CIENCIA  POLiTICA.85  EN  NUESTRO  CASO, 

EL  PODER  SIGNIFICA EL MEDIO  GENERALIZADO  POR  EL  CUAL LA TECNOCRACM 

INTERCAMBIA  INSUMOS Y PRODUCTOS  CON  OTROS  COMPONENTES  DEL  SISTEMA 

POLíTICO.  CONSECUENTEMENTE, EN PRIMER  TeRMINO SE DILUCIDARr4N  LOS LiMlTES 

DE SU CATEGORltsCldN CON  FINES TE6RICOS. 

EN EL PRESENTE CAPhWLO SE  INTENTARA  DETECTAR  LOS  ELEMENTOS  GENERALES 

QUE  PERMITAN  ESTABLECER UNA IDEA RESPECTO  DEL  PODER.  LOS  AUTORES 

SELECCIONADOS  PARA  DAR  FONDO  ClENTiFlCO  A LA TEORh QUE  SE  SOSTIENE  EN 

ESTA INVESTIGACI6N SON: THOMAS HOBBES. MAX WEBER.  DAVID  EASTON Y TALCOlT 

PARSONS.  ESTOS  AUTORES  SOSTIENEN  PLATAFORMAS TEdRICAS DIFERENTES. 

PRECISAMENTE  A  PARTIR  DE  ESTAS  DiFERENClAS  TRATAREMOS DE ELABORAR  UN 

CONCEPTO  ÚNIC0.84 

SIN DUDA  ALGUNA M 0  CON  MAQUUVELO, THOMAS HOBBES ES UNO DE LOS 

FIL6SOFOS  POLfTlCoS QUE PONE MAYOR ENFASIS EN EL PODER COMO CENTRO M 
INTERES  FUNDAMENTAL EN  EL  ESTUDIO M LA POLfTICA. HOBBES S E h U  QUE EL 
PODER SE REPRESENTA EN U SOBERAN¡A, ALMA bE GIGANTE ARTIFICIAL AL QUE 

DENOMINA L E W M T h  O ESTADO,  CUYA FUNCl6N ES LA PROTECCI6N DE LOS 

HOMBRES. EN ESTE SEHTIDO, PARA HOBBES LA DEFINICI~N DEL PODER PARTE DE LA 

NATURALEZA HUMANA; A S 1  IFL PODER DE UN HOMBRE (UNIVERSALMENTE 
I -  CONSlbERAD0)~CONSIGTE  EN SUS MEW PRESENTES  PARA  OBTENER ALGÚN  BIEN 

MANIFIESTO  FUTURW6' 

PARA  HOBBES  EL PODER NO ES UN FIN SINO UN  MEDIO. LA CELEBmRIMA  FRASE  DE LA 

"LUCHA POR EL POEF NO TIENE  TRASCENDENCIA  PARA EL FIL6SOFO INGLES. EL 

PODER NO ES EL  FIN QUE SE PERSIGUE  EN LA LUCHA, SINO EL  MEMO DE LA MISMA. 

CONSECUENTEMENTE, EL PODER SE ENCUENTRA EN LA NATURALEZA HUMANA,  PERO 

EN DOS MODALIDADES:  PODER NATURAL Y PODER  ADQUIRIDO. 
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EN  EL  PRIMER  CASO  SE  TRATA DE FACULTADES  CORPORALES  E  INTELECTUALES, 

COMO LA BELLEZA, LA FUERZA O LA ELOCUENCLA; EN EL  SEGJNDO. SE  REFIERE  A  LOS 

MEDIOS QUE SE ADQUIEREN A TRAVES  DE LAS ANTERIORES  CUALIDADES  COMO LA 

RIQUEZA, LA REWTACldN Y LA AMISTAD. 

SEGúN HOBBES EL PODER  COMBINADO DE LOS  HOMBRES CREA UN  PODER  SUPERIOR: 

EL  PODER ES TENER  AMIGOS O SIERVOS  PORQUE  SIGNIFICA LA UNldN DE FUERZAS; 

CONTAR  CON  PRESTIGIO ES PODER,  PORQUE SE AGRUPAN  LOS  HOMBRES  EN  TORNO A 

LOS  LiDERES. EN SíNTESIS. EL PODER CONSISTE  EN  CONTAR  CON  APOYO  Y  SERVICIO 

POR PARTE  DE  OTROS  HOMBRES. 

EL PODER  ES EL MEDIO DE LA LUCHA  ENTRE LOS HOMBRES  QUE  LOS  LLEVA A UN 

"PERPETUO O' INCESANTE"  DESEO  DE  POSEERLO,  QUE  SOLO  TERMINA  CON LA 
MUERTE.  ESTE  DESEO  INCLINA A TODOS  LOS  HOMBRES  HACIA  UN  ESTADO DE 

CONFLICTO  QUE  HOBBES  DENOMINA "ANARQUIA", Y QUE  AMENAZA  CON  EXTINGUIR LA 

HUMANIDAD  ENTERA.  HOBBES  DEDUCE  QUE  ES  INDISPENSABLE  QUE  LOS  INDIVIDUOS 

SE  ORGANICEN EN EL ESTADO  PARA  PODER  SUBSISTIR  Y  ESTA  UN16N LES HACE 

CONSTRUIR  UNA  ENTIDAD  ARTIFICIAL QUE LES DE PROTECCIdN:  EL LEVIATHAN 
PARTIENDO DE LA IDEA DE HOBBES  QUE S E W  EL PODER  COMO  UN  MEDIO  PARA 

CONSECUClbN DE METAS. 

INTENTAREMOS  ESTABLECER  UNA  PLATAFORMA  TEORICA  QUE  NOS  PERMITA 

CONCEBIR  EL  PODER  COMO  UN  MEDIO  GENERALIZADO  DE  INTERCAMBIO  DENTRO  DEL 

SISTEMA  POLiTICO. 

LA TEORk WEBERlANA  PRINCIPIA  CON LA DISTINCIdN  ENTRE  EL PODER Y LA 

DOMINACldN. PODER "SIGNIFICA LA PROBABILIDAD  DE  IMPONER LA PROPIA  VOLUNTAD. 

DENTRO DE UNA REUCI6N SOCIAL, AúN CONTRA  TODA  RESISTENCIA Y  CUALQUIERA 

QUE SEA EL FUNDAMENTO DE ESA PROBABILIDAD-.m 

TAL COMO FL&  DEFINIDO,  OPINA  WEBER, El CONCEPTO  DE  PODER ES 
"SOCIOLdGICAMENTE  AMORFO';  EN  OTRAS  PALABRAS, ES DE DlF¡ClL DELIMlTACI6N 

TE~RICA PARA  DESCRIBIR LA REALIDAD.  WEBER  CONSIDERA QUE TODAS  AQUELLAS 

ACCIONES  EN  QUE  UN  HOMBRE  PUEDA  LOGRAR  IMPONER SU VOLUNTAD  DEBEN 

DENOMINARSE  ACCIONES DE PODER.  ESTO  ES  UN  EXTREMO  AMPLIO  PARA  FINES 
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EN  ESTE  SENTIDO,  LA WMlNACldN ES  OBRA  DE UN MANDATO  ESPECIFICO  PARA UN 

GRUPO  DE  PERSONAS;  AS¡.  WEBER  FORMULA UN CONCEPTO  LIMITADO Y PRECISO 

PARA  DESARROLLAR  SU EORh DEL  POOER. EN BASE  A  ESTO SE- QUE  CUANDO LA 
OBEDIENCIA  SE  MANIFIESTA  DE  MANERA  HABITUAL,  SIN  RESISTENCIAS NI CRITICAS,  SE 

DENOMINA  'DISCIPLINA".  WEBER  REFIERE  QUE  POR DISCIPLINA "DEBE  ENTENDERSE 1A 
PROBABILIDAD  DE  ENCONTRAR  OBEDIENCIA  PARA UN MANDATO  POR  PARTE  DE  UN 

CONJUNTO  DE  PERSONAS  QUE.  EN  VIRTUD  DE  ACTITUDES  ARRAIGADAS, SEA PRONTA, 

SIMPLE Y AUTO~TICA".70 

EN  ESTE CASO SE  TRATA M UN  TIPO  DE  DOMINIO  FINCADO  EN LA RESPUESTA 

AUTOMTICA DE LOS  QUE  OBEDECEN A LOS  QUE  MANDAN,  HACIENDO  QUE  LOS 

PRIMEROS  REALICEN  SU  FUNC16N  SIN VALOR A  LA  CALIDAD  DEL  MANDATO. EN TODO 

CASO,  UNA SlNACIdN DE DOMlMC/dW, DISCIPLINADA O NO, SE  VERIFICA  EN  CUANTO 

UNA  PERSONA  MANDA  CON  EFICACIA DE MANERA  DIRECTA O POR  MEDIO  DE  OTRAS 

PERSONAS  CUANDO U DOMINACI6N SE EJECUTA  A  TRAVkS  DE  INTERMEDIARIOS O 

COMO  LOS LW WEBER,  'CUADROS  ADMINISTRATIVOS",  APARECE LA "ASOCIACI&". 

AUNQUE  NO  ES FORZOSO QUE SE EJERCITEN  MEDIANTE  CUADROS  ADMINISTRATIVOS, 

SI ES  LO  NORMAL.  CUANDO SE EMPLEAN  CUADROS  ADMINISTRATIVOS  PARA EL 

EJERCICIO DE SUS  MANDATOS  WEBER U S  LlAMA "ASOCIACIONES DE DOMlNACIdW. 

LO QUE  PERMITE  DIFERENCIAR LAS ASOCIACIONES  DE  DOMINAC16N  DE  OTRO  TIPO  DE 

ASOCIACICNES  Y  DE  ENTRE  ELLAS MISUAS. ES EL  MODO  EN  QUE  SE  ADMINISTRAN,  EL, 

CARÁCTER DE LOS ADMINISTRADORES.  LOS  OBJETIVOS  PLANTEADOS Y EL ALCANCE 

DE LA OOMINACI6N.  UNA ASOCIACIbI DE DOMlNACldN SE LLAMA "ASOClAClbN 

POLh7CA'.  PORQUE  SUS  ORDENAMIENTOS  INTERNOS  TIENEN  VALIDEZ  TERRITORIAL Y 

ESTA VAUDa ESTA  GARANTIZADA  POTENCIAL  Y  EFECTIVAMENTE  POR EL MONOPOLIO 

DE LA FUERZA  FlSlCA  LEGITIMA. LA AsaClACldN PoLiTlCA TíPICA ES EL ESTADO COMO 



ENTIDAD MONOPOLIZADORA DE LA VIOLENCIA LEG~TIMA ORGANIZADA EN UN 

TERRITORIO. 

EL  CONCEPTO DE PODER  TIENE  PARA  WEBER LA VIRTUD  DE  PROPORCIONAR  A LA 

POLhlCA SUS RASGOS DEFINITORIOS.  UNA ACCI6N SE  CONSIDERA  POLiTlCAMENTE 

ORIENTADA EN  EL GRADO  EN  QUE  SU  "SENTIDO*  TIENDA  A LA DIRECC16N O A LA 
INFLUENCIA DE LA DIRECC16N  DEL  ESTADO.  EN  OTRAS  PALABRAS. LA APROPIAC16N. 

EXPROPIACI6N. ATRlBUCdN O REDISTRIBUC16N  DEL  PODER. 

PARA  WEBER EL PODER ES UNA  CAPACIDAD  INDIVIDUAL O COLECTIVA  QUE  PERMITE 

IMPLANTAR  CRITERIOS  ESPECíFICOS  SOBRE  TENDENCIAS  CONTRAPUESTAS.  EL  PODER 

ES  UN INSTRUMENTO QUE GENERA  SATISFACCI6N;  ES  UN  MEDIO  QUE  PERMITE 

IMPONER  VOLUNTADES.  ESTA  IMPOSIC16N  SERiA  IMPOSIBLE  SIN  EL  USO  DE LA 

COMPULSIóN. LA FUERZA FiSlCA  ES  EL ELEMENTO  CLAVE  DEL  PODER.  WEBER  OPINA 

QUE LA FUERZA NO ES EL INSTRUMENTO  NORMAL  POR EL CUAL  SE  EJECUTA EL 

PODER,  PERO Si SU  MEDIO  ESPECiFICO.  EL  USO  DE LA VIOLENCIA  DEBE  EFECTUARSE 

EN  "ULTIMO  RATIO", SOLO CUANDO OTROS MEMOS HAN  FRACASADO Y CUANDO  SU 

USO  ESTA  LEGíTIMAMENTE  ENMARCADO.  CUANDO LA DOMINACI6N SE  ARROPA  DE U 
LEGITIMIDAD,  WEBER LA DENOMINA  "AUTORIDAD". LA OBEDIENCIA  ES U ESENCIA  DE 

LA  AUTORIDAD;  QUIEN  OBEDECE  OTORGA  CONFIANZA  AL  QUE  MANDA:  ESTE  ES  EL 

CENTRO MfSMO DE LA LEGlTIMACI6N DEL  PODER.  PARA M B E R  OBEDIENCIA 

"StGNIFICA  QUE  LA ACCIóN QUE 3BEDECE  TRANSCURRE  COMO SI EL  CONTENIDO  DEL 

MANDATO  SE  HUBIERA  CONVERTIDO,  POR SI MISMO, EN W I M A  DE  SU  CONDUCTA".71 

WEBER  CONSIDERA  QUE LA DOMINAC16N  TIENE  SU  FUNDAMENTO EN  UN  "MINIM0 DE 
VOLUNTAD" DE OBEDECER. SI LA  OBEDIENCIA  PARTE  DEL  HECHO  DE  QUE  LOS 

DOMINADOS  TIENEN  LA  "CREENCIA EN LA LEGITMIDAD' DE LA DOMINAC16N,  ESTA  SE 

TRANSFORMA EN LA AUTORIDAD. 

PARA  EASTON, LA CATEGORíA  DEL  PODER  COMO  CONCEPTO BASIC0 PARA  EL 

ANALISIS TEóRICO  ES INOPERANTE,  AUNQUE  TIENE  EL  &RITO  DE  IDENTIFICARSE  CON 

UNA  ACTIVIDAD:  'EL  ESFUERZO  POR  INFLUIR  EN  LOS DEMAS-. CONSECUENTEMENTE, 

CUALQUIER  ACTIVIDAD  CARACTERIZADA  POR LA ACCl6N DE  INFLUIR  UNAS  PERSONAS 

A  OTRAS  TIENE  IMPORTANCIA  POLíTICA. AS¡, EL PODER  COMO  CONCEPTO  ANALiTlCO 

TIENE  UN INTER&¡ "DERIVATIVO" EN LA MEDIDA EN QUE EL  CONOCIMIENTO  DEL 
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DETENTADOR  DEL  PODER Y DE LA UTILI~CIdhJ QUE  HACE  DE eL, PERMITE  ENTENDER 

LA MANERA EN QUE  SON  FORMULADAS Y EJECUTADAS LAS “MEDIDAS TERMINANTES 

PARA LA SOCIEDN. 

EN ESTE  SENTIDO  DEBE  ENTENDERSE  QUE  EL  PODER  NO ES ALGO  POSESIONABLE 

POR PERSONAS. SINO EL VINCULO  RELACIONAL  ENTRE  ELLAS; ES LA HABILIDAD  PARA 

INFLUIR LA ACCIONES DE OTRO;  SIN  EMBARGO.  EASTON  PUEDE  OBSERVAR LA 

AMPLITUD  DE  SU ASEVERACIW Y OPTA POR MENCIONAR  QUE  COMO  TODO  CONTACTO 

RECíPROCO  MODIFICA  LAS  ACCIONES  DE  LOS  PARTICIPANTES,  EL  PODER NO PUEDE 

SER  CONSIDERADO  EN  DIMENSIONES  TALES  SINO  DENTRO  DE  LOS LIMITES  TEbRICOS 

PRECISOS.  PARA  EASTON  ESTOS  LIMITES  PUEDEN  ENUNCIARSE EN LA FORMA 

SIGUIENTE: EL PODER  DEBE  CONSIDERARSE  COMO  UNA RELACldN  ENTRE  PERSONAS 

O GRUPOS  EN U QUE  CIERTOS  SUJETOS  PUEDEN  DETERMINAR  LOS TIPOS O MODOS 

DE LAS ACCIONES  DE  OTROS COMO SATISFACCI6N  DE  SUS  PROPIOS  FINES. 

CONSECUENTEMENTE.  SE  VERIFICA LA IMPOSlCldN DE SANCIONES  NEGATIVAS 

CONTRA U S  PERSONAS  INFLUIDAS W E  NO  REALICEN LAS ACCIONES  ESPERADAS. 

ENUNCIADAS SUS CARACTERjSTICAS,  EASTON  DEFINE EL POMR EN LA SIGUIENTE 

FORMA:  “EL  POOER.  POR  LO  TANTO  ESTA  PRESENTE  AL  GRADO EN QUE UNA PERSONA 

PUEDE  CONTROLAR.  POR  MEDIO DE U SANCIdN,  LAS  DECISIONES Y ACCIONES DE 

 OTRA-?^ 

EASTON S E W  QUE  COMO FEMMENO DERIVATIVO,  EL  PODER  PUEDE  CIMENTAR IA 

CONSTRUCClb DE  UNA CATfGORk MAS RELEVANTE,  TAL  COMO  ES LA ‘MEDIDA 

TERMINANTT.  PARA  ENTENDER LA MANERA  EN  QUE  SON  FORMULADAS Y EJECUTADAS 

ESTAS MEMMS, ES  CONVENIENTE  CONOCER  LA  FORMA  EN  QUE LAS PERSONAS 

PUEDEN  CONTROLAR  LOS  MECANISMOS  POR  LOS  CUALES ADOfTAN Y EJECUTAN 

DECISIONES. BASADO EN ESTOS SUPUESTOS  PREVIOS  DEL  PODER,  EASTON SE 

ENTREGA A LA TAREA  DE  ELABORAR  UN  ESQUEMA  INNOVADOR  QUE  SE  REFIERE A LA 

TOMA Y ‘EJECUCIdN  DE  DECISIONES PARA EL  ESTABLECIMIENTO  DE U S  MEDtDAS 

TERMINANTES.  A  ESTE  CONCEPTO,  AGREGA  LOS DE “DECISldN” Y ”MEDIDA  POLíTICA 

PRACTICA.. 

PARA  EAST& UNA MEDIDA  TERMINANTE  ES  RELEVANTE  PARA  EL  ANALiSlS  DE LA V I M  

POLíTICA  PORQUE SE REFIERE A LA SOCIEDAD COMO UN  TODO. A d .  LAS MEDIDAS 
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TERMINANTES SON "AQUELLAS MEDIDAS, FORMALES~EFRTIVAS. QUE SE ACEPTAN 

COMO  OBLtGATORIAS'.73 

LAS  MEDIDAS  TERMINANTES  SE  DIFERENCIAN  DE  OTRAS  MEDIDAS  POR  SER 

ACEPTADAS  COMO  OBLIGATORIAS.  ESTO  REQUIERE  PONER  EN  JUEGO  INSTRUMENTOS 

EFICIENTES  DE  REALIZACIdN. LA MEDIDA  TERMINANTE  NO TIENE  IMPORTANCIA EN SI 

MISMA,  SINO  POR SU  USO PARA LA SOCIEDAD  COMO UN TODO;  ESTO ES LO 

IMPORTANTE DEL ENFOQUE  DE  EASTON. 

DE  ACUERDO CON TODO  ESTO, LA POLiTlCA  SE DESARROU POR LA PUGNA  DE  LOS 

GRUPOS,  POR  INFLUIR  EN  ESTE  TIPO  DE  MEDIDAS  COMO  MEDIO  PARA LA 

CONSECUCldN DE  SUS  PROPIAS  VENTAJAS. LA POLiTlCA  LLEGA  A SER DEFINIDA 

P' RTIENDO  DE LA IMPLANTACIdN DE LAS MEDIDAS  TERMINANTES  PARA  TODA LA 

SOCIEDAD. 

LAS MEDIDAS TERMINANTES SE CONCRETIZAN EN LAS MEDIDAS POL~TICAS 

PRACTICAS. ESTAS  SON ELEMENTOS  SELECTIVOS  MEDIANTE  LOS  CUALES  SE 

DENEGAN  CIERTOS  OBJETOS A UNAS  PERSONAS Y SE  ENTREGAN  A  OTRAS. EN TAL 

SEN&.  PARA EASTON  UNA  MEDIDA  POLíTICA  PRACTICA  "CONSISTE EN UNA RED DE 

DECISIONES Y ACCIONES  QUE  DISTRIBUYE  LOS  VALORES"." 

A TRA&S DE LAS MEDIDAS POL~TICAS PRÁCTICAS, UNOS GRUPOS OBTIENEN OBJETOS 

REALIZA MEDIANTE UN PROCESO SELECTIVO EN QUE LA DECISI~N TIENE EL P ~ E L  

DETERMINANTE. EASTON DEFINE  DECISIÓN COMO "UNA SELECCI~N ENTRE VARIAS 

VALIOSOS Y OTROS  SON  DESPOSEiDoS DE  ELLOS. LA DlSTRlBUCldN  DE VALORES  SE 

ALTERNATIVAS,  QUE  EXPRESA LA INTENCIdN DE LA PERSONA O DEL  GRUPO  QUE  HACE 

LA SELECCIdN".75 

2, 3EClSldN ES EL REQUISITO  DE  BASE  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE LAS MEDIDAS 

POLITICAS PRÁCTICAS. LA IMPLANTACI~N DE LA DECISI~N CUMPLE LA ETAPA 

COMPLEMENTARIA.  DECIDIDA E IMPLANTADA. LA MEDIDA  POLfTlCA  PRACTICA  AL SER 

ACEPTADA  COMO  OBLIGATORIA,  SE  TRANSFORMA  EN  UNA  MEDIDA  TERMINANTE. 
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TALCOTT  PARSONS  ES UN SEGUIDOR DE LA TEORh HOBBESIANA  DEL  PODER. 

PARTIENDO  DE LA IDEA DEL PODER  COMO  UN  MEDIO  PRESENTE  PARA  CONSEGUIR 

BIENES  FUTUROS. PARSONS UGA A &ROUAR UN4 IMPORTANTE TEORk DEL 

PODER  COMO  UN MEMO GENERALlzAoo DE INTERCAMBIO. 

PARSONS S E m  QUE LOS W€N€S' DE W E  DISPONE  EL  EGO  SON  DETERMINANTES 

EN  EL  GRADO  EN  QUE SE RELACIONA  CON  EL  ALTER. LA POSES16N  DE  BIENES  POR 

PARTE DEL EGO  EQUIVALE  A LA POSESI&  DEL  PODER.  PARA  PARSONS EL PODER 

TIENE  DOS  CARAS O ASPECTOS:  UNO  NEGATIVO  Y OTRO POSITIVO. 

1.- EL ASPECTO  NEGATIVO  ENUNCIA  QUE EL PODER ES 'EL  CONTROL  SOBRE LAS 

ACCIONES  DE  OTRO, AL MENOS  EN EL SENTIDO  DE  FACULTAD  PARA  CONTAR  CON 

LA NO-INTERFERENCIA".76 

2.- EL ASPECTO  POSITIVO  ENUNCIA  QUE EL PODER  ES 'LA CAPACIDAD  DEL  EGO 

PARA  INFLUIR  EN LA ACCldN DE LOS OTROS  EN  INTER&  DE  ALCANZAR  SU  META 

POSITNA POR  ENCIMA DEL MERO CONTAR  CON  SU  ESPERADA NO- 
INTERRRENCIA~.~ 

DE  ACUERDO  CON ESTO, PODER  ES  ESPERAR  QUE  CIERTOS  ACTORES  NO 

iNTERVENGAN  EN LAS DECISIONES Y ACCIONES  DEL  EGO. Y TAMBIGN  EL  CONTROL  QUE 

TIENE  ESTE  SOBRE LAS CONDUCTAS  DE  LOS OTROS. PARA  PARSONS EL  PROBLEMA 

DEL  PODER  SE  CENTRA  EN  SU  EXPANSIdN  HACIA  NUCLEOS  MAYORES  DE  ACTORES Y 

EN  SU  CUANTIFICACIdN PARA SER  PUESTO  EN OPERACIbJ.  ESTO LE LLEVA  A 

DETERMINAR  TRES  CONDICIONES: 

1) INTERCAMBIO  DE ROLES DIFERENCIADOS:  CUANTO  MAYOR  ES LA DIFERENCIACIdN 

ENTRE  ROLES, EN BASE DE LA ESPEClFlClOAD  DE LOS MISMOS, MAS EXTENSA ES LA 

RED DE INTERCAMBIO DE ELLOS. 

2) INCIDENCIA  DE LAS ORIENTACIONES  UNIVERSALISTAS  EN EL SISTEMA SOCIAL:  A 

MAYOR m S I 6 N  DE LA RED  RELACIONAL DE INTERCAMBIO,  MAYOR ES LA 

NECESIDAD  DE  ESTABLECER  PROCESOS  DE  REGLAMENTACldN  GENERALIZADA  QUE 



TRASCIENDA LOS PARTICULARISMOS. LA RUPTURA DE LOS LAZOS PARTICULARES ES 

LA CONDIC16N  PRIMARIA DE LA AMPLIACIbN  DEL  SISTEMA  DEL  PODER. 

3) GRADIENTE DE EFECTIVIDAD O DRASTICIDAD M LOS MEDIOS: LA RED  RELACIONAL 

DE IMTRCAMBIO DESARROU  LhTES LEGITIMADOS  PARA LA ELECCIh DE LOS 

MEDIOS  A  USARSE.  EL  INSTRUMENTO  CLAVE  QUE  PARSONS  SEÑALA  PARA  CONTROLAR 

LA CONDUCTA DE LOS  ACTORES  DENTRO  DE LA RED  RELACIONAL DE INTERCAMBIO,  ES 

LA FUERZA. EN LA MEDIDA  QUE EL EGO  TIENE LA OPORTUNIDAD DE UTILIZAR  MEDIOS 

DRASTICOS  RESPECTO  DEL ALTER  PARA  LOGRAR MAS FACILMENTE SUS  METAS,  SE 

REQUIERE DEL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS  REGULADOS  E 

INSTITUCIONALIZADOS  PARA  LEGITIMAR  EL  EMPLEO DE LA FUERZA. 

EL  CONTROL  INSTITUCIONALIZADO  DEL  PODER, LA DIFERENCIAC16N DE ROLES  Y LA 

REGLAMENTACldN DE LA RED  RELACIONAL  DE  INTERCAMBIO  SON  LOS  REQUISITOS 

NECESARIOS  PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  PODER  COMO  MEDIO  GENERALIZADO  DE 

INTERCAMBIO.  EN  BASE DE ESTO,  PARSONS  ENUNCIA  LA DEFINICIdN DEL PODER. 

"CONCIBO EL  PODER COMO MEDIO  SIMB6LICO  GENERALIZADO  QUE  CIRCULA  DE  MODO 

MUY PARECIDO AL DINERO,  CUYA POSESldN O USO  PERMITE DESEMPEfhR MAS 

EFICAZMENTE EL COMETIDO  DE  UN  CARGO CON  AUTORIDAD  DE  UNA  COLECTIVIDAD".78 

EN LA DEFlNlCldN ANTERIOR  PARSONS  MENCIONA EL  CONCEPT0"DE AUTORIDAD,  QUE 

SE VINCULA A LAS POSICIONES  DE  STATUS:  POR  OTRO  LADO.  CONSIDERA  EL  PODER 

COMO EL MEDIO DE EFICACIA DE LOS ROLES PARA EL DESEMPERO DE ESOS STATUS. 

