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Prefacio 

Esta obra es el resultado final de una prolongada investigacién y estudio 
sobre los procesos de desarrollo politico y general de las sociedades. Me 
dediqué a esas indagaciones desde mis primeros trabajos en ciencia po- 
litica. Una manifestacién preliminar de tales intereses fue un estudio 
sobre el nacionalismo y desarrollo brasilefos (1958), libro que en esa 
época, para mi sorpresa, provocé una aguda controversia y que ahora esta 
agotado. Una obra mas trabajada sobre el mismo tema, que constituye un 
precedente cercano de este que sigue, pero que es un primer enfoque, fue 
mi libro (1962) sobre desarrollo politico y econédmico, cuya versién final 
y actualizada se publicd en Estados Unidos en 1968 y en Brasil al afio 
siguiente. 

La obra que presento a continuacién expresa los resultados de un 
desarrollo mas completo de aquellas investigaciones y estudios. Su prepa- 
racién concreta, iniciada en 1965, se vincula con los cursos que dicté en 
Harvard, en aquel afio y el siguiente, sobre desarrollo politico y acerca de 
la politica latinoamericana. En los cinco afios posteriores estuve continua- 
mente atareado, tanto en la elaboracién de nuevas versiones mas perfecciona- 
das de esos cursos, en Stanford, en el mit, en la Escuela Fletcher, en el 
Colegio de México y en mi Instituto, en Rio de Janeiro, como en la prepa- 
racién y redaccién de este libro. 

La gran necesidad que sentia de considerar los problemas del desarro- 
llo politico y general de las sociedades como una condicion sine qua non 
para su correcta comprensién dentro de una perspectiva muy amplia, que 
abarcaba muchos de los problemas teéricos cruciales de las ciencias socia- 
les, y muchos de los acontecimientos fundamentales de la historia de la 
humanidad, explica el amplio marco del libro, sus dimensiones y el tiempo 
que exigié su preparacién. 

Un estudio como éste, mas que el resultado de las investigaciones y 
pensamientos del autor, expresa la confluencia de las obras e ideas de una 
amplia constelacién de estudiosos, pasados y presentes, que no seria posible 
sefalar aqui con justicia. Creo que esta obra, por si misma, ofreceré un 
tributo parcial, en las referencias y notas, a los hombres que mas ‘influen- 
cia ejercieron sobre mi. Entre aquellos con quienes mantuve un intercam- 
bio mas estrecho y frecuente, con repercusién directa sobre este libro, debo 
mencionar en especial, con mi cordial gratitud, a Gabriel Almond, S. N.  
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Eisenstadt, Samuel Huntington, Carl Friedrich, Karl Deutsch, Louis Hartz, 
Everett Hagen, Richard Fagen, Kalman Silvert, Frank Bonilla, Robert Pac- 
kenham, Hayward Alker; Albert Hirschman, Paul Rosenstein-Rodan, Ray- 
mond Vernon, Robert West, Paul Mandel; Alex Inkeles, Irving Louis Ho- 
rowitz; John Johnson, Thomas Skidmore, John Wirth, Stephan Graubard 
y Leo Gross, entre mis colegas norteamericanos. Entre los latinoamericanos, 
el extinto y siempre carifosamente recordado Jorge Ahumada, Osvaldo 
Sunkel, Claudio Véliz, José Medina Echavarria; Aldo Ferrer, Torcuato Di 
Tella, Enrique Oteiza, Marcos Kaplan, Jorge Sabato; José Matos Mar, Julio 
Cotler, Eduardo Neira, Carlos Delgado; Luis Lander, J. A. Silva Michele- 
na; Orlando Fals Borda; Victor Urquidi, Miguel Wionczek, Ivan Illich; 
Rail Prebisch, Felipe Herrera, Gino Germani; Celso Furtado, Oscar Lo- 
renzo Fernandez, Romulo Almeida, Isaac Kerstenetsky, Israel Klabin; Can- 
dido Mendes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, Fernando Bastos 
de Avila, José Honorio Rodrigues y Celso Lafer. 