AS/.  EL ACTOR  OCUPANTE  DEL  STATUS  DE  AUTORIDAD  DEBE  DISPONER  DE  INGRESOS 

NETOS  DE  PODER  PARA  SER  GASTADO  CON  PRUDENCIA,  LO  QUE  SIGNIFICA LA 

TRANSFERENCIA DE MONTOS DE  PODER  A  OTRAS  UNIDADES DEL SISTEMA POL¡TlCO 

DIFERENCIADO O AL AMBITO INTRASOCIETAL.  EL  PODER  PUEDE  SER  INTERCAMBIADO 

POR  DINERO  E  INFLUE,NCIA.  PORQUE  ES  UN  MEDIO  QUE  CIRCULA  ENTRE  LOS 

SUBSISTEMAS DEL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

PARSONS,  COMPLEMENTA SU CONCEPTO DEL  PODER,  ENUNCIANDO  DOS  PRINCIPIOS: 

1) EL PRINCIPIO  DE JERARQUíA. SEÑALA  QUE EL  PODER NO PUEDE  SER 

DESCOMPUESTO  EN  PARTES O UNIDADES  COMO EL  DINERO,  AUNQUE  SE LE PAREZCA, 

SINO DELEGADO DE ACUERDO  A  NIVELES  GRADUADOS  DE  STATUS.  ES LA POSlCldN 
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QUE SE GUARDA  EN LA P I R h ” E  DE  ESCALONES  DE LA AUTORIDAD. LA DELEGACldN 

CONSISTE EN EL  INTERCAMBIO  DEL  PODER  POR  OBJETOS  SIGNIFICATIVOS,  COMO 

MEDIOS QUE PERMITEN LA CONSECUCI~N DE METAS. 

2) EL PRINCIPIO DE DIFERENCIACI6N  FUNCIONAL  SIGNIFICA LA ORGANIZAC16N  DE  LA 

ACTlVACldN DEL  PODER  CONFORME  A  OPERACIONES  ESPECIFICADAS. EN OTRAS 

PALABRAS,  CONSISTE  EN  BALANCEAR EL PODER  DELEGADO  MEDIANTE  EL  PRINCIPIO 

DE  JERARQUíA,  CON LA CAPACIDAD  DE LAS UNIDADES  ORGANIZADAS  PARA LA 

CONSECUCIÓN  DE  METAS  COLECTIVAS;  A  ESTE  BALANCE  PARSONS  LO  DENOMINA 

‘AGREGACIdN”. LA AGREGACIóN  ES  EL  COSTO  DEL  USO  DEL  PODER  DELEGADO 

RESPECTO  DE LA RETROALIMENTACIdN  INFORMATIVA,  PARA  EL  CONOCIMIENTO  DEL 

EFECTO  DE LAS DECISIONES  TOMADAS. 

LAS IDEAS PARSONIANAS  SON LAS QUE  PRECISAMENTE  SE  UTILIZARAN EN EL 

SIGUIENTE  CONCEPTO  DE  PODER:  MEDIO  GENERALIZADO  DE  INTERCAMBIO.  ES 

NECESARIO  DESARROLLAR  ALGUNAS CATEGORk COMPRENSIVAS  QUE  PERMITAN LA 

REFERENCIA  SOBRE  ESTA  IDEA. EL SIGUIENTE  APARTADO  TRATARA  DE  ESTABLECER 

UN  CUADRO  DE  CATEGORíAS.  DE  LAS  CUALES  PUEDE  INCLUIRSE EL PODER, 

DIFERENCIANDOLO  EN LA RED  RELACIONAL DE INTERCAMBIO  DE  OTROS  MEDIOS 

GENERALIZADOS. 

111.3 EL PODER COMO MEDIO  GENERALIZADO  DE  INTERCAMBIO 

AHORA,  CONJUNTAREMOS UN CUADRO DE CATEGORiAS  ENUNCIADAS  POR TALCOlT 

PARSONS  QUE  ENMARCA LA COMPRENS16N DEL PODER  COMO  UN  MEDIO SlMB6LlCO 

GENERALIZADO DE INTERCAMBIO.  EL  CONCEPTO  DE  PODER  ES  UBICADO EN UN 

ESQUEMA  TEóRICO  QUE  PERMITE  DESCRIBIRLO  COMO  EL  COMPONENTE  IMPORTANTE 

DE LA RED  RELACIONAL  DE  INTERCAMBIO. 

PARSONS  UBICA EL ESTUDIO  DEL  PODER  EN  UNA  TEORíA  DIFERENTE  A LA DEL PODER: 

LA TEORiA  DE LA ASIGNACIdN. LA ASIGNACIbN ES UN  PROCESO  DEL  SISTEMA  SOCIAL 

EN  SU  CONJUNTO; A TRA*S  DE  ELLA,  LOS  ACTORES Y LAS COLECTIVIDADES ESTAN 
DISTRIBUIDOS CONFORME  A  ROLES Y AGRUPAMIENTOS  DE  ROLES.  PARA  PARSONS 
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UNA ASlGNAClON  ES  UN  'PROCESO  DE  DlSTRlBUCldN  DE  OBJETOS  SIGNIFICATIVOS 

DENTRO DE UN SISTEMA DE ROL ES-.^^ 

EN ESTE  SENTIDO, LA ASlGNACldN ES  UN  PROCESO  QUE  PROPORCIONA  OBJETOS 

VALORADOS  DENTRO  DEL  SISTEMA  DE  ROLES  DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

LOS  OBJETOS  SIGNIFICATIVOS  A QUE HACE  REFERENCIA  PARSONS,  SE  DISTRIBUYEN 

EN  DOS  FORMAS: ASlGNACldN DE ROLES  Y  ASIGNACIdN  DE  POSESIONES.  ESTA  ÚLTlMA 

TAMBIEN  SE  ENTIENDE  COMO  ASlGNAClON  DE  BIENES. 

LA ASfGNACfdN DE ROLES SE  ASOCIA  AL  PROBLEMA  DE  ESCASEZ;  EXISTEN  ALGUNOS 

ROLES,  COMO ES  EL DE  PADRE O HERMANO  QUE  SON FÁCILES DE  DESEMPEflAR,  NO 

ASí  EL DE JEFE DE ESTADO  QUE  REQUIERE  MAYOR  ESPECIALIZACIdN.  EXISTEN  ROLES 

SOCIALMENTE  ESCASOS  CUYA  CONSECUCldN  ES  UNA  META  IMPORTANTE. 

LOS ROLES ESCASOS  TIENEN  DOS  FUNDAMENTOS: 

1) LA ESCALA  DEL  PRESTIGIO (V. GR. EL  PRESIDENTE  DE LA REPUBLICA). 

2) LA ESPEClALlZACldN RIGUROSA (V. GR. UN F h C O  NUCLEAR). 

LA ASIGNACIdN DE  ROLES  PARA  EL  ESTUDIO  DE LA TECNOCRACIA  TIENE  UNA 

ESPECIAL  RELEVANCIA,  PORQUE  PERMITE  UBICAR  CON  MAYOR  PRECIS16N LAS 

ACCIONES DESEMPE~~ADAS POR LOS TECN~CRATAS. LA ASIGNACI~N DE ROLES TIENE 

TRES  MODALIDADES. 

1) ADSCRIPCI~N: SE INICIA CON EL NACIMIENTO DE LA PERSONA AL DETERMINARSE 

EDAD  Y  SEXO.  ES UN PRINCIPIO  NATURAL  E  INMUTABLE. 

2) DESIGNACIóN:  PARTE  DE  UNA  DECIS16N  EXPLíCITA  TOMADA  POR  OTRO  ACTOR. 

3) ASlGNACldN COMPETITIVA ES UN  PROCESO  SELECTIVO  NO  PLANEADO  EN EL 

Q'JE UN ACTOR  FIJA  UNA  META  DADA  Y  TRATA  DE  LOGRARLA  AUN  CONTRA SUS 

OPOSITORES. 



A LA ASIGNACI~N DE  ROLES  LE  DISTINGUE LA ASlGNACldN DE  .POSESIONES.  PARA 

PARSONS, LA POSESION ES "UNA ENTIDAD QUE ES TRANSFERIBLE DE UN ACTOR A 

INTERCAMBIW.~ 

OTRO,  QUE  PUEDE  CAMBIAR DE MANOS  A TRAeS DE  UN  PROCESO  DE 

CUANDO LA ORlENTACldN DE  LA ACCldN PERSIGUE LA TRANSFERENCIA DE 
POSESIONES,  PUEDE  SER  EXPRESIVA O INSTRUMENTAL, YA  SU  SENTIDO  SE  DIRIJA A 

LAS 'RECOMPENSAS' O A  LOS  "BIENES'. 

LAS POSESIONES  SON  DERECHOS O CONJUNTOS  DE  EXPECTATIVAS  EN  RELACIdN A 

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS  SOCIALES,  NUNCA  SE  REFIEREN  A  OBJETOS  F[SICOS 

EN Si. SINO  AL  DERECHO  SOBRE  ELLOS.  CABE  ASENTAR, SEnAlA PARSONS,  QUE  EL 

INTERCAMBIO  NO ES EL  OBJETO  EN  CUANTO  TAL, SINO DE SUS PROPIETARIOS, 

PORQUE  EL  OBJETO  NO  SUFRE ALTERACldN ALGUNA  EN SU NATURALEZA;  EL  CAMBIO 

SE  DA  ENTRE LAS PERSONAS  QUE  LO  POSEEN.  PARA  PARSONS LAS POSESIONES  QUE 

SON DE MjXlMA IMPORTANCIA  SON LAS "POSESIONES  RELACIONALES".  PARA  CL LAS 

POSESIONES  RELACIONALES  "EQUIVALEN  A  LA  INCUMBENCIA  DE  POSICIONES  DADAS 

EN EL SISTEMA SOCIAL  A  LAS  QUE  SE  ADHIEREN  CIERTAS  VENTAJAS  Y  QUE  PUEDEN 

REKUKZiARSE EN  FAVOR DE OTROS".81 

LAS POSESIONES  RELACIONALES  SE  REFIEREN A U UBlCACldN DE  STATUS 

CUALIFICADOS  POR  CIERTAS  VENTAJAS  Y  CUYA OCUPACldN  ES SOCIALMENTE 

VALIOSA. 

COMO ANTES SE  MENCIONd. LAS POSESIONES  PUEDEN  SER  RECOMPENSAS O BIENES. 

PARSONS  ESCRIBE  QUE  POR  RECOMPENSAS  "ENTENDEMOS  AQUELLAS  POSESIONES O 

ENTIDADES  TRANSFERIBLES  QUE  SON  DESEADAS COMO OBJETOS DE GRATIFICACIdN 

INMED' ATA POR  LOS  ACTORES"82 

U W J A  ORlENTACldN  EGO-ALTER  EN  INTERACCIdN  DENTRO  DEL  SISTEMA SOCIAL 

I N C L F E  ES  DE  VITAL  IMPORTANCIA  PARA LAS POSESIONES  RELACIONALES. 

PORQUE ESTAS SON EL  CENTRO DEL  SISTEMA  DE  RECOMPENSAS. 



LOS  BIENES  TAMBIEN  SON OBJETO DE OBTENCldN SOCIALMENTE  VALIOSA  PORQUE  SU 

CANTIDAD  ES  MENOR A  SU  DEMANDA.  EL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE  REQUIERE  DE 

MECANISMOS  REGULADOS DE LA ASIGNACIdN  DE  BIENES.  PRECISAMENTE EN LOS 

BIENES SE  CENTRA EL PROBLEMA  DEL  PODER.  PARA  PARSONS,  "SON  POSESIONES 

QUE  SON  SIGNIFICATIVAS  COMO  MEDIOS  PARA  OBTENER  METAS EN LOS  COMPLEJOS 

DE ORlENTACldN INSTRUMENTAL'.*' 

LOS  BIENES  OPERAN EN COMPLEJOS  INSTRUMENTALES  DE  MEDIOS  Y  FINES,  CUYAS 

FUENTES  SON  ESCASAS.  PARSONS  HABLA  DE  FUENTES "RELACIONALES' Y "NO 

RELACIONALES". LAS PRIMERAS  CORRESPONDEN A LIMITACIONES  FíSICAS  Y 

BIOLOGICAS; LAS SEGUNDAS MAS IMPORTANTES,  CONSISTEN  EN  GRATIFICACIONES  DE 

LAS DISPOSICIONES  DE  NECESIDAD  DEL  EGO  RESPECTO  DEL  ALTER  Y  VICEVERSA.  EL 

ABANICO  DE  ACCIONES DEL  EGO ES UN COMPLEJO  FIN!TO  DE  POSIBILIDADES.  ESTAS 

POSIBILIDADES  SE  REFIEREN  AL  PODER. 

111.4 TIPOLOGIA DEL PODER 

PASAREMOS  AHORA A LA CLASIFICAC16N  DE LAS FORMAS  EN  QUE  SE  EJERCE EL 

PODER,  LO  CUAL  ES  UNO  DE  LOS  ASPECTOS  QUE MAS HAN  INTERESADO  A  LOS 

POLITIC6LOGOS.  DESDE  ARIS'TOTELES  HASTA  NUESTROS  D¡AS.  INTENTAREMOS  AQUí 

ESTRUCTURAR  UNA TlPOLOGíA  TRIVALENTE  DEL  PODER:  PODER  POLíTICO.  INFLUENCIA 

Y AUTORIDAD. 

EL  ESQUEMA  QUE  SE  PRESENTA ES UNA COMBINACIdN DE LAS IDEAS  DE  TALCOTT 

PARSONS,  DAVID  EASTON  Y MAX WEBER. LA INTENCIqN DE ESTE  APARTADO ES 

ESTABLECER  TRES  FORMAS BASCAS EN QUE  SE  EJERCITA  EL  PODER,  ATENDIENDO EN 

LO  FUNDAMENTAL LA NATURALEZA DEL PROPIO  EJERCICIO. 

AUNQUE EL  PRODUCTO DEL PODER  TIENE  GRAN  IMPORTANCIA  EN  EL  COMPLEJO  DE 

INTERCAMBIO, EL  PUNTO  RELEVANTE  DE SU ANALISIS  SE  CENTRA  EN  SU 

DESPLAZAMIENTO  GENERALIZADO  DENTRO  DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE  PARA LA 

CONSECUCldN DE LAS METAS COLECTIVAS. 



TALCOIT PARSONS  DEFINE EL PODER POLiTlCO  COMO "LA CAPACi3AD DE  CONTROLAR 

EL  SISTEMA REIAGONAL COMO  SISTEMA.  TANTO SI ES  UNA  ORGANIZACIÓN  COMO  SI 

ES  UN  SISTEMA MAiS DIFUSO,  MENOS 

EL  PUNTO  CLAVE  DEL  PODER POLiTlCO PARA  PARSONS,  CONSISTE  EN LA CAPACIDAD 

DE  AMPLIACI6N Y DESPLAZAMIENTO  HACIA SISEMAS RELACIONALES 

"COMPREHENSIVOS'8S.  QUE  TIENDEN A ESTAR  INTEGRADOS EN "SISTEMAS 

MAESTROS"  Y  "SUBSISTEMAS'.  PARA  ELLO, LA ESTRUCTURA  DEL  PODER POLiTlCO SE 

ENCUENTRA  JERARQUIZADA  DE  ESCALONES  SUPERIORES A  INFERIORES;  EL  PODER 

MAS  GRANDE  ES EL QUE  ESTA  SOBRE  EL  PODER  INFERIOR.  EL  PODER POLiTICO SE 

REFIERE  A  STATUS,  NO A CANTIDADES.  ES UN  FENóMENO  RELACIONAL.  NO 

REFERENCIAL.  PORQUE  ATAÑE A INTERCAMBIOS  DIRECTOS,  NO A  CONTACTOS 

POTENCIALES. 

PARSONS  DENOMINA  "DIFUSIBILIDAD"  AL  PRlNCIPlO DE  GENERALEACldN QUE 

CONSISTE EN "UNA  MOVILIZAC16N  DEL  COMPLEJO  RELACIONAL  TOTAL  COMO UN BIEN" 

PARA  LA  CONSECUCldN  DE  METAS  COLECTIVAS.  ESTA CONSECUCldN  PONE  EN  JUEGO 

LOS  MEDIOS DRkTlCOS DEL  SISTEMA  POLiTlCO  EN  UN AMBITO TERRITORIAL.  DE  AQUí 

DERIVA LA POSICION  PREDOMINANTE  DEL  ESTADO  COMO  CENTRO  DEL  SISTEMA  DEL 

PODER  EN LA SOCIEDAD. LA NECESIDAD  DE  ORGANIZAR  EL  PODER  EN  RELAC16N  CON 

LA FUERZA Y EL TERRITORIO  ES  LO  QUE  UBICA  AL  GOBIERNO COMO OBJETO  DE LA 

LUCHA  POLiTlCA.  AS¡. LA FUERZA  FiSlCA  UTILIZADA  PARA CONTROUR LAS ACCIONES 

CONFLICTIVAS  ES  EL  MEDIO  MÁS  EFICAZ  PARA  EVITAR EL  ENFRENTAMIENTO 

AdRQUICO ENTRE  ACTORES. 

EN NINGúN SENTIDO,  SEIÜALA  PARSONS,  EL  SISTEMA  SOCIAL  COMO UN  TODO 

INTEGRADO  PUEDE  RENUNCIAR  AL  PODER  POLíTICO  COMO  MEDIO  DE  PRESERVAR EL 

AMALGAMIENTO  DE  SUS  COMPONENTES.  EN  PARTICULAR  PARA  ESTE  CASO,  ES  DE 

ESPECIAL  IMPORTANCIA EL EMPLEO  DE LA FUERZA.  PARA  PARSONS  EL  FOCO TíPICO 

DE  INTEGRAC16N DEL SISTEMA  DE  PODER  ES EL ESTADO  COMO  TITULAR  DE LA 

VIOLENCIA  LEG¡TIMA.  EN  BASE A ESTO,  PARSONS SE PERMITE  ENUNCIAR  QUE A  MAYOR 

GRADO DE ORGANIZACIóN,  MAYOR  ES LA POSIBILIDAD  DE  CONFLICTO  Y 

CONSECUENTEMENTE. LA NECESIDAD  DE  UTILIZAR  LA  VIOLENCIA  COMO  MEDIO DE 
CONTROL.  EN  TAL  SENTIDO, LA FUERZA  DEBE  ESTAR  TERRITORIALMENTE  ORGANIZADA 



PORQUE  EN  EL  MISMO  ESPACIO  GEOGRAFICO  NC  PUEDEN  COEXISTIR  DOS 

JURlSDlCClONES  CONTROLANDO LA COERCIóN.  SIN  QUE  ENTRE  ELLAS  MEDIEN  LIMITES 

PRECISOS. 

COMO SE PUEDE  APRECIAR,  PARA  PARSONS  EL  PODER  PC:LiTICO  ES  EL  INSTRUMENTO 

INTEGRADOR  DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE;  EN  OTRAS  PALABRAS,  CONSISTE  EN 

EL ENCUADRAMIENTO  DE  LOS  ACTORES  INDIVIDUALES  Y  COLECTIVOS EN UN  SISTEMA 

COMPREHENSIVO  DE  AUTORIDAD  LEGíTIMA  QUE  FUNCIONA  EN  TORNO DE LA 

RESPONSABILIDAD  COLECTIVA. EN SíNTESIS,  PUEDE  AFIRMARSE  SIGUIENDO  A 

PARSONS,  QUE  EL  PODER  POLíTICO  ES  EL  FOCO  INTEGRADOR  DE  TODOS  LOS 

COMPONENTES  DEL  SISTEMA  SOCIAL,  NO  DE  UNO  DE  ELLOS EN PARTICULAR. 

EL  PODER  NO ES EL ÚNEO MEDIO  GENERALIZADO  DE  INTERCAMBIO;  TAMBIGN LA 

INFLUENCIA  ES  UN  MEDIO  QUE  "CIRCULA"  ENTRE LAS UNIDADES  DEL  SISTEMA  SOCIAL 

INCLUYENTE  DENTRO  DE UN CONTUCTO  DE PERSUASIóN COMO LO  SEnALA  PARSONS. 

LA INFLUENCIA  ACTúA  EXCLUSIVAMENTE  SOBRE LAS INTENCIONES  DEL  ACTOR  QUE ES 

OBJETO DE LA PERSUASI6N.  EL  QUE  PERSUADE  INTENTA  DEMOSTRAR  AL  PERSUADIDO 

QUE EN  EL CASO  DE  QUE  REALICE LA ACCldN QUE LE PROPONE,  LO  HARA EN SU 

PROPIO  INTER&  Y  POR EL INTER&  COLECTIVO. 

POR  OTRA  PARTE, LA INFLUENCIA  ES  TRANSFORMABLE  EN  PODER  EN  CIERTAS 

CIRCUNSTANCIAS,  TALES  COMO  LOS  SISTEMAS  INSTITL'ZIONALIZADOS  EN  QUE  SE 

OBSERVAN  REGLAS  DE  PROCEDIMIENTOS  PARA LA ACC16N.  PARSONS  DEFINE LA 

INFLUENCIA  DE LA SIGUIENTE  MANERA:  "CONCIBO,  PUES  A LA INFLUENCIA  COMO  UN 

MEDIO DE PERSUASldN QUE SE APOYA,  NO EN LA ACEPTACldN DE LA 

ARGUMENTACIdN  INTRíNSECA  PRESENTADA,  SINO  EN  EL  PRESTIGIO O REPUTACldN DE 

LA FUENTE QUE PROCEDE AQUELLA-.M 

PARA  PARSONS, LA INFLUENCIA  ES  UN  MEDIO SIMBóLICO GENERALIZADO  DE 

INTERCAMBIO  QUE  ADQUIERE  IMPORTANCIA  POR  SER  TRANSMISIBLE A CAMBIO  DE 

OBJETOS  SIGNIFICATIVOS.  ES  UN  MECANISMO  SELECTOR  Y  ORDENADOR  DE  METAS  E 

INTERESES,  YA  SEAN  ESTAS  METAS  INDIVIDUALES O COLECTIVAS. LA INFLUENCIA  POR 

ACTUAR  EN  UN  CONTUCTO DE PERSUAS16N.  NO  ADMITE EL  USO  DE LA FUERZA NI  DE LA 

INDUCCldN PORQUE  TIENE  EM LA PERSUASIóN SU  FUENTE  DE  TOMA  DE  DECISIONES. 
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DAWD  EASTON DESARROU UNA IDEA  SIMILAR  A LA DE PARSONS,  ?ARA h. U 
INFLUENCM APARECE €N LA MEDIDA EN QUE  UNA  PERSONA  MODIFICA U CONDUCTA 

DE OTRAS, EN  OTRAS  PALABRAS m DECIRSE 0i.E LE INDUCE  A  HACER  ALGO O 

EMTAR  QUE  LO H A G A .  EASTON CONSIDERA  QUE LA INFLUENCIA  PUEDE  DIVIDIRSE EN 
"MERA INFLUENCIA' Y EN "PODER", DE  ACUERDO  A LA INTENCIONMIDAD DE  LOS  ACTOS 

REALIZADOS;  CUANDO .A" INFLUYE  A 3- SIN  PROPONCRSELO  NOS  ENCONTRAMOS 

ANTE EL CASO DE MERA  INFLUENCIA; SI .A* INFLUYE  A 'W PROPONIENDOSELO ES UN 

CASO  DE  PODER.  EASTON  DEFINE LA MERA WLUENClA EN LA SIGUIENTE  FORMA:  'UNA 

PERSONA  ENTRA EN  RELACldN DE INFLUENCIA  RESPECTO DE OTRA CUANDO SU 

CONDUCTA  MODIFICA DE ALGUNA  MANERA  LOS  ACTOS DE l%TA'.87 

ESTE CONCEPTO  DE EASTON  ES MUY EXTENSO.  SEGUN  EL,  TODAS LAS ACCIONES 

HUMANAS  SERiAN  DE  INFLUENCIA PORQUE TODO  CONTACTO  SOCIAL  IMPLICA 

REACCIONES  DADAS. EL CONCEPTO  DE  PARSONS  ES  PRECISO  PORQUE  SIGNIFICA 

UNICAMENTE  UN  MECANISMO  DE  CONTROL DE LA CONDUCTA  FUNDAMENTADA EN  EL 

PRESTIGIO. 

EL  CONCEPTO DE AUTORIDAD ES UNO DE LOS TEMAS M& TRATADOS EN LA CIENCIA 

POL~TICA. PARA PAR SONS^. SIGNIFICA ASUMIR u RESPONSABILIDAD DE REALIZAR 

LAS FUNCIONES  POLíTICAS. LA AUTORIDAD  ES  DESEMPEÑADA  A TRA*S DE UN 

TARGO". LOS  CARGOS  CORRESPONDEN  A LOS STATUS DE LOS  MIEMBROS DE LA 

COLECTIVIDAD,  PARTlENDO  DEL  HECHO DE QUE TOWS ELLOS  TIENEN  PODER EN 

ALGúN  GRAOO.  PARSONS  AFIRMA WE ES MEJOR CONSIDERAR  QUE  ALGUNOS 

ACTORES  TIENEN  MAS  PODER  QUE OTROS, QUE  BIFURCAR  SIMPLISTAMENTE  ENTRE 

QUIENES  LO  TIENEN Y LOS  QUE  NO  LO fQSEEN. 

LA AUTORIDAD  SE  REFIERE  A  UN  CONJUNTO  DE DERECHOS LEGíTIMOS  PARA  TOMAR 

CIERTA  CLASE  DE  DECISIONES Y OBLIGAR CON ELLAS LAS ACCIONES DE LA 

COLECT~VIDAD. EN TAL SENTIDO, DEBE ENTENDERSE QUE: 

A) LAS POSICIONES DE CARGO E S T h  JERARQUWDAS RESPECTO DE LA TOMA DE 
DECISIONES. Y QUE; 

6) EXISTEN ZONAS FUNCIONALES  DONDE  OPERA LA AUTORIDAD. 
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COMO UN  DEWCI+O A  TOMAR  CIERTO  TIPO DE DECISIONES, LA AUTORIDAD ES UN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIdN  DE LA EFICIENCIA  COLECTIVA,  PARA  CONTAR  CON LA 

CAPACIDAD DE COORDINAR U S  ACCIONES  DE LAS DIVERSAS  UNIDADES  DEL  SISTEMA 

POLíTICO  RESPECTO  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  COMETIDOS SOCIALES. LA 
AUTORIDAD ES ESTABLECIDA JERARQUICAMENTE PARA QUE LOS NIVELES 

SUPERIORES ORDEN3 SOBRE  LOS  INFERIORES EN LO RELATIVO  A LA GRADACldN  DE 

LA TOMA DE DECISIONES. 

PARSONS  ASIENTA  COMO  CONTRAPARTIDA  AL  CONCEPTO  DE  CARGO LA 

"RESPONSABILIDAD  DIFERENCIAL", LA CUAL,  SEPARA  LOS  STATUS  DE  AUTORIDAD  DE 

LOS  CARGOS  DE  PODER, Y LA DEFINE  COMO  UN  "RASGO  GENERAL  DE LA ESTRUCTURA 

INSTITUCIONALIZADA DE UN SISTEMA SOCIAL EN QUE LA RESPONSABILIDAD  DEL 

DESEMPE6JO DE  TODAS  SUS  FUNCIONES  NO  SE  DISPERSA  DIFUSAMENTE  ENTRE 

TODAS  SUS  CATEGORiAS  SOCIALESaQ 

EN OTRAS  PALABRAS,  PARSONS  ENTIENDE  QUE LA RESPONSABILIDAD  DIFERENCIAL 

COINCIDE  CON  LOS  STATUS  QUE ESTAN INVOLUCRADOS EN LA CONSECUCldN DE LAS 

METAS  COLECTIVAS. LA RESPONSABILIDAD  DIFERENCIAL  ES EL SOPORTE DE LA TOMA 

DE DECISIONES, EL PLANTEAMIENTO Y CONSENSO EN TORNO DE LAS METAS 

COLECTIVAS. SEGúN PARSONS  LOS  STATUS  DE  RESPONSABILIDAD  DIFERENCIAL 

ESTAN OCUPADOS  POR  LOS  GRUPOS POLhlCOS. LA ADMINISTRAC16N Y EL EJERCITO. 

ES UN  ENLACE  ENTRE  LOS  QUE  TOMAN LAS DECISIONES,  LOS  RECURSOS 

MOVILIZADOS Y LOS  DESTINATARIOS  DE  LOS  SERVICIOS.  ENTIENDE  POR  AUTORIDAD 

"EL  CONJUNTO DE DERECHOS  INSTlTUClONALlZADOS  DESTINADOS A CONTROLAR LAS 

ACCIONES  DE  LOS  MIEMBROS DE LA SOCIEDAD  EN  RELAC16N  AL  LOGRO  DE  LOS FINES 

COLECTIVOS".~ 

DERIVA  PARSONS DEL CONCEPTO  DE  AUTORIDAD  UNA  NUEVA CATEGORk 

AUTORIZACI~N. PARSONS ENUNCIA QUE LA AUTORWCI~N ES "EL ASPECTO  DEL 

PROCESO DE ADOPCIW DE DECISIONES  COLECTIVAS  EN  VIRTUD  DEL  CUAL LAS 

ORGANIZACIONES DE LA COLECTIVIDAD  CUYA  CONDICIdN  LEGAL  VIENE  DEFiNlDA  POR 

UN  TIPO Y EXTENS16N  DETERMINADO DE AUTORIDAD,  TIENE  FACULTADES  PARA  USAR 

ESTA  AUTORIDAD EN  CASOS  CONCRETOS  RELATIVOS  A  FINES  PARTICULARES".Q1 



LA AUTORlZACldN  CONSISTE  EN LA ESPEClFlCACldhl OEL EMPLEO  DEL  PODER  EN 

CASOS  CONCRETOS.  ESTA VlSldN PARSONIANA  CONTRASTA  DIAMETRALMENTE  CON LA 

DE DAVlD EASTON.92 PARA  EASTON LA AUTORIDAD SE FUNDAMENTA EN LA FORMA  EN 

QUE LOS  MIEMBROS  DEL SISTEMA POL¡TICO LA OBSERVAN,  PARA  OTORGARLE O 

RETIRARLE APOYO. "IMAGEN  PERCIBIDA" LLAMA A LA FORMA EN QUE VEN LOS 

MIEMBROS LA AUTORIDAD;  "IMAGEN  ESPERADA"  ES U FORMA EN QUE DEBIERA 

ORGANIZARSE.  EASTON  DEFINE EN LA FORMA  SIGUIENTE LA AUTORIDAD:  SI 'A" MANDA 

UN  MENSAJE A "B. Y ESTE  LO  ACEPTA  COMO BASE DE SU CONDUCTA  SIN  VALORARLO, 

SEGúN  SU  CRITERIO  DE  LO  QUE LE CONVIENE EN AQUELUS CIRCUNSTANCIAS'.g3 

LO IMPORTANTE  DE LA AUTORIDAD  NO SE BASA  EN LA CAPACIDAD  QUE  TIENEN  LOS 

ACTORES  PARA  HACERSE  OBEDECER,  SINO EN LOS  MOTIVOS  DE LA OBEDIENCIA. 

DE AQUi LA IMPORTANCIA  DEL  CONCEPTO  DE  AUTORIDAD DE MAX WEBER;  PARA EL. LA 

AUTORIDAD  TIENE  TRES  FUENTES: 

1) LA AUTORIDAD RACIONAL TIENE  COMO FU- LA LEGAUDAO DEL ORDEN 

ESTATUIDO Y DEL  DERECHO M. MANDO DE AQUELLOS QUE  EJERCITAN EL 
PODER. 

2 LA AUTORIDAD  TRADlClONAL.  DESCANSA EN LA CREENCIA.  EN LA COSTUMBRE 

QUE  IMPERA  DESDE  TIEMPO  ATRAS Y EN LA LEGITMIDAD  DE  LOS  GOBERNANTES 

SEkUADOS POR ELLA PARA  MANDAR. 

3) LA AUTORIDAD  CARlShnATlCA.  SE BASA EN LA EXISTENCIA  EXTRACOTIDIANA DE LA 

SANTIDAD,  HEROiSMO Y EJEMPLARIDAD  DEL " T A R 1 0  Y EN EL ORDEN  QUE 

eL M CREADO. 

CON LA TlPOLoGk DE LA AUTORIDAD  DE MAX W E B E R ,  SE ENLAZA  EL  ESTUDIO  DE LA 

LEGITIMIDAD COMO FUNDAMENTO DE LA AUTORIRAD. 



111.4 LA LEGITIMIDAD 

EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD D E l  PODER  DENTRO DE LA CIENCIA  POLfTlCA ESTA 
iNTlMAMENTE  LIGADO  A  UN  NOMBRE: MAX WEBER. 

LA LEGITIMIDAD  SE  FUNDAMENTA,  PARA  WEBER,  EN LA VALIDEZ  DEL  ORDEN. EL 

ORDEN ES VALIDO EN  EL GRADO EN QUE  TIENE  UNA  REGULARIDAD,  QUE  SUPERA  USOS 

Y  COSTUMBRES. EL ORDEN ES  UN PATR6N DE ORlENTACldN ENMARCADO EN 
"MAXIMAS'  PARA LA ACCI6N. PARA  WEBER  EL  ORDEN  ES VALIDO CUANDO LAS 

MAXIMAS  DE ORlENTACldN DE LA ACC16N  SON "OBLIGATORIAS' Y 'MODELOS DE 

CONDUCTA". MAX WEBER  DEFINE  COMO  ORDEN LEGiTlMO "AQUEL  ORDEN  QUE 

APAREZCA CON EL PRESTIGIO DE SER OBLIGATORIO Y  MODELO".^ 

TALCOlT PARSONS  LLEGA  A  UNA  DEFINIC16N MAS PRECISA  QUE LA DE  WEBER  EN 

TORNO  A LA LEGITIMIDAD  PARTIENDO  DEL  CONCEPTO  DEL  VALOR.  RECORDEMOS  QUE 

PARA  PARSONS EL CONCEPTO DE VALOR CONNOTA UN CRITERIO  DE  SELECC16N  DE 

ALTERNATIVAS DE ORIENTAC16N DE LA ACClbN. ANTES DE  PRECISAR LA CATEGORk 

DE VALOR,  HAY QUE CONSIDERAR  QUE  PARSONS SEWLA QUE  UN  GRUPO NO SE 

LEGITIMA  A Si MISMO, SINO  POR EL CONTACTO  CON LA COLECTIVIDAD  QUE CONTROLA 

EL  SISTEMA  DE  VALORES  GENERALES. LA LEGITIMIDAD  DEFINE  LO  QUE  EL  SISTEMA 

POLiTlCO FAVORECE LA NATURALEZA  Y  ALCANCE DE LOS  STATUS  DE  AUTORIDAD. 

LOS  VALORES  SON  EL  MARCO DE LA LEGITIMIDAD.  AMBOS  CONCEPTOS  COMO 

COMPLEMENTO,  DEBEN  AGREGARSE  A LA CATEGORIA  DE  INSTITUC16N.QS VALOR- 

/NSTITUC/bN-LEGITIMAC/6~, ES  UN  FEN6MENO  TRIDIMENSIONAL  QUE  SE  REFIERE  AL 

SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE,  NO  SOLO  AL  SISTEMA  POL¡TICO. EL PLANO MAS 
GENERAL  CONTEMPLA  LOS  VALORES; EN SEGUNDO  TeRMINO LAS INSTITUCIONES Y 

FINALMENTE LA LEGITIMACI6N.  PARSONS  SEÑALA  QUE LAS INSTITUCIONES  SON 

PROCESOS  NORMATIVOS  QUE  FJNC13NAN EN AREAS DIFERENCIADAS.  ENUNCIA  QUE 

LAS INSllTlJClONES "SON CONJUNTOS  GENERALIZADOS  DE  NORMAS  QUE  DEFINEN LAS 

CATEGORiAS  DE  CONDUCTA  PRESCRITA,  PERMITIDA Y PROHIBIDA  EN LAS RELACIONES 

SOCIALES  A  LOS  INDIVIDUOS  EN  ACC16N  RECIPROCA  COMO  MIEMBROS  DE SU 

SOCIEDAD Y DE sus DISTINTOS SUBSISTEMAS Y GRUPOS-.M 



aN ESTA  FORMA, /AS lNS7lNClONES SON  COMPLEJOS  NORMATIVOS EN CONCRETO 

ENMARCADOS  POR  LOS  VALORES. LOS VALORfS APARECEN  COMO  COMPROMISOS DE 
LOS  MIEMBROS DE LA COLECTIVIDAD  COMO  SISTEMA  PARA  APOYAR U S  DIRECTRICES 

INSTITUCIONALIZADAS.  AS/, LOS VALORES  COMO  COMPROMISOS  ORIENTADORES  DE 

LA ACCldN DE LA COLECTIVIDAD ESTAN VINCULADOS  A LA ESTRUCTURA  SOCIAL  POR 

MEDIO  DE LAS INSTITUCIONES.  ESTAS  SON  NORMAS  CONDICIONALES  QUE  TIENEN 

CONTENIDOS  DE  VALOR Y REALIZAN LA FUNC16N DE ORIENTAR LA CONDUCTA, 

PORQUE REUTIVIZAN DERECHOS Y OBLIGACIONES  LEGITIMADOS.  CONTRARIAMENTE 

A LOS  VALORES, LAS INSTITUCIONES  DIFERENCIAN CATEGORkS Y SlTUACldN 

ESPECIFICANDO  SANCIONES. EN  ESTE SENTIDO, PARA  PARSONS LA AUTORIDAD  ES  UN 

TIPO  DE INSTITUCIdN MAS QUE  DE LEGlTIMACIdN.  SEGÚN GL, U LEGlTlMAClON ES "EL 

AVALúO DE LA ACCldN  EN  FUNCldN DE  LOS  VALORES  COMPARTIDOS O COMUNES  EN 

EL  CONTEXTO  DE LA PRESENCIA  DE LA ACCIdN EN  EL  SISTEMA  SOCIAL".g7 

LA LEGITIMIDAD  COMO  ALGO  INCLUIDO  EN LA INSTITUC16N,  NO  OBEDECE  A  FACTORES 

POLiTlCOS  EN  PARTICULAR  SINO  AL SISTEMA SOCIAL, ENLAZANDO LA PERSONALIDAD 

DEL INDIVDUO A LAS NORMAS  INSTITUCIONALIZADAS.  ES  UN  CONJUNTO DE CRITERIOS 

QUE  GENERAN LA ADHESldN INDIVIDUAL A LOS VALORES  SOCIALMENTE 

COMPARTIDOS,  Y  A LA CONVERS16N  DE  ESTOS EN  ACCIdN. 



IV.-MO DEL0 PARA  ANALIZAR EL SISTEMA POLITICO. 

IV.1 CONCEPTO 

EL  SISTEMA  POLíTICO  COMO  MODELO  DE  ESTUDIO  PARA  EL  CASO  DE MalCO, ES 

TAMBIeN  UN SISTEMA DE  ACCIdN; SUS COMPONENTES ESTAN ACOPLADOS EN 

RELACIONES  FUNCIONALES  CARACTERIZADAS  POR  UN  COMPLEJO  FINITO  DE 

INTERCAMBIO  DE  INSUMOS Y PRODUCTOS  ENTRE  LOS  CUALES EL PODER,  DENTRO  DE 

SUS  DIMENSIONES  DE  PODER  POLíTICO  E  INFLUENCIA,  OCUPA EL LUGAR  PREFERENTE; 

COMO  TODO  SISTEMA, EN TORNO  A  &L SU ÁMBITO D E S P W .  EFECTOS  ALGUNAS 

VECES  PERTURBADORES;  POR SU PARTE,  EL  SISTEMA POLiTlCo ESTA EN 

CONDICIONES  DE  DESARROLLAR  UNA  CAPACIDAD DE RESPUESTA  QUE  CONTROLE  LAS 

TENSIONES  QUE  REPRESENTEN  PELIGRO  PARA  SUS  FUNCIONES  VITALES:  MONOPOLIO 

DE LA FUERZA FiSlCA Y DIFUSIóN DEL  EMPLEO  DEL  PODER  POLíTICO. DE ACUERDO 

CON  ESTO,  PARA  NOSOTROS EL SISTEMA POLiTlCO ES  UN  SISTEMA  DE  ACCIONES 

POLíTICAS  COORDINADAS EN LA CONSECUCl6N  DE  METAS  COLECTIVAS  DEL  SISTEMA 

SOCIAL  INCLUYENTE,  MOVILIZANDO  AL  EFECTO  LOS  RECURSOS  DISPONIBLES Y 

EMPLEANDO  (POTENCIAL O EFECTIVAMENTE)  LA  FUERZA FiSlCA  LEGíTIMA. 

SI BIEN  EL  SISTEMA  POLiTlCO  SE  EMPEÑA  CON  ESPECIAL  DETERMINACIdN EN LA 

CONSECUCIóN  DE  METAS  COLECTIVAS,  TAMBIEN  TIENE  LA FUNCldN DE  DISTRIBUIR 

LOS  RECURSOS  SOCIALES,  ASí  COMO  EMPLEAR LA VIOLENCIA  EN  CUANTO 

INSTRUMENTO DE  EJECUCldN DE  LAS  DECISIONES  POLfTICAS.  CONSECUENTEMENTE, 

EN  RELACldN  CON  EL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE, EL SISTEMA  POLíTICO 

DESEMPEb ESTAS  FUNCIONES: 

A) CONSECUCldN DE  METAS  COLECTIVAS, 

B) PRODUCCIdN  DE ASIGNACIONES  AUTORITARIAS, 

C)  MONOPOLIO DE LA  VIOLENCIA  LEGITIMA. Q6 

LA CONSECUCldN DE  METAS  COLECTIVAS  TIENE UN IMPERATIVO  PREVIO: LA 
ASlGNACldN OBLIGATORIA  DE  LOS  RECURSOS  SOCIALES  ENTRE LOS COMPONENTES 

DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE;  EN OTRAS PALABRAS, LA REPARTICIdN  DE  BIENES 



Y RECOMPENSAS  ENTRE  LOS  MIEMBROS  INDIVIDUALES Y LAS UNIDADES  PLURALES  DE 

LA SOCIEDAD. LA DlSTRlBUCldN DE RECURSOS  REQUIERE DEL SISTEMA  POLíTICO  LOS 

INSUMOS  QUE LE PERMITAN  GENERAR  PRODUCTOS  PARA LA CONSECUCI6N DE METAS 

COLECTIVAS.  DESDE  LUEGO  SE  PUEDE  DEBATIR  ACERCA DE LA JUSTICIA O INJUSTICIA 

DE LA DISTRIBUCI6N DE  TALES  RECURSOS. LA UBlCACl6N ESCALONADA DE LOS 

STATUS  SOCIALES  Y EL DESEMPEÑO DE LOS ROLES DIFERENCIADOS  IMPORTANTES 

PERMITEN A CIERTOS  ACTORES  ACCEDER  CON  MAYOR  FACILIDAD A  LOS  BIENES Y 

RECOMPENSAS.  DE  AQUí LA IMPORTANCIA  DEL  SISTEMA  POL¡TICO  COMO  ASIGNADOR 

AUTORIZADO  DE  LOS  RECURSOS  SOCIALES, Y SOBRE TODO,  SU  POSIC16N  COMO 

DETENTADOR  ÚNICO DE  LOS  MEDIOS  DRASTICOS  QUE  FUNDAMENTAN LAS MEDIDAS 

OBLIGATORIAS. 

DE  LO  ANTERIOR  SE  PUEDE  REFLEXIONAR SOBRE ¿CUALES  SON LAS METAS 

COLECTIVAS  SUPREMAS?, ¿DE QUE  MANERA LAS ASIGNACIONES  AUTORITARIAS 

DISTRIBUYEN  LOS  RECURSOS QUE PERMITEN  SU  CONSECUCl6N?.  Y ¿EN QUI! MEDIDA 

PUEDE EMPLEARSE LA VIOLENCIA LEG~TIMAMENIE PARA FUNDAMENTAR LAS 
DECISIONES  POLíTICAS,  SIN  QUE EL APOYO DIFUSO DECAIGA HASTA  CONVERTIRSE EN 

PERTURBACIONES  PARA EL SISTEMA POLRICO?. 

EN  ESTE  ORDEN  DE IDEAS QUEREMOS  PROPONER  COMO  METAS  COLECTIVAS 

SUPREMAS: 

1) DESARROLLO  ECON6MICO 

2) EwcAcl6NtNTEGRAL 

3) SEGURIDAD SOCIAL 

EN MeICO EL SISTEMA POLfTlCO  TIENE LA MISI& DE OBfENER RECURSOS DU 
SISTEMA ADAPTATIVO  PARA IMPULSAR EL DESARROUO ECON6MCO. EL SISTEMA 

POLiTlCO  TIENE A SU  CARGO LA FUNCI6N DE CONTROLAR LOS PRODUCTOS DEL 
SISTEMA ADAPTATIVO PARA REALIZAR  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS.  LAS  CUALES 

AFECTAN EL SISTEMA SOCIAL. 

LA EDUCAC16N ES LA SEGUNDA  GRAN META COLECTIVA. LA EDUCACl6N INTEGRAL QUE 

EL  SISTEMA POLhlCO BUSCA  COMO GNA META PARA EL SISTEMA  SOCIAL INCLWENTE, 

ES EN MUCHO UN ASPECTO PARALELO M DESARROLLO ECON~MICO. EL AVANCE 

-51- 



HACIA EL PROGRESO ECONdMCO REQUIERE  DEL  AVANCE EN EL  ORDEN  DE LA 

EDUCAC16N;  POR Si MISMA, LA EDUCACldN  ES UNA CONDlCldN DEL  DESARROLLO 

GENERAL DE UN  SISTEMA SOCIAL PORQUE  AFECTA.  ADEMAS  DE  LOS  SISTEMAS 

ADAPTATIVO  Y  POLfTlCO,  LOS  DE  MANTENIMIENTO DE PAUTAS  E  INTEGRATIVO. 

LA TERCERA  META  COLECTIVA  ES LA SEGURIDAD SOCIAL. EL SISTEMA  POLíTICO.  A  LO 

LARGO  DE LA HISTORIA  DE &XICO. HA TENIDO  QUE  INCREMENTAR LA PRODUCCldN 

DE  SATISFACTORES  BASlCOS  PARA LA MAYORíA DE  LOS  MIEMBROS  INDIVIDUALES  Y 

COLECTIVOS  DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE,  COMO  CONSECUENCIA  DE  QUE 

ALGUNOS  GRUPOS  PRIVILEGIADOS  HAN  CONCENTRADO EL INGRESO  EN W 6 N  DE  SU 

CONWIdN AL  SISTEMA  ADAPTATIVO. 

ACLARO  QUE  LO  ESCRITO  ES  UNA MERA TENTATIVA  Y  NO  UNA IDEA TERMINADA. LAS 

METAS  COLECTIVAS  QUE  AQUí  SE  PROPONEN  MERECEN  UNA REVISIdN MAS  AMPLIA. 

TAL  COMO Fue DESCRITO  EL  SISTEMA  POL¡TlCO  MEXICANO.  SERA  CONSIDERADO  AQUí 

COMO EL AMBITO DE LA TECNOCRACIA. LA ECNOCRACIA EN M&/CO ES UN  SISTEMA 

DE ACCIN QUE PUEDE  SER AISLADO DEL AMBIT0 POLiTICO.  CON  FINES  ANALíTICOS. 

SEPARANDO  AQUELLAS  VARIABLES  QUE  LE  DISTINGUEN  DE  OTRAS  UNIDADES 

DIFERENCIABLES.  TALES  VARIABLES SON AQUELUS QUE  SE  RELACIONAN  CON  EL 

EJERCICIO DE UN  PODER  FUNDAMENTADO  EN  EL  CONOCIMIENTO  CIENTíFICO.  EL 

EJERCtClO  DEL  PODER  ADQUIERE  IMPORTANCIA EN LA MEDIDA  EN  QUE  OPERA COMO 

PRODUCTO  DESTINADO A OTROS COMPONENTES  DEL SISTEMA POLiTICO. LA IDEA  DEL 

SISTEMA  POLiTlCO  COMO AMBIT0 DE LA TECNOCRACIA  ES  UTILIZADA  EN EL SENTIDO 

DE  EASTON  Y  PARSONS;  DENTRO  DE  ESTE  SISTEMA. LA TECNOCRACIA  DESARROLLA 

PROCESOS  CONTINUOS  E  INSTITUCIONALIZADOS  DE  INTERCAMBIO  EN  LOS  QUE EL 

PODER Y EL CONOCIMIENTO CIENT~FCO CONSTITWEN LA RED BASCA DE LA 
RElACIbJ INSUMQPRODUCTO. 

NO  ANALIZAREMOS  EL SISTEMA POLiTlCO MWICANO DESDE EL PUNTO  DE  VISTA  DE 

SUS  ORGANIZACIONES.  COMO  EL  GOBIERNO O LOS  PARTIDOS,  SINO  DESCRIBIENDO 

LOS  SUBSISTEMAS  POLiTlCOS  DIFERENCIADOS  RELACIONADOS  CON LA TECNOCRACIA 

POR  MEDIO  DE  INSUMOS Y PRODUCTOS. 



IV.2 ESTRUCTURA 

CON OBJETO DE ANALIZAR EL SISTEMA WLhlCO MEXICANO  DEBEMOS DE AISLAR  SUS 

COMPONENTES  TE6RICOS, YA  QUE  SE  TRATA  DE UN MODELO. EN ESTA  FORMA,  DE 

MANERA  TENTATIVA  PROPONEMOS  COMO  SUBSISTEMAS  BASICOS  DEL  SISTEMA 

POLITICO: UN SISTEMA DE APOYO Y UN SISTEMA DE CONDUCCI~N. 

EL SISTEMA DE APOYO ESTARA  COMPUESTO  POR  LOS  SUBSISTEMAS  DE: DIFUSbN, 

LEGITIMAC16N.  SELECTIVO  Y  ASOCIACIONAL. 

QUEREMOS  DEFINIR EL SISTEMA DE  APOYO  COMO EL SUBSISTEMA  POLiTlCO 

DIFERENCIADO  CUYOS  PROCESOS  GENERAN  INFLUENCIA  DESTINADA  A  RESPALDAR 

LAS ACCIONES  DEL  SISTEMA  DE  CONDUCC16N O DEMANDARLE  UNP  9CC16N POLiTlCA 

DETERMINADA  QUE  SE  AJUSTE A LOS  VALORES  SOCIALMENTE  ACEPTADOS  Y  A LA 

LEALTAD  COLECTIVA  RESPECTO  DE  ESOS  VALORES. 

EL SISTEMA  DE DIFUSI6N ES EL SISTEMA  QUE  TIENE  COMO MISI6N CAPTAR  LOS 

EVENTOS  ORIGINADOS  EN LA ADOPCI~N DE  LAS  DECISIONES  POLITICAS,  PROCESAR 

SU  CONTENIDO  Y  VERTIR LA lNFoRMACl6N DE LOS MISMOS EN EL  SISTEMA  SOCIAL 

INCLUYENTE, EN  UN  ACERCAMIENTO TE6RICO PODR¡AMOS  IDENTIFICAR ESTE  SISTEMA 

CON LA "OPIN16N  PUBLICA";  SIN  EMBARGO. LA OPINI6N  PúBLICA  NO ES  EL  UNICO 

COMPONENTE  DEL  SISTEMA  DE  DIFUS16N.  PUES TAMBIeN  LO  INTEGRAN LAS AGENCIAS 

INFORMATIVAS. LA PRENSA Y EL  RESTO  DE  LOS  MEDIOS  DE  INFORMAC16N.  EL  PúBLICO 

ES EL OBJETO DE LA ACCl6N DE  ESTOS  MEDIOS,  POR  ENDE, EL  PúBLICO VIENE  A  SER 

EL  FACTOR  RELEVANTE  DEL  SISTEMA  DE  DIFUS16N  PORQUE EN TORNO  A  EL  SE 

ESTABLECE  UN  CIRCUITO  CERRADO DE INFORMAC16N W E  CRUZA EL SISTEMA 

POL~TICO EN su TOTALIDAD. AS¡. KIMBAU YOUNG PUEDE ESCRIBIR QUE LA OPINI~N 

PúBLICA "CONSISTE  EN LAS OPINIONES  SOSTENIDAS  POR UN PúBLICO  EN CIERTO 

MOMENTO.. 

EL SISTEMA DE DlFUSldN PUEDE  ESTAR SWETO A LA INFLUENCIA  DE LAS 
AUTORIDADES  DEL  SISTEMA  POLITICO  COMO  A LA DE  OTROS  COMPONENTES DE ESTE 

S!STEMA. LAS DECISIONES  TOMADAS  PUEDEN  SER  EVALUADAS  POR  SU  REPERCUS16N 

EN  UN  PúBLICO AL  QUE  LLEGA  CIERTO  TIPO  DE  INFORMAC16FJ. EN  ESTE  SENTIDO,  EL 

MANEJO  FIDEDIGNO O DEFORMADO  DE  LOS  DATOS  REFERENTES  AL  USO Y CONTROL 

DEL  PODER  POLITICO  DEPENDERA  DEL  GRADO  DE  FLUIDEZ  QUE  TENGAN  LOS  CANALES 



DE COMUNICAC16N,  AS¡  COMO  DEL  CARACTER DE LOS  GRUPOS DE ACTORES  QUE 

CUSTODIAN  SUS  ENTRADAS. 

LA FUNCldN DE  EVALUAR EL ALCANCE Y REPERCUSIONES  DE LAS DECISIONES  DE LAS 

AUTORIDADES  DEL  SISTEMA  POLíTICO,  AS¡  COMO LAS DEMANDAS  DE  LQS  GRUPOS  QUE 

AGREGAN Y ARTICULAN  INTERESES  ES  UNA MISI6N QUE  ATAAE  AL SISTEMA DE 

LEGITIMACIdN.  ESTE SISTEMA SE  INTEGRA  POR  ASOCIACIONES DE INTELECTUALES  Y 

CIENTíFICOS, AS/ COMO  POR  CENTROS  EDUCATIVOS Y GRUPOS  CULTURALES. SUS 
ACTIVIDADES ESTAN DESTINADAS  A  ENJUICIAR  LOS  EFECTOS  SOCIALES  QUE  ORIGINAN 

EL EMPLEO  DEL  PODER  POLiTICO. 

YA  EN EL CAPITULO  ANTERIOR  SE TRATd EL  CONCEPTO DE LEGITIMIDAD. EN ESTE 

APARTADO  AGREGAREMOS EL DOBLE CONTENIDO  QUE  TIENE  SU  SENTIDO, 

APROBACIdN O CONDENA  DEL  EMPLEO  DEL  PODER POLhlCO Y LA INFLUENCIA EN LA 

SOCIEDAD  MEXICANA. 

LOS JUICIOS DE VALOR  SEÑALAN LA DEClSl6N DE OPTAR  ENTRE  DISTINTAS 

ALTERNATIVAS DE CONDUCTA.  ASí. LA LEGITIMAC¡dN  OPERA EN RAZ6N DE ALGUNAS 

PAUTAS  CUYO  CONTENIDO  ES  CLARO Y ESPEC¡FICO. NO ADMITE  DESVIACIONES. LA 

LEGITIMACIóN CONSISTE EN  UN  COMPLEJO  DE  VALORES  POLiTlCOS  QUE  DERIVAN DE 
LAS PAUTAS  GENERALES  DE LA SOCIEDAD  MEXICANA. EN ESTE  SENTIDO,  LOS 

VALORES  REPRESENTAN LA COLECTlVtZACldN DE LAS IDEAS  INDIVIDUALES;  EN OTRAS 

PALABRAS, LAS IDEOLOG~S. 

LAS IDEOLOGIAS  REPRESENTAN  ALTERNATIVAS  ÚNICAS  PARA LA CONDUCTA;  SON 

MODELOS  DE  PENSAMIENTO  EMPLEADOS EN LA LUCHA  POLíTICA  PARA  JUSTIFICAR 

ASPIRACIONES Y ACTITUDES. 

LA IDEOLOGíA FUNCIONA  COMO  UN  MECANISMO  SELECTOR  DE  UN SOLO RUMBO  DE 

ACC16N, LA CUAL  CORRESPONDE A LOS  VALORES  QUE SE COMPARTEN EN UNA 

SOCIEDAD.  LA  REVOLUC16N  DE 1910 Y LA CONSTlTlJCldN DE 1917. Y OTROS ACTOS 

POLhlCOS DE GRAN  TRASCENDENCIA,  SON  AHORA  PAUTAS  INSPIRADORAS  DE  LOS 

VALORES  POLiTlCOS  QUE  RIGEN  EL  EMPLEO  DEL  PODER  EN  M&ICO. LA REVOLUC16N 



ES EL ORIGEN  DEL SISTEMA POLlTlCO QUE HOY VIVIMOS; LA CONSTlTUCl6N,  SU 

MARCO  JURíDICO. MISMO DEL  QUE  DERIVAN  TODAS LAS LEYES QUE  RIGEN EL PAIS. 

COMO  PUEDE  OBSERVARSE,  AMBOS  CONCEPTOS  CONSTITUYEN  LA  ESPINA  DORSAL 

DEL SISTEMA DE VALORES DEL SISTEMA POL¡TICO EN MeICO. 

SISTEMA ELECTIVD. 

LA SELECCIdN  FORMAL  DE  LOS  ACTORES  HABILITADOS A OCUPAR  LOS  STATUS  DE 

AUTORIDAD  DEL  SISTEMA  POL¡TlCO  MEXICANO  ES  UNA FUNCI6N QUE  REALIZA  EL 

SISTEMA  ELECTIVO.  ESTE  SISTEMA  CONSISTE EN UN  GRAN  CONGLOMERADO  SOCIAL 

QUE  EXPRESA  SUS  INTENCIONES,  ACTITUDES Y ASPIRACIONES  POLiTlCAS AL 
ESCOGER  ENTRE  LOS  CANDIDATOS  QUE  SE  PRESENTAN A ELECCI6N.  EN MaICO, EL 

ELECTORADO  POR  SU  ESCASO  GRADO DE  ORGANlZACldN  COMO  TAL,  SE VE 

AFECTADO FACILMENTE POR LA MANIPULACI6N DEL PARTIDO  OFICIAL;  SIN  EMBARGO, 

LAS DEFICIENCIAS ELECTORALES QUE  PRIVAN  EN 6L NO TIENEN SU ORIGEN  EN S[ 

MISMO, SINO EN  EL  &GIMEN DE PARTlDO DOMINANTE EN  QUE VIVE EL  PAIS.  EL 

ESCASO  DESARROLLO Y ORGANlUCldN DE OTRO6 PARTIDOS  ORIGINA  LA 

CONCENTRACI6N  DE  AMPLIOS l&CLEOS DE PROSUTOS EN UN  PARTIDO Y CON  ELLO, 

LA MULTlPLlCACldN DE  LOS  VOTOS  QUE  SE  EMITEN  EN  SU  FAVOR  DURANTE LAS 

ELECCIONES. 

EL ELECTORADO ES  UN SUBSISTEMA POLITICO  DIFERENCIADO  ORGANIZADO  PARA  LOS 

FINES  DE  UN SOLO PARTiDO.  QUE  AGREGA TEMPORALMENTE A DISTINTOS  GRUPOS 

CON EL OBJETO DE OBTENER LA SUMA DE SUS  DECISIONES  PARTICULARES  WOTOS) 

PARA  ASUMIR  LOS  STATUS DE AUTORIDAD.  DESDE  LUEGO,  LO  IMPORTANTE  DEL 

ELECTORADO  RADICA  EN  LA  EMIS16N  AGREGADA DE VOTOS  QUE  HACE EN APOYO 

UN  CANDIDATO;  ESTO  COINCIDE  CON LOS OBJETIVOS  DE  CUALQUIER  PARTIDO.  SIN 

EMBARGO, EN LA MEDIDA EN QUE EL SISTEMA  ELECTIVO  SUPERE LA TEMPORALIDAD 

DE TRES Y SEIS M O S  A QUE  SE VE SUJETO  EN  LOS  COMlClOS  PARLAMENTARIOS Y 

PRESIDENCIALES, Y FUNCIONE  EN RAZ6N DE LOS  INTERESES  ARTICULADOS  PARA  SUS 

PROPIOS MIEMBROS,  FUERA  DE LAS CPoCAS DE  ELECC16N, PODM OBTENER  UNA 

ORGANIZAC16N  PERMANENTE  QUE  LO  INDEPENDICE DE LAS ACTIVIDADES  DE  UN  SOLO 

PARTIDO. 



A TAL  GRADO  HA  LLEGADO LA DESMOVILIZACI6N  DEL  ELECTORADO  FUERA  DE LAS 

ePOCAS  DE ELECCdN, QUE EL GOBIERNO  FEDERAL  HA  RECURRIDO A LAS CAMPAÑAS 

MASIVAS  DE  EMPADRONAMlIENTO:  ESTO  SIGNIFICA  QUE EL  APOYO.ESPECíFlC0 ESTA 
REFORZANDO LAS DEBILIDADES  DEL  APOYO  DIFUSO. EXISTE TAL  DESINTER&  POR 

VOTAR,  QUE LAS AUTORIDADES  DEL  SISTEMA  POLlTlCO  HAN  TENIDO  QUE  TOMAR 

CARTAS  DIRECTAS  EN EL ASUNTO. 

SISEMA ASOCMClONAL 

EL  SISTEMA  ASOCIACIONAL  CONSISTE  EN  UN  AGRUPAMIENTO  ORGANIZADO  DE 

UNIDADES  POLiTlCAS  QUE  AGREGAN Y ARTICULAN  INTERESES:  PARTIDOS Y GRUPOS 

DE PRESI6N. PARA MAX WEBER,  PARTIDOS  SON "LAS FORMAS DE SOCIALIZAC16N,  QUE 

DESCANSANDO  EN  UN  RECLUTAMIENTO  (FORMALMENTE)  LIBRE,  TIENEN  COMO  FIN 

PROPORCIONAR  PODER A SUS  DIRIGENTES  DENTRO DE UNA  ASOCIACf6N Y OTORGAR 

POR  ESE  MEDIO A SUS  MIEMBROS  ACTIVOS  DETERMINADAS  PROBABILIDADES  IDEALES 

O MATERIALES (U REALIZACIh DE  FINES  OBJETIVOS O EL LOGRO  DE VENTAJAS 

PERSONALES O AMBAS  COSAS) 

LOS  PARTIDOS  POLiTlCOS  AGREGAN  INTERESES,  SOCIALIZAN Y ESTABLECEN 

COMUNICACIONES  POLíTICAS;  LOS  GRUPOS  DE PRESIdN ARTICULAN  INTERESES 

SUSTANTIVOS.  LOS  PARTIDOS  RECLUTAN.  ENTRENAN Y UBICAN  AL  PERSONAL 

POLíTICO EN LOS  STATUS  DE  AUTORIDAD.  LOS  GRUPOS DE PRESldN BUSCAN EN SUS 

ACTIVIDADES  BIENES Y RECOMPENSAS. 

EN  MI%ICO  FUNCIONAN  GRUPOS DE PRESldN DE  DOS  TIPOS: lNS7YTUClONALlZADOS Y 

AN(MIC0S. LOS  PRIMEROS,  COMO LA cBpIcA_NACO Y LA CONCAMIN.  VINCULAN  SUS 

ACTIVIDADES A LAS  FUNCIONES  POLITICAS  DEL  SISTEMA DE CONDUCCl6N.  MUCHAS  DE 

U S  DEMANDAS  DEL  SISTEMA  ADAPTATIVO  TIENEN  ENTRADA A TRA&S DE  ESTOS 

ORGANISMOS  CUYOS  COMETIDOS  SON  RECONOCIDOS  OFICIALMENTE.  LOS  GRUPOS 

DE PRESldN ANiMlCOS  DEMANDAN A LAS-AUTORIDADES DEL SISTEMA- POLíTICO 

CUANDO  SUS  INTERESES  ARTICULADOS MAWRAN A TAL  GRADO  QUE  SOLO AQUEUAS 

PUEDEN  RESOLVER SlJS PETICIONES. 



INTERCAMBIOS 

EN  EL SISTEMA DE APOYO  SE  REALIZA UN IMPORTANTE  COMPLEJO DE INTERCAMBIOS 

QUE  RELACIONAN  A SUS COMPONENTES. EN  ESTE  INTERCAMBIO  CADA SISTEMA 

OBTIENE LOS BIENES  Y  POSESIONES  NECESARIOS  PARA  SU  FUNCIONAMIENTO. 

SISTEMA  DE DFUSIÓN SISTEMA DE LEGITIMACIóN 

EL CONTROL  DE LA \NFORMACldN ES LA APORTAC16N  DE  LOS  DATOS  QUE SE 

RELACIONAN  CON  EL  USO Y EJERCICIO  DEL  PODER  POLíTICO  POR  PARTE  DE LAS 

AUTORIDADES. 

LA EYALUACIdN DE LOS DATOS ES  EL  EWUICIAMIENTO DEL USO Y EJERCICIO  DEL 

PODER  POLíTICO  EN  BASE  A LA INFORMACldN  DE  LOS  ACONTECIMIENTOS. 

SISTEMA ELECTIVO SISTEMA DE DIFUSIóN 

.~ 

LA ACTITUD  FAVORABLE ES LA PREDISPOSICI6N DEL ELECTORADO  EN RELACl6N CON 

UNA OPCIóN  POLiTlCA  REFERIDA  A UNA INFORMACIbJ. SUFICIENTE  PARA  EMITIR U 
VOTO.  LOS  DATOS M LA SlNACldN POLiTlCA SON EL CONJUNTO  DE  EVENTOS  QUE 

EXPRESAN  EL  ESTADO EN QUE  SE  ENCUENTRA LA LUCHA  POLíTICA  ENTRE  LOS 

INDIVIDUOS Y GRUPOS. 

SISTEMA  DE DlFUSldN SISTEMA As0cIAcK)NAL 

LA DIVULGAC16N  DE LOS PROGRAMAS  Y  DEMANDAS  CONSISTE EN LA DlFLJSldN DE LA 

INFORMACldN  DE LOS PLANES Y DC  LOS  INTERESES  TANTO  DE LOS PARTIDOS 

POL~T~COS  COMO DE LOS GRUPOS M PRES&. ENTRE NÚCLEOS MAYORES DE 
POBLACI6N O. EN SU  CASO,  CONGLOMERADOS  SOCIALES QUE REQUIEREN  SER 

INFLUIDOS. LOS PROGRAMAS  DE ACCIdN SON DECLARACIONES  ARTICULADAS  POR LAS 

ASOCIACIONES  POLiTlCAS  MEDIANTE LAS CUALES  MANIFIESTAN  SUS  INTERESES,  A 

VECES EN FORMA  ABIERTA, OTRAS EN FORMA  VELADA. LOS  PROGRAMAS Y DEMANDAS 

REQUIEREN SER AMPLIAMENTE  DIFUNDIDOS  CUANDO LAS ELECCIONES  PERMITEN  A 

LOS PARTIDOS  UBICAR  A  SUS  MIEMBROS EN LOS  STATUS  DE  AUTORIDAD,  Y  CUANDO 

LOS GRUPOS  DE PRESldN DESEAN  JUSTIFICAR  SUS  ASPIRACIONES. 



SISTEMA DE LEGITIMACIÓN  SISTEMA ELECTNO 

LA EVALUAC16N  FAVORABLE  DEL  VOTO ES LA CAPACIDAD DE LOS  ORGANISMOS 

VALIDADOS  PARA  PONDERAR  EL  GRADO  DE  LEGITIMIDAD  DEL  VOTO  EMITIDO 

RESPECTO  DE  LOS  VALORES  POLITICOS  QUE  AUTORIZAN  OPTAR  ENTRE  ALTERNATIVAS 

VARIADAS. LA DEClSldN AUT6NOMA  DE  VOTAR  ES LA CAPACIDAD DE INDEPENDENCIA 

QUE  TIENE  EL  ELECTORADO  PARA  DECIDIR  SOBRE LA ALTERNATIVA  QUE  SE AJUSTE  A 

SUS  INTERESES  Y  QUE  COINCIDA  CON LOS  VALORES  SOCIALES.  M&XICO ES  UN 

SISTEMA POLiTlCO QUE  HACE  DESCANSAR  SUS  CIMIENTOS  POLíTICOS  EN  DOS  PAUTAS 

DE  VALOR: LA REVOLUC16N  DE 1910 Y LA CONSTITUC16N  DE 1917. 

SISTEMA  ASOCIACIONAL  SISTEMA DE LEGlTlMAClÓN 

EL PLANTEAMIENTO  DE  OBJETIVOS ES LA WPRESldN DE LOS  PLANES  POLíTICOS DE 

LOS  PARTIDOS  Y  GRUPOS  DE PRESldN RESPECTO DE LOS  INTERESES  AGdEGADOS  Y 

LOS  INTERESES  ARTICULADOS.  EL  PRESTIGIO  DE  LOS  PROGRAMAS  Y  DEMANDAS ES  EL 

ENJUICIAMIENTO  FAVORABLE  DE  LOS MISMOS CONFORME  A LAS PAUTAS DE VALOR 

POLíTICAS  Y LAS METAS  COLECTIVAS. LA DEClARACldN DE  PRINCIPIOS DE LOS 

PARTIDOS Y LA EXPRESI~N DE LOS INTERESES DE LOS GRUPOS OÉ PRESI~N 

NECESITAN  AJUSTARSE  A  LOS  VALORES  POLITICOS,  YA  QUE  DE  NO  SER  ASí,  PUEDEN 

INCURRIR EN UNA DESAPROBACldN  COLECTIVA. 

LOS  GRUPOS  DE PRESldN QUE  ARTICULAN  INTERESES  DEBEN  EXPRESAR  SUS 

DEMANDAS  AMPARADOS  EN  VALORES  POLfTICOS,  YA  QUE  POR SU PROPIA 

NATURALEZA  TIENDEN A LA INDIVIDUALIZACI6N DE SUS  OBJETIVOS. 

SISTEMA ELECTIVO SISTEMA ASOCIACIONAL 

EL  VOTO  FAVORABLE  ES LA DECISldN TACITA DE OPERAR  POR  .UNA  ALTERNATIVA 

ENTRE VARIAS OPCIONES  PRESENTADAS  POR  LOS  PARTIDOS.  LOS  CARGOS  Y 

PREBENDAS SO-POSESIONES RELACIONALES  QUE  PROPORCIONAN  LOS  PARTIDOS Y 

LOS  GRUPOS DE  PRESldN AL NúCLEO  DE PROSELITOS  QUE  APOYAN  CON  MAYOR 

FIRMEZA  SUS  CAMPAÑAS;  LOS  GRUPOS DE  PRESldN PROPORCIONAN  CARGOS  Y 

PREBENDAS  COMO  CONSECUENCIA DE LAS VENTAJAS  OBTENIDAS EN SUS 

ACTIVIDADES.  ESTE  INTERCAMBIO  ES MÁS IMPORTANTE EN LOS  PARTIDOS  QUE EN LOS 

GRUPOS  DE  PRESI6N.  SOBRE T O W  CUANDO LAS ELECCIONES  PERMITEN  EL 



RECLUTAMIENTO  PARTIDISTA, LA EMlSldN DEL  VOTO  FAVORABLE  Y LA APORTACIdN DE 

VENTAJAS. 

LOS INTERCAMBIOS QUE AQU~ SEÑALAMOS SON UN INTENTO DE FORMULAR UN 

MODELO  DE RELACldN INSUMO-PRODUCTO  QUE  EXPLIQUE LAS INTERACCIONES  DE 

LOS  SUBSISTEMAS  DEL  SISTEMA DE APOYO. 

INFLUENCIA. 

EL  SISTEMA  DE  APOYO  GENERA  INFLUENCIA  COMO  RESULTADO  DE SUS PROCESOS 

INTERNOS.  INFLUENCIA,  DE  ACUERDO  CON  PARSONS,  SE  REFIERE  A UN MEDIO 

GENERALIZADO DE INTERCAMBIO  INTERSIS*MICO  QUE  CIRCULA  EN  UN  CONTEXTO DE 

PERSUASIdN.  AL  LLEGAR  AL  SISTEMA  DE  CONDUCCIdN, LA INFLUENCIA  (COMO  INSUMO 

DE ÉSTE), SE  TRADUCE  EN  PODER POL/TICO. 

tos SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS:  MANTENIMIENTO  DE  PAUTAS, 

INTEGRATIVO  Y  ADAPTATIVO,  DEMANDAN  Y  APOYAN LA ACCI6N DEL  SISTEMA POLiTlCO 

EN  CIERTA  TENDENCIA O DIRECC16N. LAS DEMANDAS  Y EL  APOYO  PENETRAN  EL 

SISTEMA  POLíTICO  MEXICANO EN MUY DIVERSAS  FORMAS: LAS DEMANDAS  EN 

ALGUNAS  OCASIONES  RESULTAN  PELIGROSAS  PARA LAS FUNCIONES  VITALES  DEL 

SISTEMA  POLiTICO.  EN  TANTO QUEEL APOYO,  SIEMPRE  ES EL MEDIO DE PROCURARSE 

RECURSOS  Y  LEALTAD  AL  EMPRENDER  UNA ACCIdN DETERMINADA. LAS DEMANDAS  Y 

EL APOYO  COMO  CONSECUENCIA,  DEBEN  SER  REGULADAS EN  SU CANTIDAD  Y 

CALIDAD. 

EL PROCESO  MEDIANTE  EL  CUAL  SON  EVALUADAS  EN  SU  CONTENIDO  Y  ALCANCE LAS 

DEMANDAS  Y  APOYO,  PRODUCE  COMO  RESULTADO LA INFLUENCIA.  YA QUE  NO  TODAS 

LAS ASPIRACIONES  Y  RECLAMACIONES  GENERADAS EN EL AMBITO DEL SISTEMA 

POLíTICO  PUEDEN  SER  SATISFECHAS,  TOCA M SISTEMA DE APOYO  FILTRAR  TODAS 

AQUELLAS  QUE  COINCIDAN  CON LAS METAS  QUE SON PERSEGUIDAS  PARA EL SISTEMA 

SOCIAL INCLUYENTE.  DE  AQUí LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA INFORMACIdN 

QUE  LLEGA  AL  SISTEMA  POLiTICO; LA NECESIDAD DE NALUAR EL MONTO Y CUALIDAD 

DE LAS DEMANDAS Y  EL  APOYO  CONFORME  A  LOS  PATRONES  DE  VALOR  QUE  LOS 

LEGITIMA: LA PERCEPCIdN DE LA CENTRALIZACI6N O ATOMlZACldN  DE LAS 

DECISIONES  ELECTORALES  RESPECTO  DE LAS DIVERSAS  ALTERNATIVAS 

PRESENTADAS  POR  LOS  PARTIDOS;  Y EL TRASLADO DE  ESAS  DEMANDAS Y APOYO  POR 



LAS ASOCIACIONES  POLiTlCAS  ESPECIALIZADAS  (PARTIDOS POLhlCOS Y  GRUPOS DE 

PRESIdN) HACIA  LOS  CENTROS  DONDE  SE  GENERAN LAS DECISIONES DE MAS ALTO 

COSTO. 

EL  PRODUCTO  DE  CADA  UNO DE LOS  COMPONENTES  DEL  SISTEMA  DE  APOYO 

SIGNIFICA LA APORTACldN DE  CADA  CUAL  PARA  DAR  ORIGEN  A UN  PRODUCTO 

CONJUNTO  QUE  SINTETIZA  TODOS  LOS  DEMAS: INFl ,UFNCIA.  ESTA  SE  ENCUENTRA 

CARACTERIZADA POR UN FACTOR AJENO A ELLA. TAMBIEN ESTA DEFINIDA POR LA 
ESPECIFICIDAD  DE  SUS  TENDENCIAS;  OPERA  SIEMPRE  EN RAZdN DE  OBJETIVOS 

SUSTANTIVOS Y RESPONDE  A  INTERESES  CONCRETOS.  EL  PRODUCTO  INFLUENCIA 

QUE  INGRESA  AL  SISTEMA  DE  CONDUCCldN  ES  UN  INSUMO  DISPONIBLE  PARA LAS 

AUTORIDADES  DEL  SISTEMA  POLíTICO,  EL  CUAL,  LES  PERMITE  GENERAR  DECISIONES 

AUTORIZADAS. LAS DECISIONES  DE  LOS  TITULARES  DEL  SISTEMA  POLíTICO  ESTÁN 

AUTORIZADAS  EN LA MEDIDA EN QUE  ESTOS ACTúAN EN  NOMBRE  DEL  SISTEMA  SOCIAL 

INCLUYENTE. 

LA INFLUENCIA NO SIEMPRE  TIENE LA VIRTUD  DE  GENERAR  RESPUESTAS  FAVORABLES 

POR  PARTE  DEL  SISTEMA DE CONDUCC16N;  SIN  EMBARGO.  EXISTEN EN MmICO 

ALGUNOS  GRUPOS  POLiTlCOS  PODEROSOS  QUE  CUENTAN  CON LA POSIBILIDAD  DE 

OBTENER  BIENES Y RECOMPENSAS  CON  MAYOR  FACILIDAD  QUE  OTROS  SECTORES; 

TAL  ES  EL CASO  DE  CIERTOS  GRUPOS  DE PRESldN O DE  ELEMENTOS  IMPORTANTES 

DE LA OPlNldN PUBLICA  QUE  CUENTAN  CON LA AUDIENCIA  FAVORABLE  DE LAS 

AUTOWDADES  DEL  SISTEMA  DE  CONSECUCldN  DE  METAS.  EL  REGIMEN  SOCIAL  DEL 

PAIS,  QUE  COMBINA  FACTORES  CENTRALISTAS  CON  ELEMENTOS  DE  LIBRE 

COMPETENCIA,  PERMITE  QUE  ALGUNOS  SECTORES  SOCIALES  ADQUIERAN  MAYORES 

RECURSOS;  ESTOS  SECTORES  SON  LOS  QUE  CON MAS FRECUENCIA  DEMANDAN LA 

ACCldN DEL  SISTEMA  DE  APOYO  PARA  SATISFACER  SUS  INTERESES. 

SISTEMA DE CONDUCCIdN. 

EL SUBSISTEMA DE  CONDUCCldN  ES  EL  SEGUNDO  SUBSISTEMA,  DE  ESTE  MODELO. 

DEL SISTEMA  POLiTlCO  MEXICANO. EN LA MISMA  FORMA  QUE EL SISTEMA DE APOYO, 

EL SISTEMA  DE  CONDUCCldN  ESTA  COMPUESTO  POR  LOS  SUBSISTEMAS 

ADMINISTRATIVO,  MANTENIMIENTO  DE  NORMAS.  COERCITIVO  Y  DECISIONAL. 



~. 
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EL SISTEMA DE CONDUCCldN ES  EL  SUBSISTEMA  POLíTICO  DIFERENCIADO  QUE 

INGRESA INFLUENCIA (DEMANDAS Y  APOYO) CON EL FIN DE ALLEGARSE 

INSTRUMENTOS  NECESARIOS  PARA LA DlSTRlBUCldN AUTORITARIA DE LOS  RECURSOS 

DEL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

ASí,  PUES, EL SISTEMA DE  CONDUCCl6N  TIENE LA MlSldN DE  CONVERTIR LA 

INFLUENCIA  EN  PODER POLiTlCO OBLIGATORIO  PARA  TODOS  LOS  .MIEMBROS  DE LA 
SOCIEDAD  MEXICANA. A SU CARGO  SE  ENCUENTRA LA TOMA  E IMPLANTACldN DE 

DECISIONES, AS/ COMO LA APLICAC16N  DE  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  PARA LA 
CONSECUCldN  DE LAS METAS. 

SlS7EMA ADMINISTRATNO. 

ESTE  SISTEMA ES LA ENTRADA  DE LAS DEMANDAS  Y  APOYO,  QUE  EN  FORMA  DE 

INFLUENCIA  SE  DESTINAN  AL  SISTEMA  CONDUCTOR. SU FUNCIdN  CONSISTE EN LA 

IMPLANTACIdN  DE LAS DECISIONES  POLiTlCAS  EN  EL  SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE  Y 

CON  ELLO, LA DlSTRlBUCldN DE LOS  BIENES  Y  RECOMPENSAS.  EN  MI%ICO. ESTA 
CONSTITUIDO  POR LAS SECRETARhS DE  ESTADO  Y  LOS  ORGANISMOS 

DESCENTRALIZNIOS. 

EL  SISTEMA ADMlNlSTRATlVO  REALIZA  ACTIVIDADES  DE  CONTROL  SOCIAL,  SERVICIOS 

PúBLICOS  Y  SOCIALES,  Y  LABORES  ECONdMICAS.  PARA  ELLO  CUENTA CON UNA 

GIGANTESCA  ORGANIZACIdN  QUE  SE  ENCARGA  DE  COLABORAR  EN LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES  QUE LE ATAÑEN.  UNA  DE  SUS  FUNCIONES  FUNDAMENTALES CONSISTE 

EN LA SATlSFACCldN  DE DEMANDAS  QUE  PROCEDEN  DEL  SISTEMA  DE  APOYO. LA 
INFLUENCIA  ES  PROCESADA  Y  PONDERADA  EN  SU MONTO Y  ALCANCES;  NO TODO  LO 

QUE  SE  PIDE  PUEDE  DARSE.  EL  SISTEMA  ADMINISTRATIVO  FUNCIONA  DENTRO DE  UN 

MARCO  LEGAL, EL  CUAL, LE PERMITE  SATISFACER LAS RECLAMACIONES 

REGULARMENTE;  SIN  EMBARGO,  EXISTEN  CASOS  EN  QUE  ESE  MARCO  NORMATIVO 

TIENE  QUE  SER  MODIFICADO  POR U FUERZA DE LOS  GRUPOS  QUE  EXPRESAN 

DEMANDAS. LAS DECISIONES  QUE  ADOPTAN LAS AUTORIDADES  DEL  SISTEMA PoLiTlCO 

SON PUESTAS EN PRÁCTICA POR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO. ESTE COMETIDO 

DESPLAZA  A LA ADMINISTRACIdN HACIA  SITUACIONES  TENSIVAS. LOS CHOQUES NO 

MELLAN  EL  SISTEMA  DECISIONAL, SI NO LAS ESTRUCTURAS  OPERATIVAS. 

CONSECUENTEMENTE, EL SISTEMA  ADMINISTRATIVO O, ADMINISTRACIdN  PúBLICA 

COMO TAMBIw LE PODEMOS  LLAMAR,  TIENE LA MISIC% DE  PRACTICAR  ASIGNACIONES 

m- 



AUTORITARIAS DE OBJETOS SOCIALMENTE  DESEABLES  QUE EN MUCHOS  CASOS 

PROVOCAN  CONFLICTOS E IMPUGNACIONES.  LOS  IMPUESTOS,  PERMISOS,  PRECIOS, 

CONTRIBUCIONES,  SERVICIOS ETC.. NO  SON  SINO  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS DE 
OBLIGATORIEDAD  COLECTIVA. 

TODO  ELLO  HACE  DEL  SISTEMA  ADMINISTRATIVO EL SATISFACTOR BASICO DE LAS 

DEMANDAS  DEL  SISTEMA DE APOYO;  A  SU V E Z ,  TAMBIeN  ES  EL  RECEPTOR  DEL  APOYO 

POLíTICO QUE EN FORMA DE LEALTAD  SOCIAL  ES  NECESARIO  PARA LA OBTENCldN DEL 

PODER  POLíTICO  PARA LAS AUTORIDADES  DEL  SISTEMA DE CONDUCCl6N. 

SISTEMA DE MANTENtMIENTO DE NORMAS. 

EL  MANTENIMIENTO  DE  NORMAS  CONSISTE EN LA EMIS16N,  PRESERVACldN  Y 

APLlCACldN  DE LAS  LEYES GENERADAS EN LAS CAMARAS  DE  DIPUTADOS  Y 

SENADORES.  TAMBIEN ATAnE AL  FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES. 

LAS NORMAS  BASlCAS  QUE  OPERAN  EN LA LEGlSlACldN MEXICANA SON AQUELLAS 

QUE ESTAN CONTENIDAS EN LA CONSTITUC16N DE 1917. 

EL  REPARTO  AGRARIO, LA EDUCACI6N, LAS RELACIONES LABORALES, LA 
ORGANIZAC16N  GUBERNAMENTAL, LA DISTRIBUCI6N  TERRITORIAL  Y LA EXPLOTAC16N 

DE  LOS  RECURSOS  COLECTIVOS  TIENEN SU ORIGEN EN LOS  ARTíCULOS 

CONSTITUCIONALES.  TODO  ESTO  CORRESPONDE  A LAS ACTIVIDADES  DEL  SISTEMA 

SOCIAL  INCLUYENTE  QUE  SE  PRETENDEN  NOMBRAR  A  TRAVES  DE  UNA LEGlSlACldN 

GENERAL. 

LA ADJUDlCACldN DE  REGLAS  CORRESPONDE  A  OTROS 6RGANOS COMPETENTES, 

SIGNIFICA !A UBlCACldN  DE ALGUNOS  ACTORES  DENTRO  DE LA SlTUACldN SEaLADA 

POR LA NORMA. 

SISTEMA COERCITA40. 

EASTON Y WEBER  HACEN  HINCAPIk EN LA FUERZA  FíSICA  COMO  ELEMENTO CLAVE DE 

LA POLiTICA.  WEBER  ES  AUTOR DE AQUELLA  FRASE  QUE SEAALA A LA VIOLENCIA 

COMO  MEDIO  FINAL  DE  LIQUIDAR  EONTROVERSIAS. ES INDUDABLE  QUE EL EMPLEO  DE 

LA FUERZA  ES UN "MAL  NECESARIO'  QUE  TIENE  REPERCUSIONES  RESPECTO DE LA 



LEGITIMIDAD.  ESTE  SISTEMA  CONSISTE  EN  UN  GRUPO  DE  ORGANIZACIONES  QUE 

TIENEN  COMO FIN APLICAR  POTENCIAL O EFECTIVAMENTE LA FUERZA  PARA 

MANTENER  UN  ORDEN S O C I A L  DESEABLE.  DESDE  LUEGO  ESTE  ORDEN ES CONCEBIDO 

EN W 6 N  DE LA LEY IMPERANTE, NO EN SRMINOS DE LEGITIMIDAD. 

LA FUERZA  ES  APLICADA  POR  LOS 6RGANOS COMPULSIVOS  (EJERCITO.  POLICIA,  ETC.), 

PERO  DECIDIDA  POR LAS AUTORIDADES  DEL SISTEMA POLITICO. A ELLOS SE DEBE 

ACREDITAR LA DETERMlNACl6N DE USAR LA VIOLENCIA  EN  CIERTAS  OCASIONES  Y  CON 

ELLO  EXPONERSE A UNA REDUCCIbI DEL APOYO  DIFUSO.  EN S¡NTESIS. EL USO DE LA 

FUERZA ESTA SUJETO A UNA  CONFRONTAC16N  CON LOS PRINCIPIOS  EN  QUE  SE 

FUNDAMENTA LA LEGFTIMAC16N DE UN SISTEMA POLiTlCO Y COMO  CONSECUENCIA, 

CON LAS PAUTAS  DE  VALOR  QUE  TIENEN Su ASIENTO  EN EL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO DE PAUTAS. 

SISTEMA DECISIONAL 

LA COORDINAC16N  Y  CONTROL DE LOS  TRES SISTEMAS DESCRITOS ES UNA  FUNC16N 

DEL SISTEMA  DECISIONAL. EL CONCEPTO  DE  ESTE SISTEMA COINCIDE CON LO QUE 

MICHELS  DENOMINA WLEGAROUh': PARETO " E L P .  Y MOSCA T U S E  GOBERNANTEm. 

EL SISTEMA DECISIONAL  CONSTITUYE UN GRUPO DE ACTORES  POCiTlCOS 

CARACTERIZADOS  POR  TENER LA FACULTAD  SUPREMA DE ADOPTAR LAS DECISIONES 

MAS COSTOSAS:  ESTO  DERIVA  EN EL SACRIFICIO DE LA LEALTAD  COLECTIVA  EN RAZ6N 

DE LA PLANEAC16N.  PERSECUC16N Y L6GICAMENTE.  ESTOS  TIPOS  DE DEClSldN 

IMPLICAN PONER EN JUEGO LOS RECURSOS CON am CUENTA EL SISTEMA Y CON 

ELLO.  INSTRUMENTARSE  ASIGNACIONES  AUTORITARIAS  DE BIENES Y  RECOMPENSAS. 

EL  SISTEMA  DECISIONAL  TIENE  -EN MboCO- AL PRESIENTE DE LA REPhLlCA COMO 

SU  TITULAR. LAS SECRETARhS DE ESTADO.  LOS  DIRECTORES  DE  ORGANISMOS 

DESCENTRALUlADOS IMPORTANlXS, AS1  COMO  LOS  FUNCIONARIOS DE ALTA 

JERARQUíA  (SUBSECRETARIOS Y OFICIALES  MAYORES) Y LOS POLiTlCOS "SIN 

CARTERA. (SECRETARIOS PRIVADOS DEL PRESIDENTE  Y  DE  LOS  SECRETARIOS DE 
ESTADO) CONSTITUYEN EL PRIMER ChCULO QUE  RODEA  AL  PRESIDENTE TAMBIW 

TIENEN  IMPORTANCIA  LOS  EXPRESIDENTES  Y  FUNCIONARIOS DE OTROS SMENIOS. 

COMO PUEDE  APRECIARSE.  NUESTRO  CONCEPTO  EQUIVALE AL QUE LA CIENCIA 

POLíTICA  DENOMINA  'GOBIERNO";  SIN  EMBARGO.  ESTA  CATEGORfA SEkALA UN 



FORMALISMO MUY ACENTUADO.  POR  ELLO,  PREFERIMOS  EL  CONCEPTO  DEL  SISTEMA 

DECISIONAL, MISMO QUE ACUhMOS PARA  REFERIRNOS A UNA  COMBINACIdN 

FUNCIONAL DE ACTORES  EN  UNA INTERACCl6N EN LA QUE EL PODER  CONSTITLJYE EL 
CENTRO  DE ATENCIdN.  Y  DE CUYA  INTERACCldN  SE  GENERAN  DECISIONES  POLITICAS 

COSTOSAS.  CONSECUENTEMENTE,  LOS  CONCEPTOS DE MICHELS,  PARETO Y MOSCA 

CONCILIAN  CON  NUESTRA  CATEGORIA  EN LA MEDIDA  EN  QUE SE REFIEREN A GRUPOS 

INFORMALES Y PERSONALIDADES, LAS CUALES,  CON LA NoCldN DE  GOBIERNO  NO 

PODRiAN  SER  ANALIZADAS. LAS DECISIONES  COSTOSAS SON TOMADAS  POR  LOS 

GOBERNANTES,  AUNQUE  NO  SIEMPRE  CON LA FACHADA  GUBERNAMENTAL.  ESTAS 

DECISIONES SON TOMADAS  CUANDO LOS ACTORES  POLITICOS  OCUPAN  LOS  STATUS 

DE  AUTORIDAD,  AUNQUE  ESTA  NO  SIEMPRE  CORRESPONDA A LO  QUE  PRESCRIBE LA 

LEY:  EL  CONCEPTO  DE  AUTORIDAD ES UNA  CATEGORiA  POLjTICA,  NO  UNA NOCldN 

LEGAL.  ACEPTAMOS LA IDEA  DE  QUE  NO  SIEMPRE  SE  GOBIERNA EN  EL  TRONO  SINO 

TAMBIEN  DETRAS  DE EL 

EN MaICO. LAS DECISIONES MAS COSTOSAS  RECAEN  EN  EL AMBITO DE COMPETENCIA 

DEL  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA;  EN  SEGUNDO  TERMINO,  TAMBIEN  LOS  MINISTROS 

TOMAN  DECISIONES  IMPORTANTES. EL SISTEMA  DECISIONAL  SE  ENCARGA DE SEkALAR 

LOS  RUMBOS  DE ACCIdN DESEABLES: B E N f S  Y RECOMPENSAS. LA FORMULACldN  DEL 

PRESUPUESTO ANUM DE  EGRESOS  DE LA FEDER4CldN TIENE LA MISI6N DE 

DtSTRlBUlR  RECURSOS,  ASIGNAR  BIENES Y RECOMPENSAS  Y  DETERMINAR  LOS 

ALCANCES  DE LAS METAS  COLECTIVAS. 

INTERCAMBIOS. 

DEL MISMO MODO QUE EL SISTEMA DE APOYO. EL SISTEMA DE CONWCCldN OPERA 

INTERCAMBIOS  ENTRE  SUS  COMPONENTES. E S P  INTERCAMBIO  CONSISTE  EN EL PASO 

DE  INSUMOS Y PRODUCTOS  ENTRE LOS LIMITES DE CADA  SUBSISTEMA,  COMO 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA  SU  FUNCIONAMIENTO. 

SISTEMA ADMINISTRATNO SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE NORMAS 

LA APLlCACldN DE LAS REGLAS  CONSISTE  EN  PONER  EN  PRACTICA U S  NORMAS  QUE 

HAN SIDO GENERADAS  POR LAS AUTORIDADES  RESPECTIVAS. U LEGALIDAD  DE 

COMPETENCIAS  CONSISTE  EN LA INVESTIDURA FORMAL DE  LOS  ACTORES  QUE  PONEN 

EN ACCldN  EL CONTENIDO  DE LAS REGLAS. LA ADMlNlSTRACldN REQUIERE  ESTAR 



AUTORIZADA  PARA DESARROUAR SUS  ACTIVIDADES  CONFORME  A  CIERTOS  MARCOS 

JURiDlCOS QUE NORMEN SU FUNCIONAMIENTO.  DEBE  ESPERARSE  QUE  TODAS LAS 

ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS SEAN REALIZADAS  DENTRO  DE  CIERTAS  NORMAS QUE 

LEGALICEN su DESEMPE~~. 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE NORMAS SISTEMA COERCITIVO 

LA AUTORIZACIdN DEL USO DE LA FUERZA  CONSISTE  EN LA APROBACIdN  PARA  EL 

EMPLEO DE LA COMWLSldrJ FISICA  CUANDO LAS NORMAS HAN SIDO VIOMAS O 

CUANDO UNA REGLA  SANCIONATORIA  REQUIERA  SER  PUESTA  EN  PRACTICA. LA 

COACCldN FíSICA CONSISTE  EN EL EJERCICIO  DE LA VIOLENCIA  COMO  MEDIO  FINAL DE 

OBLIGAR  A  LOS  DISIDENTES  A  ADOPTAR  ACTITUDES  DISTINTAS. 

SISTEMA  DECISIONAL SISTEMA DE MANTENIMIENTO  DE N O R "  

LA RESPONSABILIDAD POR LA DEClSldN ADOPTADA  CONSISTE  EN LA ACEPTACldN  POR 

PARTE  DE LAS AUTORIDADES  SUPERIORES.  DE LA SALVAGUARDA DEL I N T E R l %  

COLECTIVO  EN  CADA UNA DE LAS OPCIONES QUE SE  ESCOGEN. LA PROMULGAC16N DE 

REGLAS  CONSISTE  EN LA LEGISLACI6N DE NORMAS  CON  APEGO A LAS DECISIONES 

TOMADAS POR LAS ALTAS  AUTORIDADES.  EL  SISTEMA POLhICO MEXICANO  GENERA LA 

MAYOR PARTE  DE LAS REGLAS  NUEVAS,  AS/  COMO LA REFORMA DE LAS YA 

EXISTENTES,  A  PARTIR DE LAS INICIATIVAS  PRESIDENCIALES  RESPALDADAS  POR EL 

CONGRESO DE LA UNI6N. 

LA EJECUCIdN DE LOS  MANDATOS  CONSISTE  EN LA REMIUC16N DE LAS ORDENANZAS 

DE LAS AUTORIDADES RE- DE  ACCIONES  DETERMINADAS. LA DECISIdN 

PoL/TICA CONSISTE EN LA DETERMMCbN DEL LOGRO  DE UN  OBJETIVO A DE 

U MoVILl~CldN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EFECTO. LA MAYOR  PARTE 

DE US DECISIONES DE LAS AUTORIDADES SE MANIFIESTAN POR SER DE UN ALTO 

COSTO; U CONSECUCl6N DE METAS PARA EL SISTEMA SOCWL  INCLUYENTE PONE EN 
JUEGO LA LEALTAD SOCIAL REPRESENTADA  EN EL SISTEMA INTEGRATIVO: NO TOWS 

LOS  MIEMBROS DE LA SOCIEDAD  ESTAN DE ACUERDO CON LOS  CAMINOS  MEDIANTE 

LOS  CUALES  SE  PRETENDEN  CONSEGUIR LAS METAS COLECTIVAS.  EN  CONSECUENCIA, 

LA EJECLJCldN  DE  LOS  MANDATOS  DEBE SER EFICAZ. A FIN DE EVITAR 



PERTURBACIONES  PELIGROSAS  PARA EL SISTEMA POLiTlCO.  IGUALMENTE.  LAS 

DECISIONES  POLiTlCAS  DEBEN  ATENDER  UN  ALTO  GRADO DE PREVISI- Y 
PLANEACIh, EN EL CONSUMO  DE  LOS  RECURSOS  PARA  LA  CONSECUCldN DE LAS 

METAS SE-S. 

SISTEMA DECISIONAL SISTEMA COERCITIVO 

LA ORDENANZA  PARA  EL  EMPLEO DE LA FUERZA  CONSISTE  EN  UNA DEClSldN POLíTICA 

QUE  SE  CARACTERIZA  POR UN  ALTO GRADO DE  COERCITIVIDAD.  EL  RESPALDO 

COlr'PULSIVO  A  LAS  DECISIONES DRkTlCAS CONSISTE  EN EL USO  DE  LA  VIOLENCIA 

PARA  IMPLANTARLAS  AUN  CONTRA  ACTITUDES Y CONDUCTAS  OPUESTAS.  WEBER 

DEFINE  AL  ESTADO  COMO LA ENTIDAD  POSEEDORA  DE LA CAPACIDAD FINAL DE  USAR 

LA FUERZA  QUE  MONOPOLIZA.  EL  USO DE LA FUERZA  DEBE  PRACTICARSE  CUANDO  NO 

EXISTA  OTRO  MEDIO  DISPONIBLE  PARA  REDUCIR  LAS  DISIDENCIAS. 

SISTEMA COERCITIVO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

LA EFECTIVIDAD  CONSISTE  EN EL USO  DE  RECURSOS &LEOS PARA  AUXILIAR LA 
PRACTICA DE UNA  MEDIDA  ADMINISTRATIVA  ESPECIFICA  QUE  CHOCA  CONTRA 

RESISTENCIAS.  LOS  RECURSOS  ORGANIZACIONALES  CONSlSvEN  EN MeODOS Y 
T&NICAS QUE PONEN EN CONDICIONES  DE  ACTUAR,  COORDINADAMENTE,  LAS 

PRACTICAS  COMPULSIVAS.  LOS  ACTOS  ADMINISTRATIVOS  SE  ENFRENTAN 

CONSTANTEMENTE  CON  OPOSICIONES QUE SOLO  PUEDEN  SER  VENCIDAS  POR MEDIO 

DE  SANCIONES  NEGATIVAS  CONTRA  LOS  RESPONSABLES DE LAS  IMPUGNACIONES. 

TOWS LOS  INTERCAMBIOS  DESCRITOS  DEBEN SER TOMADOS  COMO UN INTENTO  DE 

SISTEMATIZAR LAS RELACIONES DE INSUMOS Y PROWCTOS DE LOS  SUBSISTEMAS.  ES 

OPORTUNO  ACENTUAR EL CARkTER HIPOT&ICO Y TENTATIVO  DE  ESTOS 

INTERCAMBIOS. 

EL PODER POLhlCO ES EL PRODUCTO DEL SISTEMA  POLiTlCO  QUE ATAfiE A  TODOS 

LOS  MIEMBROS  INDIVIDUALES  Y  COLECTIVOS DEL SISTEMA SOCIAL. TOCA  AL SISTEMA 

DE  CONDUCCldN  PROCESAR  LOS  RECURSOS  NECESARIOS  PARA  ORIGINARLO.  EL 

PODER  POL¡TICO  ES LA RESPUESTA  INTEGRAL  DEL  SISTEMA  POLiTlCO A LAS 
DEMANDAS Y APOYO  QUE  PROCEDEN M LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES 

DIFERENCIADOS:  ESTO  ES. EL PODER POLiTlcO ES  EL  PRODUCTO BASIC0 DEL 
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SISTEMA POL~TICO QUE  CONTRIBUYE A LA CONSECUCl6N  DIRECTA  DE  LAS  METAS DEL 

SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE. 

DE ACUERDO  CON  PARSONS, EL PODER POL/flCO Es CONCEBIDO  COMO  LA 

CAPACIDAD  QUE  TIENE EL SISTEMA  POL¡TICO DE CONTROLAR EL SISTEMA SOCIAL EN 
SU CONJUNTO Y MOVILIZARLO  COMO  UN  BIEN  TOTAL EN PRO DE LAS METAS 

COLECTIVAS. EL PODER  POLiTICO  SE  DISTINGUE POR DOS CARACTERkTICAS: 

GENERAuu\Cl6N Y DRASTICIDID. 

LA GENERALWCI&N CONSISTE EN LA CAPACIDAD  QUE  TIENEN LAS DECISIONES 

POLiTlCAS DE LAS  AUTORIDADES  PARA  IMPLANTARSE SOBRE TODOS  LOS  MIEMBROS 

DEL  SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE; LA DRASTICIDAD ES LA APLlCACldN COERCITIVA DE 
LAS DECISIONES  POLiTlCAS  QUE  ENFRENTAN  RESISTENCIAS.  EN  REALIDAD  AMBOS 

ELEMENTOS: . GENERALIZAC16N  Y  DRASTICIDAD. SON COMPLEMENTARIOS  Y 

CONSECUENTES;  NO  ES  POSIBLE  UNA  EXTENSldN  GENERALIZADA  DE  LAS  DECISIONES 

COSTOSAS  SIN EL E m 0  DE MEDIOS  COERCITIVOS; LOS MEDIOS  COERCITIVOS 

FUNCIONAN  EN RAZ6N DE LA RESISTENCIA  QUE  SE  PRESENTA ANTE LAS DECISIONES 

POLhCAS DE NAN- NORMALMENTE  GENERAL 

EL SISTEMA  POLfTlCO  ESTA SWETO A UNA CANTIDAD MUY VARIADA DE  TIPOS DE 
DEMANDAS DE APOYO QUE  SON  FILTRADOS AL SISTEMA DE CONDUCCIdN POR  MEDIO 

DEL  SISTEMA DE APOYO. LA INFLUENCIA  ES  EL  PRODUCTO  QUE  COMO  INSUMO PAR4 

EL SISTEMA  DE  CONDUCCl6N  DA  ORIGEN  AL  PODER  POLfTICO. LA ADM/N/SnZAC/bN, EL 

MANTrNlM/ENTO DE NORMAS, LA CO€RC/77vIOAo OR- Y U S  DEClSlOMES 
COSTOSAS SON LOS  ELEMENTOS DE CUYOS  PROCESOS EL PODER POLhlCO EGRESA 

DEL SISTEMA DE  CONSECUC16N DE METAS, PARA  CONVERTIRSE EN MEDIDAS 

TERMINANTES DE  OBLIGATORIEDAD  GENERAL  PARA  LOS  MIEMBROS  INDIWDUALES Y 

COLECTIVOS  DEL SISTEMA SOCIAL  INCLUYENTE. 

EASTON SEÑAU A  LAS DEC/S/ON€S Y ACCKlNES COMO  LOS  PRODUCTOS  DEL SISTEMA 

POLíTICO;  ALMOND SE REFIERE  A  LA FORMuLACI6N DE Anrprrc\C/bnr Y AAIUDICAC/& 

DE REGLAS. NOSOTROS PREFERIMOS EL POLKR POfhCO COMO  PRODUCTO BASIC0 

DE ESE SISTEMA. EN REALIDAD EL PODER poLinco C-ISTE w UNA SERIE DE 

PALABRAS. LA MOVIUZAC~N M: LOS ~ ~ c m s o s  COLECTIVOS Y EL .ZFECTO SOBRE u 
DECISIONES  Y  ACCIONES  QUE  SE  CARACTERIZAN  POR UN ELEVADO  COSTO; EN OTRAS 
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LEALTAD  SOCIAL. POR OTRA PARTE, EL PODER Pochlco NORMALMENTE  SE S E W  

POR  OPERAR EN FORMA DE  REGLAS DE OBLIGATOREDAD COLECTIVA. 

EN M ~ I C O  EL SISTEMA POLITICO ESTA CARACTER~UOO POR UNA TENDENCIA A 

CENTRAL-  FUNCIONES  QUE OTROS SUBSISTE"  SOCIALES  DIFERENCIADOS 

ASIGNAN A COLECTIVIDADES  AJENAS  A LA POLhlCA.  EL SISTEMA POLiTlCO  MEXICANO 

REALIZA  ACTIVIDADES QUE TAMBlCN  ATAIÜEN AL SISTEMA  ADAPTATIVO.  GRAN 

CANTIDAD  DE  ORGANIZACIONES  ECON6MICAS PúBLICAS HAN SIDO ESTABLECIDAS  EN 

EL SISTEMA ADAPTATIVO  EN  COINCIDENCM  CON LOS PLANES DE CONSECUCldN DE 
LAS METAS  COLECTIVAS. TAMBleN  EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PAUTAS  ES 

INFLUENCIADO  POR EL SISTEMA POL/TICO;  ESTO  ES.  LOS  VALORES  GENERALES  QUE 

EXPRESAN  LOS  PRINCIPIOS  EN  QUE  SE  ASIENTA EL SISTEMA SOCIAL MEXICANO, 

COINCIDEN  CON LAS ASPIRACIONES  HEREDADAS  POR LA REVOLUCI6N DE 1910. 

FINALMENTE, EL SISTEMA INTEGRATIVO.  QUE  AMALGAMA  LOS  COMPONENTES  DEL 

SISTEMA SOCIAL  INCLUYENTE  REQUIERE  DEL  AUXILIO  DRASTICO  Y  GENERALIZADO  DEL 

PODER PoLhlCO PARA  REALIZAR  SUS  FUNCIONES. 

EL PODER POLiTlCO NO  PUEDE  SER  CONCEBIDO  COMO UN ELEMENTO  QUE  FUNCIONA 

DENTRO  DE  UN  PROCESO  INTERNO DE LAS COLECTIVIDADES SOCIALES. TODO LO 

CONTRARIO, EL PODER  POLITICO  DEBE  SER  ÚNICAMENTE  CONSIDERADO  COMO  UN ' 

PRODUCTO  DEL SISTEMA POLíTICO  QUE  SE  DESTINA  A  TODOS  LOS  MIEMBROS  QUE 

HABITAN EL TERRITORIO  SOBRE  EL  QUE  FUNCIONA EL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. 

EL PODER  POLiTICO  CORRESPONDE  AL  ESFUERZO  ORGANIZADO DE TODOS LOS 

MIEMBRQS DU SISTEMA DE CONSECUCI~N DE METAS PARA APORTAR ENERG~S EN 
PRO DE IA SOCIEDAD  MEXICANA EN SU C W W O .  



EL IMPERIO  DE  LOS S A 6 1 0 5  EN  LOS  ASUNTOS  PÚBLICOS  TIENE  SU  ORIGEN EN LAS 

IDEAS DE PLAT6N.  POSTERIORMENTE SAINT SIMON Y  VEBLEN R E A L W O N  UNA 

APOLoGiA DE LA INTERVENCI6N DE LOS  EXPERTOS  EN LA POLiTICA.  MODERNAMENTE. 

JAMES  BURNHAM  Y JEAN MEYNAUD HAN REALIZADO IMPORTANTES ESTUDIOS  ACERCA 

DEL  PAPEL  DE LA "TECNOCRACIA" EN LAS TAREAS  GUBERNAMENTALES. 

PARA MEYNAUD. U INSERCI6N  DE LOS TkNICOS DENTRO  DE LA POLíTICA  SE  APOYA 

EN EL DESARROLLO  DE  COMPETENCIAS  ESPECIALIZADAS.  NOSOTROS  SUSTENTAMOS 

LA IDEA  DE  QUE LA TECNOCRACIA  ES  UN  SISTEMA DE ACCI6N DIFERENCIASE DE 

OTROS COMPORTAMIENTOS POL~TICOS. LA CWSIDERACI~N DE LA TECNOCRACIA 

PERMITE DIFERENCIAR LOS COMPORTAMIENTOS TECNOCR~ICOS DE LAS MASAS 

COMO  UN S ISTEh DE  CONDUCTA  TIENE  RELEVANCIA  EN LA MEDIDA EN QUE  NOS 

TOTALES  DE  ACTUAC16N SOCIAL INDIFERENCIADA. 

CONSECUENTEMENTE,  ES DE VITAL IMPORTANCIA  DETERMINAR  CON  TODA  PRECIS16N 

EL CARACTER  DE LA INTERVENCdN TECNOCRATICA  EN LA VIDA  POLíTICA,  AS/  COMO 

LAS CARACTERiSTlCAS  DE  LOS  TECN6CRATAS. 

TENEMOS LA INTENCI6N EN  EL  PRESENTE CAPhJLO. DE DEFINIR  CON LA MAYOR 

PRECIS16N  POSIBLE, EL COMPORTAMIENTO  DE LA TECNOCRACIA.  CON  TAL  MOTIVO, 

RECURRIREMOS  A LA INTEGRACdN U€ UN ESQUEMA CoNcEpruAL QUE  PERMITA LA 

COMPRENS16N DE LA TECNOCRACIA  COMO  UN  ESTILO  DIFERENCIADO DE 
COMPORTAMIENTO POLhICO. TAL  ESQUEMA  CONCEPTUAL  LO  OBTENDREMOS DE LAS 

APORTACIONES DE JAMES  BURNHAM. JEAN MEYNAUD. MAX WEBER. JOSEPH  HODARA Y 

MARCOS KAPLAN. 

V.l CONCEPTO. 

LA DEFINIC16N DE LA TECNOCRACIA ES DE VITAL IMPORTANCIA PORQUE PERMITE 

DISTINGUIR EL PAPEL DE LOS  EXPERTOS  EN LA P O L k A .  DIFERENCIANDOLO DE 
OTROS ROLES SIMILARES O EQUIVALENTES. ANTES DE LLEGAR A UN  CONCEPTO 

DEFINITIVO DE LA TECNOCRACIA,  ESTUDIAREMOS LAS IDEA8 DE BURNHAM Y 

MEYNAUD. 



BURNHAM  SOSPECHA  QUE U CAPITALISMO TIENE  SUS  DIAS  CONTADOS.  EL  ESTADO 

ASUMlRA  EL  DOMINIO  DE  LOS MEDIOS DE  PRODUCCIdN  Y M FRENTE DE  CL  SURGIRA 

UNA  NUEVA  CLASE SOCIAL QUE SE ENCARGAW DE  DIRIGIRLE:  LOS "MANAGERS' O 

G€RENT€S. LA ASUNC16N M POOER DE LA U T E  DE  GERENTES  SE  REALIZARA POR SU 

ELEVADA  ESPECIALIZACI6N  PARA EL MANEJO DE LOS  MECANISMOS DE DIRECC16N Y 

POR LA INCAPACIDAD  DE LAS MASAS  PARA  GOBERNAR. 

LOS MANAGERS,  DICE  BURNHAM,  SON  LOS  DIRECTORES DE LAS EMPRESAS, LOS 

INGENIEROS  DE PRODUCCdN Y LOS "TECM6CRATAS'.  ELLOS  CONTROLAN  LOS MEDIOS 

DE PRODUCCldN  AMURALIADOS EN SU  RIGUROSA  ESPEGIALIZACIdN.  POSESIONADOS 

DE  LOS  MEDIOS  DE  PRODUCCIóN. LOS MANAGERS S E W  CAPACES  DE  MANIPULAR El 

PODER  POLITICO. 

AUNQUE LA CATEGORíA DE MANAGER  QUE  EXPONE  BURHAM ES IMPRECISA.  TIENE LA 
VIRTUD DE AYUDAR  A  ESTUDIAR UNA CORRIENTE  POL¡TICA DE RECIENTE  APARICI6N. 

PARA  MEYNAUD. LA TECNOCRACIA ES UN  ESTILO PoUTlCo INNOVADOR  QUE  TIENDE  A 

DESPLAZAR DE SUS  POSICIONES  A  LOS POLiTlCos TRADICIONALES. EL CONCEPTO DE 
LA TECNOCRACIA LO DERIVA DE UNA IDEA ULTERIOR DE LA T~CNICA. MEYNAUD OPINA 

QUE ALGUNOS SCNICOS*W SON POTENCIALMENTE TECN~CRATAS. EL T~CNICO ES 
TODO  AQUEL  PERSONAJE  QUE  AMPARADO EN UN CIERTO  TIPO  DIFERENCIADO  DE 

SABER,  TIENE  CAPACIDAD  PARA  ACTUAR  EN  UN AREA Dl3 CONOCIMIENTO 

DETERMINADA;  TECNóCRATA  ES  AQUEL  QUE  AMPARADO EN UN  CONOCIMIENTO  DADO 

PUEDE  ACTUAR  POLlTlCAMeNTE EN NOMERE  DE  ESE  SABER, O ACONSEJAR EN TORNO 

DE  SUS  CONOCIMIENTOS.  EN  ESTE SENTIDO, EL TECNdCRATA ES UN  T6CNICO 

POLíTICAMEME ACTUANDO.  AS¡.  PARA  MEYNAUD LA TECNOCRACIA  ES T L  EJERCICIO 

DE  PODER  QUE SE FUNDA EN LA C0MPETENCIAg.'O' LA TECNOCRACIA  COMO  UNA 

FORMA DE WERCER  UN  PODER  COINCIDE  CON  NUESTROS PLANEAMIENTOS 

ANTERIORES.  EN  ESTE  SENTIDO, N CONCEPTO DE TECNOCRACIA  ESTARA 

INTIMAMENTE LIGADO A LA PROBLEwTlCA DEL  PODER.  AHORA BIW. DEBEMOS 

MENCIONAR  QUE  MEYNAUD  DISTINGUE  LOS  TECNdCRATAS  G€N€RAL/STAS DE LOS 

TECN6CRATAS  EXPERTOS.  LOS  PRIMEROS SON LOS CONOCEDORES  DE  LOS  GRANDES 

CONJUNTOS,  SU VlSIdN PERMITE EL MANEJO DE SECTORES  MAYORES;  EL  EXPERTO  ES 



CONOCEDOR DE  UN AREA ESPECíFICA  DEL  SABER,  SU ESPECIALIZACIdN  PERMITE EL 
MANEJO  DE  PROBLEMAS  CONFIABLES  SOLO  A TlkNICOS EN LA  MATERIA. 

SINTETIZANDO.  MEYNAUD  APUNTA  QUE  LA TRANSlCldN DE  LA TkNICA A U 
TECNOCRACIA  SE  REALIZA  CUANDO EL  TeCNICO  ADQUIERE LA CAPACIDAD DE TOMAR 

DECISIONES  POLíTICAS O INFLUIR  SOBRE  QUIENES  LAS  TOMAN. 

LA POLhCA Y LA CIENCIA. 

LA INTERACCldN ENTRE LA POL¡TlCA Y LA CIENCIA ES  EL  FENdMENO  QUE  AQUi  SERA 

PLAMEADO.'~ 

SI CONSIDERAMOS  LA  TECNOCRACIA  COMO EL EJERCICIO DE UN  PODER  FUNDADO  EN 

EL  SABER,  NO  TRATAMOS  DE  PRECISAR  LOS  ALCANCES  TE6RICOS  DEL  PROPIO  SABER. 

SINO SU GRADO  DE INSERCIdN  EN U VIDA  POLiTICA.  EN  TAL  SENTIDO.  QUEREMOS 

DESCRIBIR EL PAPEL DE LA  TECNOCRACIA  COMO  SUBSISTEMA DEL SISTEMA POLiTlCO 

EN RElACldN CON OTROS SUBSISTEMAS Y EL AMBITO. A  PARTIR DE ESTO,  LO 

PRIMERO  QUE  HAREMOS  SERA  ADOPTAR  UNA DEFlNlCldN PRECISA Y LIMITADA  DE  LA 

POLíTICA. EL CONCEPTO  DE  POLíTICA  QUE  CONSIDERAMOS  CUMPLE CON  NUESTROS 

DESEOS ES  EL DE MAX WEBER.  PARA  EL,  UNA ACCIdN TIENE EL CARkTER POLíTICO 

"CUANDO Y EN LA MEDIDA' EN QUE  DIRIGE  EL  ESTADO O TIENDE  A  INFLUIR EN SU 

DIRECCIm. EN OTRAS PALABRAS.  LA  POLiTlCA  ESTA  CARACTERIZADA  POR LA 

APROPIACdN  DEL PODER O POR  UNA  NUEVA DlSTRlBUCl6N O ATRlBUCldN DEL MISMO. 

MAX WEBER DEFINE u POL~TICA COMO "LA DIRECCI~N o LA INFLUENCIA DE LA 

DIRECC16N.  DE  UNA ASOCIACI6N  POLíTICA,  LO  QUE HOY EQUIVALE  A  DECIR  UN 

ESTADOg.'03 

TAL  COMO  FUE  DEFINIDA,  PARA  WEBER LA POÚTICA  SIGNIFICA  EL  "ESFUERZO  POR 

COMPARTIR EL PODER O INFLUIR EN SU  DISTRIBUC16N".'04ENTRE LOS  GRUPOS  QUE 

OPERAN EN EL ESTADO O LOS  ESTADOS  MISMOS.  EN  ESTE  SENTIDO,  QUIEN  PARTICIPA 

EN  POLíTICA  LUCHA  POR  OBTENER EL  PODER COMO MEDIO  PARA  CONSEGUIR  FINES 

IDEALES O EGOíSTAS. O EL "PODER  POR  EL  PODER MISMO" PARA  GOZAR  DEL 

SENTIMIENTO DE  PRESTIGIO  QUE  PROPORCIONA. 



EL ACTOR  QUE  JUEGA EL ROL  POLlTlCO  TIENE  PARA  WEBER  DOS  OPCIONES:  VIVIR 

"PARA' LA POLíTICA O VIVIR *O€* LA POLITICA.  ESTAS  FORMAS DE HACER  POLíTICA, 

AUNQUE  NO  EXCLUSIVAS, SON LAS NORMALES. 

EL QUE  VIVE  PARA LA POLhlCA TIENE  EN  ELLA SU FUENTE  REGULAR DE INGRESOS, 

AUNQUE SEGúN WEBER  DEBIERA  BUSCARLOS  FUERA DE LAS IMPLICACIONES 

POLITICAS. 

HISTdRICAMENTE, LA APARlCldN DEL  POLITICO  DE VoCACl6N COINCIDE  CON LA DEL 

FUNCIONARIO  PROFESIONAL.  SEnALA  WEBER  QUE EL  PAPEL DEL SEGUNDO  SE 

DESEMPEtb EN  APOYO  DEL  PRIMERO.  AMBOS DESARROUN SUS ACTIVIDADES  CON 

VOCACldN PORQUE LA REALIZAN  PROFESIONALMENTE. EL POLíTICO  ADQUIERE LA 

RESPONSABILIDAD  INTRANSFERIBLE  DE  LUCHAR  POR  OBTEN 1R EL PODER;  EL 

FUNCIONARIO,  POLíTICAMENTE  IRRESPONSABLE,  DEBE  EJECUTAR LAS DECISIONES 

DEL  POLíTICO  RESPONSABLE. 

WEBER DESEA  PONER EN CLARO  QUE  EXISTEN  DOS TIPOS DE FUNCIONARIOS: LOS 

FUNCIONARIOS POlf77COS Y LOS FUNCIONARIOS  ADMINISTRATIVOS. LOS  PRIMEROS 

PUEDEN SER  REMOVIDOS  LIBREMENTE  DE  ACUERDO  CON LAS DIRECTRICES DE LOS 

POLITICOS;  LOS  SEGUNDOS  TIENEN  CARACTER  DE  INAMOVILIDAD  POR  CONTAR  CON 

UNA  RIGUROSA  ESPECIALIZACIdN  EN LAS FUNCIONES  QUE  REALIZAN;  SIN  EMBARGO, 

EN APOYO A LAS LABORES  DEL  POLiTlCO  DE  VOCACIdN,  AMBOS  FUNCIONARIOS  HAN 

REQUERIDO  DEL  "ENTRENAMIENTO  EN LA LUCHA  POR EL PODER" Y EN LAS TACTICAS 
DE LA POLíTICA  PRACTICA 

PESE  A  TAL  ENTRENAMIENTO.  EL  FUNCIONARIO  NO  DEBE  "HACER"  POLíTICA  SINO  UNA 

"ADMINISTRAC16N  IMPARCIAL'. 

LAS IDEAS WEBERIANAS SON CLARAS. SOLO  LOS POL~TICOS QUE ESTAN SEPARADOS 

DE LOS MEDIOS ADMINISTRATIVOS SON LOS QUE  PUEDEN HACER  POLITICA. LOS 

RECURSOS,  NO DEBEN HACER POLITEA SINO AUXILIAR AL POLITICO PROFESIONAL. 

ESTA VISldN ROMPE  CON  NUESTRA  HIP6TESIS;  PARA  NOSOTROS. EL  POLiTlCO DE 
VOCACI6N NO  SOLO  ES M PoLhlCO PROFESIONAL, SINO TAMBlCN  EL  FUNCIONARIO, 

SIEMPRE Y CUANDO,  COINCIDIENDO  CON  WEBER, OSTENTE UN "SENTIMIENTO DE 
PODER'. MAS AúN. LA VoCACldN POLíTICA  REBASA LA PROFESIONALiZACIdN DE 

FUNCIONARIOS,  EXPERTOS  EN  EL APOYO ADMINISTRATIVO Y EN EL MANEJO  DE  LOS 



QUIENES LA DESEMPEQAN.  WEBER  TIENE RAZ6N EN  DECIR  QUE  EL  POLiTlCO DE 

VOCACldN  DEBE  EJERCITAR LA POLíTICA  COMO PROFESdN. PERO  TAL  IDEA ES LA DEL 

POLíTICO  TRADICIONAL  DE  APTITUDES  INNATAS.  EMPERO,  EN  NUESTRO  ENTENDER, 

OTROS PROFESIONALES  PUEDEN  TENER LA VOCACI6N POLhlCA AÚN  TENIENDO 

OTRAS VOCACIONES Y FINALIDADES. EN  ESTE  SENTIDO, LA VOCACl6N poL/IICA, DE 
ACUERDO  CON  WEBER,  DERIVA DE UNA  CONEXI6N  SENTIMENTAL O MATERIAL  CON  EL 

PODER. CONSECUENTEMENTE,  PESE A QUE  CIERTOS  ACTORES DESEMPEW ROLES 

ALEJADOS  DE LA POLiTICA.  COMO  SON LA CIENCIA O LOS  NEGOCIOS.  PUEDEN TENER 

UNA  VOCACl6N  POLiTlCA  ARRAIGADA  QUE  LOS  IMPULSE A ACTUAR EN PRO DEL 
PODER.  EN  ESTA  FORMA,  DEBEMOS  PREGUNTARNOS  ACERCA DE LAS CUALIDADES DEL 
POLiTICO  POR  VOCACI6N. MAX WEBER  SEfiALA  QUE EL ATRIBUTO  CARACTERiSTlCO 

DEL  POLíTICO  POR VOCACl6N  ES  EL  "SENTIMIENTO DE PODER'.  ESTO  ES, LA 

CONCIENCIA DE LA INFLUENCIA  QUE  SE  EJERCE  SOBRE  OTROS  HOMBRES Y DEL 

MANEJO  DE  LOS  ACONTECIMIENTOS  HIST6RICAMENTE  IMPORTANTES. 

TRES  SON LAS CUALIDADES  DEL  POLiTICO  CON  VOCACIdN: PASI6N, SENTIDO DE 

PROPoRCldN Y RESPONSABILIDAD. 

1) PASIóN: SENTIDO  DE  CONCRETlZACldN Y EVOC16N POR LA CAUSA  DEFENDIDA; 

2) SENTIDO  DE PROPORCIóN: MEDIO  DE  PERMITIR  QUE LA REALIDAD  OPERE  SOBRE 

EL  POLiTICO.  PERCIBIkNDOLA  CON  CALMA Y CONCENTRAC16N.  ES LA DISTANCIA 

QUE  MEDIA  ENTRE EL HOMBRE Y LOS OBJETOS QUE LE RODEAN; 

3) RESPONSABILIDAD: GUíA  DE LA ACC16N  PARA  EL  LOGRO DE LA CAUSA  QUE  SE 

DEFIENDE. 

TODO LO ANTERIOR,  WEBER LO SINTETIZA MAGISTERIALMENTE  EN  UNA  SENTENCIA: 

'LA POL¡TlCA  SE  HACE  CON LA CABUA, NO  CON LAS OTRAS PARTES DEL CUERPO O 

DEL  ESP!RITW1M;  SIN EMWGO. NO  SE  TIENE LA VOCACl6N POLhlCA C O M M A  SI U 

PoCfTlCO  DESCONOCE  QUE EL INSTRUMENTO  CLAVE EN LA PCLfTlCA ES LA FUERZA. 

WEBER ESCRIBE  QUE T L  MEDIO  DECISIVO  EN LA POLiTICA  ES LA VIOLENCIA"06.  EL 

POLhlCO POR  VOCAC!&  TIENE "DURAS TABLAC QUE ROMPER SI DESEA 

CONSIDERARSE  COMO  TAL.  PARA  WEBER,  EL  HOMBRE  NUNCA  HUBIERA  CONSEGUIDO 

LO  POSIBLE SI NO HUBIESE  TRATADO DE LOGRAR  LO IMPOSIBLE. EL POLblCO DE 
VoCACl6N ES  UN  HOMBRE  QUE  PUEDE  RESISTIR EL QUEBRANTAMIENTO DE SUS 



. 
" 

" 

ESPERANZAS:  "SOLO  AQUEL  QUE  ES-  CONVENCIDO DE NO  DESINTEGRARSE  CUANDO 

EL  MUNDO  DE SU PUNTO  DE  VISTA, SEA DEMASIADO  MEZQUINO  PARA  MERECER  LO 

QUE EL PRETENDE  OFRECER,  SOLO  AQUEL  QUE  ENFRENTE  A  TODO  ESTO  PUEDE 

DECIR  'A  PESAR DE TODO,  TIENE LA VOCACIb POLITICAol'".  ESTA BELLA FRASE  DE 

WEBER  UNICAMENTE  ES  APLICABLE  A LA POLITICA.  SIN  EMBARGO, LA VoCACldN NO LE 

ES  EXCLUSIVA. LA CIENCIA TAMBIm PUEDE  DESEMPEkARSE  CON  VOCAC16N. 

PODEMOS  ADELANTAR  QUE EL  TECN6CRATA  VINCULA  AMBAS  VOCACIONES:  POLiTlCA 

Y CIENCIA. 

ENUNCIA  WEBER  QUE LA VOCACldN  ClENTIFlCA  PARTE DE UN  PROCESO HISTdRICO DE 

ESPECIALlZACIdN  DE LAS DIFERENTES RAMAS DEL  SABER  QUE TIENDE  A 

INCREMENTARSE.  A  TRAVES  DE LA ESPECIALIZACIdN,  EL  CIENTIFICO,  PUEDE  LLEGAR  A 

SENTIR  LA  PLENI'UD  DE  HABER  REALIZADO  ALGO  VALIOSO  A LO  LARGO  DE SU VIDA. 

ACTUALMENTE  LOS  PRODUCTOS  CIENTíFICOS MAS VALIOSOS  SON  OBRA DE 

ESPECIALISTAS.  EL  PAPEL  DEL  CIENTiFICO  SE  COMPLICA  CUANDO  REALIZA  COMETIDOS 

ACADh"0S. UN PROFESOR  NO  DEBE  HACER POLITEA EN LAS AULAS,  SOBRETODO 

"CUANDO  HA  DE  OCUPARSE  DE LA POdTlCA DESDE EL PUNTO DE VISTA  CIENTIFICO".'o* 

TAMPOCO  DEBEN  HACER  POLíTICA EN LAS AULAS  LOS  ALUMNOS. LA UBlCACIdN  EN 

POSICIONES  POLíTICAS  DADAS  NO  PUEDE  VINCULARSE  AL  TRATAMIENTO  DOCENTE  DE 

LA POLITICA. EN UNA  ASAMBLEA PúBLICA  ES  OBLIGACIdN OCUPAR  POSICIONES 

POLITICAS;  EN  UNA  AULA,  LA  CIENCIA  ES  IMPARCIAL.  WEBER  EXPLICA  QUE SI A 

ALGUIEN  SE  LE  OCURRIESE  PREGUNTAR EL  PORQUE  DE  TODO  LO  DICHO,  SE LE DEBE 

RESPONDER  QUE  EL  AULA  NO ES  EL LUGAR  DONDE  DEBE  ACTUAR  EL  "DEMAGOGO O 

PROFETA".  EL  PROFESOR  NO  ES UN  POLíTICO O CAUDILLO,  SINO  UN  CATEDRATICO. 

LAS PROFECíAS  EXPUESTAS  DESDE LAS AULAS,  ASIENTA  WEBER,  FORMARAN  SECTAS 

FANATICAS,  NO  COMUNIDADES  CIENTIFICAS. 

COINCIDIMOS  CON  WEBER;  EL  CIENTíFICO DE LA POLITICA O DE  CUALQUIER OTRA 

RAMA DEL SABER, NO DEBE TOMAR POSICIONES POLITICAS DE HECHO EN LA 
UNIVERSIDAD,  PERO SI FUERA  DE  ELLA. LA CIENCIA ES UNA  COMPETENCIA DE 

PRIVILEGIADOS  QUE  LES  PERMITE  OCUPAR  STATUS  SOCIALMENTE  CODICIADOS, TAL 

COMO ES  EL  CASO  DE  LOS  FíSICOS  NUCLEARES Y DE  LOS TkNICOS DE LA ALTA 

ADMINISTRACIdN.  EN  NUESTRO  ENTENDER, NO ES LA CIENCIA LA QUE  PARTICIPA.  SINO 

LOS HOMBRES QUE LA CULTIVAN. TECN~CRATA ES AQUEL QUE PARTICIPA EN LA 

'o?w VvEoEq o p .  m.. p. m. ' 9 4 "  w. m.. p. 211. 
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POLiTICA AMURAUUX) EN SUS CONOCIMIENTOS  CIENTh%OS.  RECORDEMOS  QUE U 
TECNOCRACIA  ES  UN SISTEMA DE CONDUCTA  QUE FUNCIONA DENTRO DEL SISTEMA 

POLiTICO Y QUE  TIENE  COMO  META  AFECTAR LAS DECISIONES  QUE  SE TOMAN EN LA 

CIMA. EN TAL  SENTIDO. LA CIENCIA  ES UNA ESTRUCTURA DE PODER PORQUE  PERMITE 

A QUIENES LA DESARROLLAN, POR LOS  STATUS SOCIALES QUE  OCUPAN,  INFLUIR  EN 

LAS DECISIONES  POLiTICAS. 

LA CIENCIA Y LA POLfTlCA  TIENEN EL FACTOR W O N  DE SER  ESTRUCTURAS DE 
PODER. LA TECNOCRACIA EN ESTE SENTIDO, ES LA COMBlNACldN DE AMBAS 

ESTRUCTURAS,  CUYO  MODULO  DE  INTERACCICh  ES EL POER. 

INTERACCI&N  ENTRE LA POlhlCA Y LA CIENCU 

MARCOS  KAPLAN  OPINA  QUE  "SE HAN EFECTUADO MAS PROGRESOS ClENTiFlCOS EN 

TRES O CUATRO  &CADAS  QUE EN TODA LA HISTORIA  ANTERIOR*.109  NOSOTROS 

AhDIRiAMOS QUE  ESE  PROGRESO SE HA BASADO EN UN PROGRESO  ACUMULADO 

ANTERIOR.  PERO EL HECHO DE QUE U HUMANIDAD  SE  ENCUENTRE EN UNA  ETAPA 

ALTA DE SU  DESARROLLO  ES  INOBJFTABLE.  ES  INDUDABLE  QUE LA SOCIEDAD. LA 

POLITICA. LA ECONOMíA Y LA CUTURA HAN RECIBIDO  LOS  BENEFICIOS 

INCUESTIONABLES  DEL SABER CIEMFICO. 

HEMOS LLEGADO A COMPRENDER U INTERACCI6N ENTRE LA CIENCIA Y LA POLíTICA, 

TOMANDO COMO REFERENCIA  UN MARCO TE6RICO QUE  CONSIDERA LA SOCIEDAD 

COMO UN SISTEMA, COMO "UNIDAD C o "  QUE  TIENE  'ASPECTOS.  NIVELES O 

INSTANCW, CADA CUAL CON SU PROPIA  ESTRUCTURA Y FlJNCIdN COMO SEM 
KAPUN. EN ESTE  SENTIDO. U CJENCIA NO ES LJNA ENTIDAD PLENAMENTE EN 

PROCESO DE TRANSIC16N  QUE ESTA CONFIGURADO EN ACTMDADES E 

INSTKWIONES  EN I N T E R A C C f 6 N .  US INFLUENCUS POLhICAS NO SOLO AFECTAN LA 
CIENCIA  DESDE SU INTERIOR. YA QUE EL SlSTEllu FdTlCO ES SU AMBRO, SINO 

T A M & N W L O E X T E R I O R E N S U ~ R ~ ~ ~ ~ ~ N ~ T ~ N ~ ~ .  

EN ESTA  FORMA.  AUNQUE U CIENCIA ES PARTE DE UN SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE 

CUYOS SUBSTSTEMAS LA INRUYEN C 0 N T " E N T E ;  TAMBIlh LA CIENCIA JUNTO A LA 
TECNOCOOk, INDICAN EL DESARROLLO DE U E C W  LA CULTURA Y LA POL¡TICA. 



ASí, LA CIENCIA O MAS BIEN  QUIENES LA CULTIVAN. CONSTITWEN UN  NIVEL  DE 

“ESPECIFICIDAD”.  COMO  DICE KAPLAN. Y DE  RELATIVA AUIONOMk, EFICACIA, 

CAPACIDAD  DE  RETROACCIdN SOBRE Si MISMA Y TAMBldN SOBRE LAS CONDICIONES 

CIRCUNDAMES. INCLUSO,  PUEDEN  ACTUAR  SOBRE EL AMBIT0 COMO FACTOR  DE 

ESTRUCTURACI6N.  DISTRIMJCI6N Y CAMBIO.  KAPLAN S E h U  QUE ‘NACIDAS LA 

CIENCIA  Y LA eCNICA. A  PARTIR  DEL  MARCO DE DETERMINARISMO  SE  ESTABLECEN 

COMO  MEDIO DE GENERAR  Y  GARANTIZAR  BENEFICIOS,  PODERES  Y  PROGRESOS, 

PUEDEN ... INTRODUCIRSE  EN  TODAS LAS ESFERAS  DEL  PENSAMIENTO Y LA PRACTICA, 

OPERANDO  COMO  UN  FACTOR  INFLUYENTE  Y  A  MENUDO  DECISIVO  DE LA VIDA 

SOCIOECON6MICA.  POLITICA Y CULTURALm.l*o MAS AúN.  PROSIGUE EL CITADO  AUTOR, 

LA CIENCIA  AL  GENERAR  UN  CAMBIO  REFUERZA  SU  RECONOCIMIENTO Y PRESTIGIO, 

PORQUE EL PROCESO DE CAMBIO  SE  REVIERTE EN SU  FAVOR.  ENTRE LA CIENCIA  Y 

LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  DiFERENCIADOS SE  DESARROLIA UNA 

INTERDEPENDENCIA  ESTRUCTURAL  Y  FUNCIONAL. 

LOS  TECN6CRATAS  COMO  GRUPO DE INTERgS  FORMAN  PARTE  DEL SISTEMA SOCIAL 

INCLUYENTE, PERO TAMBI~N COMPARTEN ROLES CON OTROS GRUPOS. LA CIENCIA NO 

ES  DIFUNDIDA  POR EL SISTEMA; SU DIFUSdN SE DEBE A EQUIPOS DE ACTORES 

ESPECIALIZADOS Y PROFESIONALIZADOS  EN  EXCLUSIVO  PARA  CIERTAS  ENTIDADES, 

EN  LUGARES  CONCRETOS Y EN  MARCOS  NORMATIVOS  ESPECIFICADOS  QUE  DEFINEN 

SUS ACTIVIDADES,  POSIBILIDADES  Y  STATUS.  LOS  TECN&RATRS ESTAN EN 

REFERENCIA  A  LOS  MIEMBROS  DE  OTROS  GRUPOS,  AS1  COMO ENTRE ELLOS MISMOS 

COMO UN  GRUPO  Y  COMO  INTEGRANTES DE OTROS SUBCONJUNTOS,  TALES  COMO 

SON LAS FAMILIAS,  ASOCIACIONES  PROFESIONALES. CLASES SOCIALES,  ETC.  AGREGA 

KAPLAN QUE LOS TECN~CRATAS RESPONDEN A INTERESES Y DEMANDAS DE LOS 

GRUPOS  QUE  INTEGRAN  Y  TAL  SJTUACl6N  DERIVA DE SU  PERSISTENCIA  COMO GRUPO 
SOCIAL SEMI-AUT6NOM0, ASI COMO  DE  SU CALIFICACIdN DE LOS  GRUPOS 

ClENTiFlCOS RESPECTO DE LA SOCIEDAD  GLOBAL  Y DE SUS  COMPONENTES. 

LOS  GRUPOS  ClENTiFlCOS C O W  UNIDADES  DIFERENCIADAS DE ACTIVIDADES 

PROFESIONALES A l J T d W ,  INCORPORAN  A SUS ACCIONES  ELEMENTOS 

ORGANIZACIONALES.  Y  A SU PERSONALIDAD.  FACTORES  IDEOL6GICOS. 

EXAMINAREMOS  PRIMERAMENTE LA IDEOLOGiA. 



LA INSERCI6N DE LA IDEOLOGíA DENTRO DE LA VIDA  SOCIAL  GENERA LA CONCIENCIA 

DE  LOS  CIENTíFICOS  COMO  UN  SISTEMA  AUTODETERMINADO  E  INDEPENDIENTE. 

SEGúN LO !&lAlA KAPLAN.  EN  ESTE  SENTIDO.  SE  AUTOCONSIDERA  UNA  ELITE 

SUPERPUESTA A LA MASA SOCIAL; ESTO  ES,  UNA  TENDENCIA  HACIA LA SEGREGACIdN. 

EL AUTOR  AGREGA  QUE  ESTA  TENDENCIA  DERIVA DE LA CONVICCldN COMPARTIDA DE 
LOS  LíDERES Du SISTEMA SOCIAL. DE  QUE LA CIENCIA  ES LA SOLUCldN MAS VIABLE A 

LOS  PROBLEMAS DE DESARROLLO  ECON6MICO Y EL  CAMBIO  SOCIAL. 

DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA DE LA ORGANIZACI6N, LA CIENCIA  REQUIERE  DE 

ESTRUCTURAS Y FUNCIONES  PARA  SU  DESARROLLO, DlFUSldN Y USO.  ASí. LA 

ASOCIACIONALIDAD  DE  LOS TECWRATAS SE  MANIFIESTA  EN  EMPRESAS, 

UNIVERSIDADES,  SERVICIOS  PúBLICOS  (METEREOLOGIA,  ASTRONOMiA.  SALUD,  ETC.), Y 

EN GENERAL,  EN  DIVERSOS  GRUPOS  DE  INTERES.  EN  ESTA  FORMA,  SUGIERE  KAPLAN, 

INTERCONECTANDO LA POLfTlCA Y LA CIENCIA SE PUEDE  DECIR  QUE  CIERTAS 

FUNCIONES  CIENTíFICAS  COMO  SON LA PROMOC16N Y EL EMPLEO  DE LA 

INVESTIGACI&,  PUEDEN  SER  DESARROLLADAS  POR  6RGANOS  POLíTICOS  DE  ALTA 

JERARQUíA,  TALES  COMO LAS OFICINAS  ASESORAS  CERCANAS AL PRESIDENTE O AL 

PRIMER  MINISTRO, O EN SU  DEFECTO EL GABINETE  EN  SU  CONJUNTO,  COMIT& 

INTERMINISTERIALES, ALGÚN MINISTRO o UNA COMISI~N NACIONAL 

KAPLAN  COMIENZA  POR  DECIR  QUE  "PARTICULARMENTE  EN LA ACTUALIDAD Y DE 

MODO CRECIENTE Y ACELERADO,  EL  CONOCIMIENTO  CIENTíFICO  ES  PODER 

POTENCIAL O EFECTIVO  PARA LAS CLASES, LOS GRUPOS, LAS NACIONES Y LOS 

GOBIERNOS, EN TeRMINOS  DE  CREACIdN,  EXPANSI6N Y USO DE  LOS  RECURSOS Y 

RIQUEZAS, DE PRESTIGIO E INFLUENCIA, DE CAPACIDAD  DE DOMINACl6N POLíTICA Y 

SUPERIORIDAD MILITAR".*lI EN  ESTE  SENTIDO, EL PODER  TIENE  UN  EQUIVALENTE  EN 

EL CONOCIMIENTO,  AUNQUE EL CONOCIMIENTO  SIN EL PODER  CARECE DE 
EFECTIVIDAD. 

EL PODER  APORTA LA CAPACIDAD  DE  INFLUIR EL CONTROL SOCW; POR  ELLO, LAS 

DECISIONES Y ACCIONES SUJETAS A LA CREACI6N Y USO DE LA CIENCIA  TIENEN UNA 
CONNOTACI~N POL~TICA. 

TAL  COMO  LO S- KAPLAN, DE LA NECESIDAD  QUE  TIENE EL CONOCIMIENTO DEL 
PODER, LA POL/flCA SE  TORNA EN UN OBSTACULO O ESTfMULO  PARA EL DESARROLLO 

'"MARCOI IUPUSI. O Cn , p. l a  



DE LA CIENCIA.  PORQUE  EL  USO Y CONTROL  DEL  CONOCIMIENTO  ClENTiFlCO  NO SE 

ENCUENTRA  FRENADO  TANTO  POR  FACTORES  MATERIALES O TkNICOS. COMO  POR . 
EL FACTOR DEL PODER,  PORQUE  DE  ESTE  DEPENDE EN GRAN  MEDIDA  SU 

DESARROLLO. 

DE ACUERDO  CON LAS IDEAS  EXPUESTAS,  KAPLAN  LLEGA  A  DEFINIR LA POdllCA 

ClENTiFlCA COMO  "EL  CONJUNTO  DE  INTERVENCIONES.  DECISIONES  Y  ACTIVIDADES 

DE  DISTINTOS  TIPOS  DE  PODERES  COEXISTENTES EN UNA  SOCIEDAD  DADA. 

TENDIENTE  A  OBSTACULIZAR O ESTIMULAR  EL  PROGRESO DE LA INVESTlGACIdN 

CIENTíFICA Y LA APLICACIdN DE  SUS  PRODUCTOS CON  REFERENCIA  A  DETERMINADOS 

OBJETIVOS  DE LA NATURALEZA  SOCIOECON6MICA.  POLíTICA.  MILITAR Y CULTURAL"112. 

LA POLíTICA  CIENTíFICA  ESTA  CARACTERIZADA  POR  INSUFICIENCIA  MANIFIESTA  DE LAS 

ACCIONES  ESPONTANEAS DE LOS  ACTORES  PARA MAXIMEAR  LO QUE  SE  CONSIDERE 

SOCIALMENTE  DESEABLE  Y  POR LA NECESIDAD  DE  ARBITRAR EL CONTACTO  QUE  SE 

DA  ENTRE  FUERZAS  ENCONTRADAS. SEGúN KAPLAN. EN LA POLíTICA  TECNOCRATICA 

PUEDEN  ENCONTRARSE DOS DIMENSIONES.  UNA, NACIONAL QUE  COMPRENDE  LAS 

UNIDADES  COMPONENTES  DEL SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE; LA OTRA, 

GUBERN.4MBVTAL INTEGRADA  POR EL  CONJUNTO DE ACCIONES  Y  MEDIDAS DE 
INTERVENC16N  DEL  PODER  POLíTICO  PARA  FRENAR O ACELERAR  EL  AVANCE DE LA 

CIENCIA, Y CON EL, EL PROGRESO SOCIOECON~MICO QUE SE CONSIDERA NECESARIO. 

EL FUNCIONAMIENTO  DE LA POLíTICA  ES LA RESULTANTE DE LA INT'ERACCldN  DE 

ESTRUCTURAS Y FUNCIONES  DE 'SUJETOS Y  AGENTES'  (COLECTIVIDADES,  CLASES, 

ORGANIZACIONES,  ETC.)  CUYAS  MOTIVACIONES  E  INTERESES,  AS1  COMO  DE  SUS 

PRODUCTOS  ENMARCAN  A LA CIENCIA EN SU DESARROLLO  Y  USO  PARA LA 

SATISFACC16N DE CIERTAS  NECESIDADES  SOCIALES, EN ESTA  FORMA,  KAPLAN  PUEDE 

DEFINIR EL AMBIENTE POÚTICO COMO LA CONFIGURACI6N DE:  "LOS  SUJETOS Y 

AGENTES,  LOS  PROCESOS Y ESTRUCTURAS Y LOS  ARREGLOS  INSTlTUClONALES  CON 

MAYOR O MENOR  INFLUENCIA Y EFICACIA EN LA CREACI6N.  LOS  RESULTADOS Y L O S  
USOS  DE LA CIENCIAm113. 

OPINA  KAPLAN  QUE  EL  AMBIENTE  POLíTICO ESTA INTEGRADO  POR EL ESTADO  Y  SUS 

6RGANOS (EJECUTIVO,  LEGISLATIVO Y JUDICIAL) LA COACCI6N. LAS DEMANDAS Y EL 



APOYO; FUERUS. MOVIMIENTOS Y PARTIDOG;  INSTITUCIONES  ECON6MICAS, 

UNIVERSIDADES;  GRUPOS DE PRESI6N; Y EL PERSONAL Tl%hJICO COMO  GRUPO DE 

INTER&. 

CABE  MENCIONAR ESTE liLTlM0 ELEMENTO; EL  PERSONAL  ll%NICO.  SU  IMPORTANCIA 

PUEDE  SER  EVALUADA SI SE TOMA  EN  CONSIDERACI6N  EL  NOMERO DE SUS 
MIEMBROS.  CAPACIDAD  DE  PRES16N SOBRE OFERTAS Y "ANDAS. REPRESENTAC16N 

Y ACCESO  AL  PODER Y GRADO DE INSERCIdN  EN LA TOMA DE DECISIONES. 

FINALMENTE,  QUISIERAMOS  AGREGAR  ALGúN  COMENTARIO  RESPECTO  DE  LO QUE 

KAPLAN DENOMM -CONTENIDO DE u\ POLITIGA CIENT~FICA-. EL CONTENIDO SE 

REFIERE A LA FORMACIh, DIS~SITIVOS. FINANCIAMIENTO Y COOPERACIdN  PARA 

RECLUTAR Y ENTRENAR EL PERSONAL CIENTIFICO; EMPLEAR RECURSOS Y 

POSIBILIDAD  DE  CAPTAR  APOYO Y SERVICIOS  PARA LA REALlZACldN DE LOS  FINES 

PROPUESTOS  POR LA CIENCIA. 

V.2 EL CASO MEXICANO 

SE HA DICHO DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE TRABAJO QUE SE CONCIBE A LA 
TECNOCRACIA  COMO  UN  SISTEMA DE ACC16N  QUE.  FUNCIONA  RODEADO POR Ulrl 

ÁMBITO RELATIVAMENTE  ESTABLE.  TAMBleN SE MENCION6  QUE  COMO SISTEMA DE 

ACCION. LA TECNoCRACll-JlENE  UNA DOBLE SIGNIFICACI6N: ORGANKACIONALIDAD. 

QUE CONSISTE  EN  AGRUPAMIENTOS DE INTERES  ARTICULADOS; Y MFUSKMUUDAD O 

SEA íA CONCEPNALIZACICh  DE ELLA COMO  UNA  FORMA DE CONDUCTA 

DIFERENCIABLE ENlRE EL COMPORTAMIENTO  SOCIAL  INDIFERENCIADO  PORQUE SU 

GRADO DE ORGANIZACIdN  QUE SE ESPECIFICA  EN  ALGUNOS  AGRUPAMIENTOS DE 

INTERES EN NlNGoN SENTIDO FORMA COS COMPONENTES DE UN SISTEMA 

ORGANLZADO.  CONSECUENTEMENTE, LA TECNOCRACIA SERA CONSIDERADA  COMO UN 

SISTEMA DE  COMPORTAMlENTO  QUE  INTERACTUA  CON  LOS  SUBSISTEMAS POLhlCOS 
DIFERENCIADOS EN U RECEPCIdN  DE  INSUMOS,  PROCESAMIENTO Y UnlSlh DE 
PRODUCTOS. 



EL STANS-ROL TECNOCRATICO. 

EL DISENO Y ElABORACldN DE  UN  MARCO  CONCEPTUAL  DE  REFERENCIA  NO ES 
SUFICIENTE  PARA  ANALIZAR  UNA  REALIDAD  CONCRETA SI NO  SE  DETERMINA  CON 

CIERTO  GRADO  DE  CERTEZA EL STATUS  QUE  OCUPA EL  FEN6MENO QUE  SE ESTA 
ESTUDIANDO Y EL ROL  QUE  SE DESEMPEh CONFORME  ESE  STATUS. LA POSICIdN 

QUE  OCUPA LA TECNOCRACIA  Y LA FUNCldN QUE  REAL124 SON LOS  ASPECTOS  QUE 

EN  ESTE  APARTADO  TRATAREMOS  DE  DETERMINAR. 

LA TECNOCRACIA  COMO  SISTEMA DE COMPORTAMIENTO  ES UN FEN6MENO  DIFíCIL DE 
DETECTAR Y DE  DESCRIBIR  DENTRO  DE LA GAMA  MULTIFAC&lCA  DEL  SISTEMA 

POLiTlCO  MEXICANO.  ESTA  INVESTIGACION  NO  TIENE  LOS  ALCANCES  HIPOTI!TICOS 

SUFICIENTES  PARA  FORMULAR  CON SUFICIEN-E CONSISTENCIA CIENTfflCA UNA 

TEORfA  DE LA TECNOCRACIA  COMO  FORMA  DE  COMPORTAMIENTO  DIFERENCIABLE 

ENTRE  LAS  ACCIONES SOCIALES INDIFERENCIADAS, A EXCEPCIdN  DE  AQUELLOS 

COMPORTAMIENTOS TECMOCRATICOS ORGANLZADOS, COMO ES EL CASO DE LAS 

>ASOCIACIONES  CIENTíFICAS O LOS  COUT&S  ASESORES  DEL  GOBIERNO  FEDERAL. 

CONSECUENTEMENTE,  CONCENTRAREMOS  NUESTRA ATENClm EN  LAS 

AGRUPACIONES  TECNOCRÁTICAS  ORGANIZADAS  QUE  PUEDAN  SER  SUJETAS  DE 

ANALISIS  POR  MEDIO  DE  INDICADORES BASICOS. 

LA TECNOCRACIA  SERA  COMPRENDIDA  COMO  UN  "ORGANISMO  ADMINISTRATIVO". 

PARA  MIGUEL  DUHALT  KRAUSS  UN  ORGANISMO  ADMINISTRATIVO:  "ES  UN  GRUPO DE 

PERSONAS  CONSTITUIDO  FORMALMENTE  PARA  ALCANZAR  CON  MAYOR  EFICACIA 

DETERMINADOS  OBJETIVOS  COMUNES  QUE  INDIVIDUALMENTE  NO  ES  POSIBLE 

 LOGRAR-"^. 

ESTE, CONCEPTO  PERMITE  CONSIDERAR A LA TECNOCRACIA  UBICADA  EN  UNA 

REALIDAD  FíSICA,  PORQUE LA CONSECUCldN DE  OBJETIVOS  COMUNES  (METAS 

COLECTIVAS) SEWLA LA  GENERAC16N DE PROCESOS  MATERIALES:  CONSUMO  DE 

MATERIA,  ENERGfA , INFaRMACldN Y PRowCCIdN DE MATERIA. 

LA TECNOCRACIA  COMO  ORGANISMO  ADMINISTRATIVO  EMPLEA  MEDIOS 

INSTRUMENTADOS  (LOCAL,  MOBILIARIO Y EQUIPO)  PARA  REALIZAR  FUNCIONES 

TENDIENES A  CONSEGUIR  LOS OBJETOS PLANEADOS. 



DEBEMOS  HACER  HINCAPIe EN LA CONCEPTUALKACIbN DE LA TECNOCRACIA  COMO 

UN  SISTEMA  DIFUSO.  NO  ORGAN12400  COMO  LOS  SUBSISTEMAS  POLíTICOS 

DIFERENCIADOS.  ES  UN  SISTEMA  DIFUSO  POR  QUE  SUS  MIEMBROS  INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS  NO  TIENEN LA 'CONCIENCIA' DE GRUPO  SUFICIENTE, NI LOS  ALCANCES 

NECESARIOS  PARA  OPERAR  COMO  UNA CORPORACldN  DE  INTERESES  AGREGPDOS; 

FUNCIONA A MANERA DE  PARTES  DESMEMBRADAS Y AGRUPADAS  EN  INTERESES 

ARTICULADOS.  POR  LO  TANTO  FUNCIONA  COMO  UN SISTEMA CUYOS  COMPONENTES 

TIENEN  CIERTO  GRADO  DE  ACOPLAMIENTO,  ESTO  ES. LA NATURALEZA COMúN DE 
DESARROLLAR LA CIENCIA;  SIN  EMBARGO,  SU  FUNCIONAMIENTO NO OBEDECE A LOS 

INTERESES  ARTICULADOS  DE SUS COMPONENTES MAS ORGANIZADOS. LA 

TECNOCRACIA  ES  UN  SISTEMA  DIFUSO  CUYOS  AGRUPAMIENTOS  RELATIVAMENTE 

ORGANIZADOS  SE  ENCUENTRAN  INCLUIDOS  EN LA MAYOR PARTE  DE LOS 

SUBSISTEMAS  POLiTlCOS  DIFERENCIADOS,  ESPECIALMENTE  EL SlSEMA 

ADMINISTRATIVO. 

DE  ACUERDO  CON LO ANTERIOR, LA TECNOCRACIA SERA RESTRINGIDA AL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO  EN EL CUAL  SU  FUNCIONAMIENTO  ES MAS PERCEPTIBLE.  EN  ESTA 

FORMA, LA TECNOCRACIA  CONSIDERADA  COMO  AGRUPAMIENTO  DE  ORGANISMOS 

ADMINISTRATIVOS  PUEDE  REALIZAR TRES FUNCIONES, SEGm LA CLASIFICACl6N DE 

DUHALT  KRAUSS: 

A)  FUNC16N DE LINEA O SUSTANTIVA. 

B) FUNCIdN COMPLEMENTARIA. 

c) FUNCI~N DE ASESOR~. 

LA FUNC/dN DE UN€A O BASCA, COMO TAMBIm LA DEFINE EL AUTOR  CITADO, 

CONSISTE  EN  QUE EL CUADRO DE ACTIVIDADES  ESTE  LIGADO  DIRECTAMENTE A LA 

CONSECUCl6N DE LOS  OBJETIVOS DEL ORGANISMO. U FUWdN COMPLEMENTARU 

SE  REFIERE A LAS ACTIVIDADES  DE  SERVICIO Y AUXILIARES.  QUE  REQUIEREN  LOS 

ORGANISMOS  SUSTANTIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS  COMETIDOS. - 

FINALMENTE, COMO LA DEFINE D U W T  KRAUSS. U FUNCJdN DE ASESORh SE 

REFIERE A:  "UN  GRUPO  DE  ACTIVIDADES  QUE  TIENEN  POR OBJETO ACONSEJAR  E 

INFORMAR  A  LOS  6RGANOS  QUE  REALIZAN  ALGUNA  FUNC16N.  EN  AQUELLAS 



ACTIVIDADES O CAMPOS  QUE  REQUIEREN  CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA eCNICA 

ESPECIALIZADA"."5 

LA FUNCldN BASCA CORRESPONDE A LAS ENTIDADES  QUE  DUHALT  KRAUSS  CALIFICA 

COMO "6RGANOS  FINES-. LOS "6RGANOS  MEDIOS" MSEMPEhN LAS FUNCIONES 

COMPLEMENTARIAS Y ASESORAS.  RESULTA  EVIDENTE  QUE LA TECNOCRACIA  PUEDE 

REALIZAR  CUALQUIERA  DEL  6RGANO  MEDIO: SIN EMBARGO, EN W 6 N  DIRECTA  DE  SU 

NATURALEZA CIENTlFCA, LA FUNC16N  ASESORA ES LA ACTIVIDAD  QUE  TOMA  A LA 

TECNOCRACIA  COMO  6RGANO "A0 HOC". EN ESE  SENTIDO,  COMO  EJEMPLO  DENTRO 

DEL  SISTEMA  ADMINISTRATIVO, LA SECRETARiA  DE  COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

REALIZA  FUNCIONES BASICAS COMO LA CONSTRUCCI6N  DE  AUTOPISTAS; A ESTA 

FUNC16N  LINEAL  SEÑAIA  DUHALT  KRAUSS.  CORRESPONDEN  FUNCIONES 

COMPLEMENTARIAS  DE  CONTABILIDAD Y AUDITORIA. LA FUNCI6N ASESORA 

CORRESPONDE,  EN  EL  EJEMPLO  CITADO, A LOS  DEPARTAMENTOS  DE  ESTUDIO 

ECON6MlCOS Y JURIDICOS.  PAR+ LA REALlZACldN DE LAS FUNCIONES  BASICAS  SE 

REQUIERE  DEL  CONCURSO  DE  ARQUITECTOS  E  INGENIEROS;  FUNCIONES  ASESORAS, 

ECONOMISTAS Y ABOGADOS.  EN  ESTE  CASO,  LOS TECN6CRATAS SON, DE ACUERDO A 

NUESTRO  CONCEPTO,  LOS  ECONOMISTAS Y ABOGADOS  PORQUE  REALIZAN  LOS 

ESTUDIOS  E  INVESTIGACIONES  QUE  TRANSFORMADOS  EN  CONSEJOS  SERVIRÁN  DE 

APOYO  A LA EJECUCldN DE U S  FUNCIONES BASICAS. 



FUEN7ES DE RECLWAMEm. 

LA  TECNOCRACIA  NO  ES  PRODUCTO DE UNA  'GENERACI6N  ESPONTANEA-.  SINO  DE 

UNA FORMACI6N CULTURAL Y EDUCATIVA.  EN  SU  FORMACI6N  CULTURAL, LA 

TECNOCRACIA  SE  DESARROUA  DENTRO  DEL  SISTEMA SOCIAL MEXICANO  EN EL CUAL 

APREHENDE LAS PAUTAS DE VALORE6  GENERALES, LAS COSTUMBRES Y LAS NORMAS 

QUE  RIGEN EL CONJUNTO DE ACCIONES  QUE  COMPONEN EL SISTEMA. EN OTRAS 

PALABRAS, LA TECNOCRACIA ESTA INSERTADA EN LAS ACCIONES 

INSTITUCIONALIZADAS  QUE  COMPARTEN  LOS  MIEMBROS DE LA SOCIEDAD MWCANA. 

LA FORMACldN EDUCATIVA  ES  MAS  COMPLEJA  QUE LA FORMACIdN  CULTURAL.  SE 

INICIA  EN  UNA  SELECC16N  PREVIA  DE  LOS  TECN6CRATAS  ENTRE  LOS  GRUPOS 

CIENTíFICOS;  ESTO  ES,  COMO  NO  TODOS  LOS  CIENTíFICOS  HACEN  POLíTICA.  ESTA 

SOLO SE  REFIERE A AQUELLOS  QUE  DENOMINAMOS  =&RATAS. DEBEMOS 

RECORDAR ENTRE PARI~NTESIS, QUE EN M ~ I C O  NO TODOS LOS HABITANTES 

CUENTAN  CON  EDUCACI6N  PRIMARIA; OTROS MUCHOS NO HAN CURSADO  SECUNDARIA 

Y, OTROS MAS NO  CONOCEN LA EDUCACI6N  PREPARATORIA.  LA FORMACI6N 

PROFESIONAL Y AÚN MAS. LA MAEsTRk Y EL DOCTORADO  SON  PRIVILEGIO  DE  POCOS. 

LA TECNOCRACIA  FORMA  PARTE DE ESOS  'POCOV. 

DEBEMOS  DEJAR  EN  CLARO  DESDE  AHORA.  QUE LA TECNOCRACIA ESTA INTEGRADA 

POR  PERSONAS  QUE POR LO GENERAL CUENTAN  CON ELEVADOS GRADOS 

ACADeMICOS.  PORQUE  CUANTO MAS ALTO SEA EL GRADO, MAYOR ES SU POSIBILIDAD 

DE  ADQUIRIR  PRESTIGIO.  EN  ESTA  FORMA, UN ASESOR QUE TENGA UN TITULO 

UNIVERSITARIO DOCTORAL SERA UN CONSEJERO MAS CONFIUBLE.  TAL ES EL CASO DE 
AQUELLOS  CIENT¡FICOS  COMO  LOS  PROFESORES  E  INVESTIGADORES DE TIEMPO 

COMPLETO,  QUE ACTUAUUN DIARIAMENTE EL CONOCIMIENTO  CIENT¡FICO. 

LA FORMACl6N PROFESIONAL. A S /  COMO LA MAESTRk Y EL DOCTORADB- 
IMPARTEN LAS UNIVERSIDADES Y EL POLITI!CNICO.  ESTAS INSTlTUClONES PRACTICAN 

INVESTIGACIONES  ClENTiFlCAS W FíSICA. B Io lOGk.   ECONdA Y OTRAS DISCIPLINAS 

MAS. POR  AHORA,  ÚNICAMENTE  ANALIZAREMOS EL CASO  UNIVERSITARIO. 

LAS UNIVERSIDADES SON INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  QUE  SE ENCUENTRAN F E R A  

DEL SISTEMA POLíTICO.  ESTO  ES,  EN  EL  SISTEMA  DE  MANTENIMIENTO DE PAUTAS. LA 
FUNCI~N DE ESTE SISTEMA CONSISE EN EL DESARROLLO Y PRESERVACICN DE LOS 



PATRONES  DE  VALOR  FUNDAMENTALES DEL SISTEMA  SOCIAL  INCLUYENTE. LA 

UNIVERSIDAD  TIENE  COMO  FIN  DENTRO  DE  ESTA FUNCbN, EL CREAR Y DESARROLLAR 

NUEVO  CONOCIMIENTO  .CIENT/FICO,  DIFUNDIRLO Y MANTENERLO  ACTUALIZADO,  EN 

ESTA  FORMA, AL GENERARSE  NUEVO  CONOCIMIENTO  SE  PONE  EN  CRISIS EL 
CONOCIMIENTO  ANTIGUO Y CON  ELLO LA IMPUGNACldN Y DEFENSA  DE  UNO Y OTRO. 

ESTO  ORIGINA  NUEVAS  FORMAS  DE  PENSAMIENTO.  IDEOLOGíAS  INNOVADORAS Y UNA 

REVIS16N DE LOS  PATRONES  RELATIVOS  AL  ESTUDIO Y USO  DE LA CIENCIA.  EN 

SíNTESIS.  SE  GENERA  UNA  NUEVA  PERSPECTIVA  DEL  MUNDO EN QUE  VIVEN  LOS 

MEXICANOS. 

LA UNIVERSIDAD ES UN FILTRO A TRAVES DEL CUAL TRANSCURREN LAS CORRIENTES 

RECIENTES  DEL  PENSAMIENTO,  SON  ENJUICIADAS  EN SU VALOR  EMPiRICO. m C 0  Y 

ClENTiFlCO Y SON  COMPARADAS  CON LAS FORMAS  DE  PENSAMIENTO  EXISTENTES. 

TAMBIeN LA UNIVERSIDAD  ES  UNA INSTlTUCldN QUE  PRODUCE  CIENCIA  QUE  COMO 

INSUMO  SE  DESTINA A LOS  SUBSISTEMAS  SOCIALES  DIFERENCIADOS. LA APORTAC16N 

DE  INSUMOS  ES MAS IMPORTANTE  PARA  EL  SISTEMA POLiTlCO QUE  PARA  NINGúN 

OTRO  SISTEMA  PORQUE LE PROPORCIONA  PERSONAL  CALIFICADO  (TECN6CRATAS) 

PARA  FORMULAR  LOS  CUADROS  DIRIGENTES. 

LA INCORPORAC16N  DE  LOS  TECN6CRATAS. DE FoRMACldN CIENTíFICA  TAN  VARIADA, 

HA VENIDO A FORTALECER  EL SISTEMA ADMHISTRATIVO Y. POR  DERIVAC16N,  EL 

SISTEMA  DECISIONAL.  ESTO  PONE  DE  MANIFIESTO LA COMPLEJIDAD  CRECIENTE  DE LA 

VIDA  SOCIAL  DEL  HOMBRE.  HASTA EL WNTO DE  REQUERIRSE LA PRESENCIA DE LOS 

TECNdCRATAS  EN LA POLiTICA.  EL  SISTEMA POLiTlCO MEXICANO  TIENE  A  SU  CARGO 

LA REALIZAC16N  DE  LAS  METAS  SUPREMAS  DEL SISTEMA SOCIAL  INCLUYENTE Y COMO 

CONSECUENCIA, LA CONFORTACldN  CON LA COMPLEJIDAD DEL MUNDO  SOCIAL.  POR 

LO  TANTO LA PRESENCIA DE LA C4ENCIA EN  APOYO DE LA POLíTICA  PARA LA 
CONSECUCl6N DE LAS METAS  COLECTIVAS,  ES  UN  HECHO  QUE  WENE  A  ROMPER  LOS 

MOLDE& TRADlClObLES DEL  CONCEPTO  DE LA POLITICA EN NUESTRO  PAfS. 

" - 

TAMBI~N, LA PRESENCIA  DE  LOS  TECN6CRATAS EN EL SISTEMA DE  CONDUCCl6N 

SIGNIFICA LA CONSOLIDACI6N  DE  AQUELLOS. EN UNA ORGANlZACldN DE LOS 

HOMBRES  DE  CIENCIA  EN LA POLíTICA. HOY DíA  VIVIMOS  UNA NUNA ERA PoLhlCA EN 

MfhCO; UNA  ETAPA  INICIAL: LA PARTlClPACldN CIENTíFICA EN LA DIRECCl6N DEL 
SISTEMA  POLiTICO. 



PARnclpAcrdN EN EL SISTEMA PdLhECd 

HEMOS LLEGADO AL  ASPECTO  EN EL CUAL LA TECNOCRACIA INTERACaA CON  LOS 

OTROS  COMPONENTES  DEL SISTEMA POL¡TlCO. DEBEMOS RECORDAR  QUE LA 

TECNOCRACIA  NO  ES  UN  SUBSISTEMA  POL¡TICO DIFERENCIADO, SINO UN SISTEMA 

DIFUSO.  POCO  INTEGRADO.  QUE FUNCIONA COMO  PARTiClPE DE LOS  COMPONENTES 

DEL SISTEMA POLíTICO.  DE  ACUEROO CON ESTO. DENTRO DE LA RElACl6N INSUMO 

PRODUCTO  SUS  PROCESOS VARfAN SEGUN  EL TIPO DE INTERCAMBIO  QUE REALIU; 

ASí, INGRESA TOWS Y CADA  UNO M LOS  PRODUCTOS DE LOS  SUBSISTEMAS 

POLiTICOS  DIFERENCIADOS,  EGRESANDO  SIEMPRE  UN SOLO PRODUCTO PROPIO PARA 

SER  INGRESADO COMO INSUMO POR ESOS  SUBSISTEMAS: EL CONOCIMIENTO 

CIENT~FICO. 

EL  CONOCIMIENTO  ClENTlFlCO  TIENE  POSIBILIDADES DE SER  EMPLEADO  PARA  FINES 

AJENOS A LA CIENCIA,  ESTO ES, PUEDE EXTRAPOLAR EL  DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACdN  APLICADA  EN AREAS DE LA POLjTICA.  CON ELLO, LA TECNOCRACIA  ES 

CAPAZ DE INGRESAR  UNA GRAN CANTIDA0 DE INSUMOS, Y APROVECHAR DE  ELLOS 

TODO  LO  NECESARIO  PARA SU PERSETENCIA  COMO SISTEMA. 

CABE  ACLARAR  QUE LA TECNOCRACIA  NO  INTERCAMBIA  INSUMOS Y PRODUCTOS  CON 

LOS SISTEMAS DE APOYO Y DE CONDUCCl6N  EN  CUANTO  TALES,  SINO  CON LAS 

PARTES  QUE LO INTEGRAN.  AUNQUE LA TECNOCRACIA NO ES  PARTE  ORGANIZADA DE 

LOS  SUBSISTEMAS  POLiTlCOS DIFERENCIADOS. COLABORA  EN  MUCHOS CASOS EN  EL 

PROCESAMtENTO DE SUS  PRODUCTOS. PAR4 ACURAR ESTA IDEA DEBEMOS AN" 

LA PARTClPACl6N TECNOCRATICA EN LOS SUBSISTEMAS DE APOYO Y CONDUCClbN. 

PAR77UPAcrdrr EN  EL SiSlEM EAPOYO. 

DENTRO DEL SISTEMA DE APOYO LA PARTICIPACI6N  TECNOCRATICA  TIENE MENOR 
RELEVAMXA  QUE  EN EL SISTEMA DE CONoucClbN. PORQUE LAS DECISIONES  QUE SE 

ADOPTAN  TIENEN  MENOS  COSTO. EL PRODUCTO DE INFLUENCIA NO ES DlFUStvO NI 

DRASTICO COMO LO ES  EL PODER POLh'IcO, TAMPOCO ES DE CARACTER 
OBLIGATORIO  PARA  TODOS  LOS  MIEMBROS DEL SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE. 

EMPERO,  EL  EGRESO DE LA INFLUENCIA  DESTINADA M SISTEMA DE CONWCCl6N 

REQUIERE  TAMBICN DEL CONCURSO DE D<PERTOS. 



EL P R W C T O  TECNOCRATlCO ES UNO: SABER. EL SISTEMA DE DIFUSIdN EGRESA 

TRES  PRODUCTOS  CARACTERIZADOS  POR  UN  CONCEPTO:  INFORMACI6N.  TANTO U 
INSUMO.  COMO EL PRODUCTO  Y EL PROCESO DE LA INFORMAC16N  SUGIEREN LA 

PARTlClPACldN DE  EXPERTOS  QUE  CONOZCAN  LOS  MECANISMOS  PROPAGANDiSTlCOS 

Y LOS MeOOOS DEL  CONTROL DE LA OPIN16N  PúBLICA. NO CUALQUIER  ACTOR ESTA 
CAPACITADO  Y  ENTRENADO EN EL MANEJO  DE  LOS  PROCESOS  INFORMATIVOS  QUE 

ATAAE  A  EXPERTOS  EN LA MATERIA 

EN  EL SISTEMA DE DIFUSI6N LA TECNOCRACIA  COLABORA EN  LOS  PROCESOS DE 
RECEPC16N. ELABoRACldN Y DIWLGAC16N DE LOS  DATOS  QUE  CONCIERNEN  AL  USO, 

APLlCACldN Y  REPERCUSIONES  DEL  PODER  POL[TICO.  NO  ES  POCO  COMúN  QUE  LOS 

DIARIOS  Y  AGENCIAS  INFORMATIVAS  CUENTEN  CON  ESPECIALISTAS  EN  CIENCIA  DE LA 

INFORMACldN O CON TkCNICOS EN PROPAGANDA  POLiTICA  Y MANIWLAC16N DE LA 

OPINIdN PúBLICA;  ESTOS SON PERSONAS  CAPACES DE PROVOCAR UN IMPACTO  EN 

LAS CONCIENCIAS  DEL PoWCo. 

LA TECNOCRACIA Y EL SISTEMA DE LEGITlMACIbN. 

EL  SISTEMA DE LEGITIMAC16N. COMO YA  SE 'OBSERV~ EN EL CAPiTULO  ANTERIOR, ES 
UN  SISTEMA  QUE POR Si MISMO ES  UN  CENTRO  POTENCIAL  PARA  EL  RECLUTAMIENTO 

TECNOCwTlCo QUE REALIZA EL SISTEMA DE CONDUCCldN.  ÚNICAMENTE  LOS 

HOMBRES QUE SE ENCUEMRAN CERCA  DEL SABER Y WE CREAN  CULTURA,  PUEDEN 

OBSERVAR OBJETIVAMENTE EL USO DEL PODER  POLfTlCO  Y  LOS  ALCANCES DEL 

EMPLEO DE LA INFLUENCIA  SOBRE  LAS  AUTORIDADES D€L SISTEMA POL~TICO. 

EL SISTEMA DE LEGITIMACIa INCLUYE  UNA  PARTICIPACIdN  TECNOCRATICA 

IMPORTANTE  PORQUE  ES ' U N  SISTEMA  FORMADO TAMBlgN POR CLENT/FICOS. LOS 

INTELECTUALES  Y  LOS OE CIENCIA  D¡A  CON Dk MANEJAN DATOS  VERACES 

DE LA SITUACI6N GENERAL POR LA QUE  PASA EL SISTEMA SOCIAL  INCLUYENTE. LO 

QUE LES PREPARA  POTENCIAL O EFECTIVAMENTE  PARA  ENJUICIAR Y EVALUAR EL USO 
DEL PODER FOL~TICO QUE AFECTA ESTE  SISTEMA. EN EL SISTEMA DE LEGITMACIdN 

SE PUEDE APRECIAR  UNA MAYOR ORGANIZACI6N DE LA TECNOCRACIA.  AUNQUE  ESTA 

ORGANIZACI6N  ES TEMPORAL PORQUE  LOS  CIENT¡FICOS ESTAN CONJUNTADOS  POR  Y 



PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, LA APLICACI~N PRACTICA DE 

INFLUENCIA Y PRESI~N. EN ESTE SENTIDO, LAS INSTITUCIONES M ENSE~NZA 

ESTE  CONOCIMIENTO PUEDE EXTRAPOLARSE EN TENDENCIAS POLfTICAS DE 

SUPERIOR (UNAM, IPN. UAM. i l E S M ,  UIA.  ETC.)  JUNTO  CON  LOS  GRUPOS  CIENTfFICOS. 

INTELECTUALES,  ARTíSTICOS Y EN GENERAL TODOS LOS  AGRUPAMIENTOS 

CULTURALES,  SE  ENCARGAN DE HACER LLEGAR AL  SISTEMA SOCIAL INCLUYENTE  LOS 

DATOS EVALUADOS DEL EMPLEO DEL PODER POLhICO; SIN  EMBARGO  DEBE 

SEAALARSE  QUE  LOS  COMPONENTES DE ESTE  SISTEMA  NO  SIEMPRE  TIENEN  UNA 

VlSldN . E L  "INTERES COLECTIVO",  SINO  TAMBIEN  SUS  PROPIOS  INTERESES 

COLECTIVOS;  ASí  PUES, OPERAN COMO  GRUPOS  DE  PRES16N  DE  INTERESES 

ARTlCUlAOOS  CUANDO SUS PRERROGATIVAS ESTAN AMENAZADAS O CUANDO  DESEAN 

OBTENER  NUEVOS  BIENES Y RECOMPENSAS. 

LA TECNOCRACIA YEL SISTEM ELECTND. 

LA EMISIóN DE  LOS  VOTOS  QUE REALIZAN LOS  MIEMBROS  INDIVIDUALES  DEL  SISTEMA 

ELECTIVO  NO  SE DESARROLU EN RAZ6N DE PROCEDIMIEWOS  TECNOCRATCOS; 

?OD3 LO CONTRARIO,  RESPONDE  A  UN  PROCESO  DE  INSTlTUClONALlZACldN. 

LA TECNOCRACIA Y EL SISTEMA ASOCUCIONM 

EL SISTEMA ASOCIACIONAL NO UTILIZA CUADROS  TECNOCRATICOS. LA PARTICIPAC16N 

TECNOCRÁTICA EN  EL SISTEMA ASOCIACIONAL. EN LO  QUE  ATA& A LOS  PARTIDOS ES 
CASI NUU; EL P R I  NO REQUIERE DE CIENTíFICOS  PARA  SUMAR  LOS  SUFICIENTES 

VOTOS QUE EN LAS ELECCIONES LE DAN EL TRIUNFO.  EN  LOS  GRUPOS  DE PRESI6N_ES 

M& COMúN LA PRESENCIA DE LOS TECN6CRATAS QUE EN LOS  PARTIDOS. LA 
DIVERSIDA0 DE LAS DEMANDAS QUE PLANTEAN,  QUE  PUEDEN  SER  COMERCIALES. 

FINANCIERAS.  ECON6MICkS,  HEDONISTAS. POLITICAS, ETC.  REQUIEREN DEL 
CONCURSO DE ESPECUUSfAS QUE ASESOREN SU CONTENIM) Y PREMAN LAS 

CONSECUENCIAS QUE PRODUZCAN ESAS  DEMANDAS  EN  EL  COMPLWO DE VALORES 

. ~~ - 

PoLfflCOs. 



PARncrpncrdN EN EL SISTEMA DE CONDUCCldN. 

EL  ROL  DE LA TECNOCRACIA  DENTRO  DEL SISTEMA DE  CONDUCCIdN  ES  RELEVANTE. 

LAS FUNCIONES  DE ESTE  SISTEMA. EN RAZdN DE  LOS  PROCESOS  DEL  SISTEMA  SOCIAL 

INCLUYENTE, ES DE M A X I M A  IMPORTANCIA. EL PODER  POLITICO  ES  UN  PRODUCTO 

OBLIGATORIO  PARA  TODOS LOS MIEMBROS  DE LA SOCIEDAD  MEXICANA.  EL  COSTO DE 
LAS DECISIONES  QUE  SE  GENERAN EN EL  SISTEMA  DE  CONDUCCldN  ES MUY ALTO; 

POR  ENDE EL CONCURSO  TECNOCRATICO  ADQUIERE  AQUí  MAYOR  IMPORTANCIA. 

LA TECNOCRACIA Y EL SISTEMA  ADMINISTRATNO 

TECNOCRACIA 

PRODWTQ:CONOClMlENTOCIENT¡FICO 

SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PRODUCTOS: APLlCACldN DE LAS REGLAS, EJECUCldN DE LOS  MANDATOS  Y 

RECURSOS  ORGANIZACIONALES. 

LA TECNOCRACIA  FUNCIONA  PRINCIPALMENTE  EN  ESTE  SISTEMA,  TAL  COMO SE PUDO 

OBSERVAR EN  EL TRANSCURSO  DE  ESTE  CAPITULO.  EN  REALIDAD  POCO PODEMOS 

ESCRIBIR  DE  ESTO;  MENCIONAREMOS  SOLAMENTE  QUE  EN  EL  SISTEMA 

ADMINISTRATIVO  SU COlABORACldN SE DESARROU FUNDAMENTALMENTE EN EL 

ASESORAMIENTO PARA LA IMPLANTACI~N DE LAS MEDIDAS  TERMINANTES. su 
POSlCldN EN  ESTE  SISTEMA  ES  IMPORTANTE  PORQUE EL SISTEMA DE  APOYO 

INTERACTÚA  CON  EL  SISTEMA  ADMINISTRATIVO.  EN OTRAS PALABRAS, LA EXPRESIdN 

DE  DEMANDAS  Y  APOYO,  Y  SU  C-6fE3ECUENTE SATlSFACCldN O RECHAZO,  EN  MUCHOS 

CASOS  REQUIERE  DE LA EVALUACldN POR  PARTE  DE WERTOS. 

LA TECNOCRACIA Y EL SISTEMA DE MANENIMIENTO DE NORMAS 

TECNOCRACIA 

P-Q CONOCIMIENTO ClENTfFlCO 



SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE NORMAS 

PRODUCTOS:  LEGALIDAD  DE  COMPETENCIAS, AUTORIZACIóN  DEL USO  DE LA FUERZA Y 

PROMULGACdN  DE  REGLAS. 

EN u EMISIdN DE LOS  PRODUCTOS  DEL  SISTEMA  DE  MANTENIMIENTO  DE  NORMAS  ES 

DONDE  PUEDE  APRECIARSE  CON  MAYOR  AMPLITUD LA ESCASA PARTICIPACIóN  DE  LOS 

T~NOCRATAS. LA PREPARACIm, PROCESO Y PROMULGACdN DE LAS LEYES 

REQUIERE  DEL  CONCURSO  DE  ABOGADOS; EN M&ICO LA MAYOR  PARTE  DE  LOS 

PROFESIONISTAS  QUE  PARTICIPAN EN LA VIDA  PUBLICA  SON  ABOGADOS.  GRAN  PARTE 

DE LOS MIEMBROS  QUE  COMPONEN LAS CAMARAS  TIENEN  ESA  PROFES16N. 

CONSECUENTEMENTE,  SOLO  CUANDO UN  PROYECTO  DE  LEY  ES  MUY  ESPECIALIZADO. 

SE  EMPLEA UN  CONOCIMIENTO  DE  EXPERTOS.  EL  REGIMEN  DEMOCRATIC0  DEL  PAIS, 

POR OTRA PARTE,  REPUDIA LA PARTICIPAC16N  DE  TeCNICOS  EN  AUXILIO  DE  LOS 

REPRESENTANTES  DEL  PUEBLO,  YA  QUE  SU  PRESENCIA  SUGIERE  UNA  INFLUENCIA 

OLIGARQUICA. AUNQUE SEA DE SABIOS;  LOS  TECNOCRATAS  SON UNA MINORiA 

SELECTA-CONTRAPUESTA  AL  UNIVERSALISMO DEMOCRATIC0 DE M&ICO. 

LA TECNOCRACIA Y EL SISTEMA COERCmVO 

TECNOCRACh 

PRODUCTO:  CONOCIMIENTO  CiENTíFICO 

SISTEMA COERCITIVO 

PRODUCTOS:  EFECTIVIDAD,  COACC16N  FíSICA Y RESPALDO  COMPULSIVO  A LAS 

DECISIONES  DRASTICAS 

U PRESENCIA  TECNOCRATICA EN EL SISTEMA  COERCITIVO  ES  MERAMENTE 

POTENCIAL.  EN MWICO. A  FARTIR  DE  QUE  FUE  FUNDADO EL PRI,  EL  EJERCITO NO HA 
PARTICIPADO  EN LA POLíTICA  MEXICANA.  ESTE  PROCESO  DE  DESPOLlTlZACldN  DEBE 

ENTENDERSE COMO LA NO PARTICIPAC16N  DEL SISTEMA COERCITIVO,  EN LA LUCHA 

POR EL PODER; MAS DEBE  COMPRENDERSE  QUE EL EJERCITO  ES  UN  INSTRUMENTO 

COMPULSR.0 DE LAS DECIS!ONES  QUE  ADOPTAN LAS AUTORIDADES  DEL  SISTEMA 

POL/TICO. LA PRESENCIA  TECNOCRATICA ES POTENCIAL, LA MEDIDA EN QUE  LOS 

T!%NICOS.  ClENTlFlCOS  Y  MIEMBROS  DE LOS  ESTADOS  MAYORES  DE LA SECRETARIA 

NO PRODUZCAN ACTIVIDADES POL~TICAS; CUANDO sus ACTIVIDADES SE COMPAGINEN 



A  PROCESOS  DE  INFLUENCIA  SOBRE LAS AUTORIDADES  DE  ESE SISTEMA, EL 

CONCEPTO TkNICO DE  TALES  ACTIVIDADES  VARíAN  HACIA  UN CAWCTER 

TECNOCRATICO. EL MANEJO DE LOS  INSTRUMENTOS  COMPULSIVOS  POR  PARTE  DE 

LOS  ESTADOS  MAYORES Y LQ&ASESORES  CIENTiFICOS,  UBICA AL EJERCITO  DENTRO 

DE LA SITUAC16N  REAL DE AFECTAR  DETERMINANTEMENTE . LAS DECISIONES 

COSTOSAS.  SIN  EMBARGO,  EL  CONTROL  QUE  EJERCE EL EJECUTIVO  FEDERAL  SOBRE 

EL SISTEMA COERCITIVO ES A  TAL  GRADO  EFICIENTE  QUE  LAS  FUERZAS  ARMADAS SON 
AHORA UN MEDIO  DRASTICO  PARA  SUS  DECISIONES, NO  UN FACTOR  DE  PODER  QUE 

DETERMINE EN FORMA  IMPORTANTE  SU  CONDUCTA  POLITICA. 

LA TECNOCRACIA Y EL SISTEMA DEClSlONAL 

TECNOCRACIA 

PRODUCTQ:  CONOCIMIENTO  ClENTiFlCO 

SISTEMA DECISIONAL. 

PROWCTOS: RESPONSABILIDAD  POR LA DEClSt6N ADOPTADA, DECISI6N POLITICA Y 

ORDENANZA  PARA EL EMPLEO  DE LA FUERZA. 

EL  SISTEMA  DECISIONAL  TAMBIEN  ES  AFECTADO  POR LA PARTIClPACI6N 

TECNOCRATICA. EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACI6N  PúBLICA  FEDERAL 

COMO LA SHCP,  SEP.  SCT,  SARH. COWCM. IFE. ETC.. SE OCUPA LA FUERZA DE 

TRABAJO  DE  GENUINOS  TECN6CRATAS. ES CIERTO  QUE LA PRESENCIA  DE  ESTOS 

CUADROS  NO ES CLARA EN  EL  UNIVERSO  TOTAL  DE LA ADMlNlSTRAClbN  PúBLICA, 

PERO,  AL  MENOS,  CONTAMOS  CON  INDICIOS  SUFICIENTES  PARA  OBSERVAR  EL 

DESARROLLO  Y  PARTICIPAC16N DE LOS  EXPERTOS EN TODOS  LOS  SUBSISTEMAS DEL 

SISTEMA POLiTICO,  INCLUSO  EN AQWEL  DONDE .SE ADOPTAN LAS DECISIONES MAS 

COSTOSAS. 



CONCLUSIONES 

1. LA TECNOCRACIA  ES  UNA  FORMA  DE  CONDUCTA DIFERENCIABE ENTRE LA 

CONDUCTA SOCIAL INDIFERENCIADA. 
Y’ 

11. EL MARCO  CONCEPTUAL  DE  REFERENCIA  SE  FUNDAMENTA EN DOS ENFOQUES: LA 

TEORIA  DE  LOS  SISTEMAS Y LA  TEORIA  DE LA ACCION.  DAVID  EASTON, MAX WEBER Y 

TALCOll PARSONS  HAN  PODIDO  ESTUDIAR  EL  COMPORTAMJENTO POLITICO  DEL 

HOMBRE A  PARTIR DE ESOS  ENFOQUES Y HAN  DESARROLLADO  UNA  IMPORTANTE 

APORTACION  PARA  EL  ESTUDIO  DE LA POLITICA  COMO  SISTEMA DE ACCION. 

111. LA TECNOCRACIA  FORMA  PARTE  DEL  SISTEMA  POLITICO,  ESTE  SE  ENCUENTRA 

CARACTERIZADO  POR  SU EMPEfiO EN LA CONSECUCION  DE LAS METAS  COLECTIVAS, 

LA APLICACION  DE  MEDIDAS  TERMINANTES Y EL  EMPLEO  DE  LA  COMPULSION  FISICA. 

TALCOTT  PARSONS Y DAVID  EASTON  HAN  DESCRITO LA ESTRUCTURA Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTE  SISTEMA  COMO  SUBSISTEMA  DIFERENCIADO  DEL  SISTEMA 

SOCIAL INCLUYENTE. KARL DEUTSCH HA PODIDO  COMPRENDER LA NATURALEZA  DEL 

SISTEMA  POLITICO  A  TRAVES  DEL  ANALISIS  DE  LOS  MECANISMOS  DE INFORMACldN 

QUE EN  EL  OPERAN.  A  PARTIR  DEL  ESTUDIO  DEL  SISTEMA  POLITICO  COMO AMBIT0 DE 

LA TECNOCRACIA  SE  PUEDE  ENTENDER  A  ESTA  COMO  UN  ASPECTO  RELEVANTE  DE LA 
VIDA  POLITICA. 

IV. EL PODER ES LA ENERGIA  QUE  HACE  FUNCIONAR  AL  SISTEMA  POLITICO.  CIRCULA 

COMO  UN  MEDIO  GENERALIZADO  DE  lNT€RCAMBlO  ENTRE  SUS  COMPONENTES: 

EGRESA  COMO  PRODUCTO  DEL  SISTEMA  POLiTlCO Y POR  PROCESOS  DE 

RETROALIMENTAC16N.  INGRESA  A  ESTE  SISTEMA EN FORMA  DE  DEMANDAS Y APOYO. 

THOMAS  HOBBES. MAX WEBER, DAVID  EASTON Y TALCOTT  PARSONS  HAN  REALIZADO 

LOS  ESTUDIOS MAS PENETRANTES  DEL PODER COMO UN MEDIO RELACIONAL. NO 
COMO UN FACTOR  ATRIBUTIVO  POR  PARTE  DEL  INDIVIDUO. LA TECNOCRACIA 

PARTICIPA EN EL  COMPLEJO  DE  INTERCAMBIOS  QUE  SE  PRODUCEN EN  EL  SISTEMA 

POLITICO  CUANDO  EL  PODER  CIRCULA  ENTRE  SUS  COMPONENTES. 

V. EL SISTEMA POUTICO  EN  MEXICO  ESTA  COMPUESTO  POR DOS SUBSISTEMAS 

DIFERENCIADOS:  SISTEMA DE APOYO Y SISTEMA  DE  CONDUCCION. LA TECNOCRACIA 



CONTRIBUYE  EN  LOS  PROCESOS  DE  AMBOS SISTEMAS, PERO  SIN  FORMAR  PARTE 

INTEGRAL  DE  ELLOS. 

TOCA  AL  PRIMER  SUBSISTEMA  PRODUCIR  INFLUENCIA  PARA EL SEGUNDO SISTEMA. 

INFLUENCIA  QUE  DESPUES DE SER  PROCESADA  EGRESA  COMO  PRODUCTO DE PODER 

POLITICO PARA LA SOCIEDAD  MEXICANA  EN  SU  CONJUNTO. EL PAPEL  DE LA 

TECNOCRACIA  DENTRO  DE  ESTOS  PROCESOS  CONSISTE EN LA PRODUCCION DE 
CONOCIMIENTO  ClENTlFlCO  PARA SER APLICADO  EN LA POLbICA. 

VI.- LA TECNOCRACIA ES UN  SUBSISTEMA  POLiTlCO  DIFUSO, POCO INTEGRADO.  SE HA 
DETECTADO  SU  FUNCIONAMIENTO A TRAVES DEL  ESTUDIO DE ALGUNOS  ORGANISMOS 

ASESORES  DEL  GOBIERNO  FEDERAL;  ESPECIALMENTE DE LA ADMlNlSTRAClON 

PUBLICA  CON  OBJETO  DE  OBSERVAR  EL  COMPORTAMIENTO  TECNOCRATICO  DENTRO 

DEL SISTEMA  POLiTICO. LA TECNOCRAClA ES UN  DERIVADO  DEL  DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y ESTA  TIENE  SU  HOGAR EN LAS UNIVERSIDADES.  EN ELM, EL SISTEMA 

POLíTICO  HA  PODIDO  RECLUTAR EL PERSONAL  CALIFICADO  QUE  DESARROLLA 

ACTIVIDADES  QUE  SOLO  COMPETEN A LOS  EXPERTOS. 
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