Como la mayoria de las investigaciones, la que culminé en esta obra 
no habria podido realizarse sin la activa y generosa ayuda de muchas enti- 
dades y personas. Debo una gratitud especial a instituciones tales como 
Harvard, Stanford, el Instituto de Tecnologia de Massachusetts, la Escuela 
Fletcher de Derecho y Diplomacia, de la Universidad de Tufts y a mi propio 
Instituto, que me ofrecieron condiciones de trabajo especialmente adecua- 
das, y a la Fundacién Ford, que si bien no me ayud6é en forma directa, 
constituy6 un importante respaldo de los programas sobre desarrollo poli- 
tico y latinoamericano de las instituciones antes mencionadas. Personal- 
mente, tengo contraida una gran deuda con Arthur Maass, ex jefe del 

to de Gobierno de Harvard; con el extinto y siempre recor- 
dado Max Millikan, primer director del Centro de Estudios Internacionales 
del mit; con Ethiel de Sola Pool, ex jefa interina del Departamento de 
Ciencia Politica del mismo Instituto; con John Johnson, jefe de la Comi- 
sion de Estudios Latinoamericanos de Stanford; con Gabriel Almond, ex 
jefe del Departamento de Ciencia Politica de la misma universidad, y con 
Robert West, director del programa de estudios sobre desarrollo de la 
Escuela Fletcher, de Tufts. A mi querido amigo Candido Mendes, director 
de mi Instituto, le debo, junto con su generosisimo e inconmovible apoyo, 
reforzado por la tan amistosa ayuda de Almir de Castro, las condiciones 
fundamentales que hicieron posible este estudio. 

Me siento, asimismo, muy agradecido a los empefiosos esfuerzos de 
Maria Helena Leme y Rosa Pefia, y de mi querida parienta, Maria Amalia 
Silva, quienes se repartieron la pesada carga de mecanografiar el manus- 
crito de este libro. 

Una obra larga y absorbente como ésta acarrea una infinidad de in- 
convenientes para la familia del autor, y no se la podria llevar a cabo con 
éxito sin su afectuosa comprensién y apoyo. Me siento profundamente agra- 
decido por la constante comprensién y estimulo de mis hijos y de mi 
esposa Maria Lucia, a quienes este libro esta dedicado con amor. 

Ry: 

ie 

Introduccié6n 

OBJETIVOS DE ESTA OBRA 

El titulo y los subtitulos de esta obra* proporcionan suficiente indicacion 

acerca de sus objetivos. Se trata de un estudio general del desarrollo poli- 

tico y total de las sociedades, con un anilisis especial del caso latinoame- 

ricano, visto el conjunto en una amplia perspectiva politica, antropoldgica, 

econémica e histérico-sociolégica. Su caracteristica principal consiste en 

concentrar la atencién en un enfoque global y sistémico de los procesos 

sociales. El sistema politico se distingue analiticamente de su sociedad 

correspondiente y de otros subsistemas sociales, pero se lo ve siempre en 

vinculacién sistémica con ellos. Los subsistemas sociales son estructuras 

analiticas. En términos empiricos, los procesos sociales son siempre pro- 

cesos societales, sea cual fuere la abstraccién, cientificamente legitima 

y necesaria, que se emplee para el estudio de sus aspectos especificamente 

politicos, culturales, econédmicos o de participacion. 

Un enfoque global y sistémico del estudio del desarrollo politico re- 

quiere un analisis previo de los aspectos y procesos del sistema social en 

su conjunto, y de los subsistemas mds importantes para la comprension 

del cambio estructural, en especial los cambios destinados al desarrollo 

y los aspectos relacionados con la promocién de tales cambios por medios 

politicos. ~ _ 

En lo que se refiere al desarrollo politico en si, la intencion principal 

de este estudio consiste en llegar a una comprensién funcionalmente util 

del tipo de fenémeno social y politico de que se trata, y de cémo se lo 

puede promover. Hay una diferencia decisiva entre un enfoque puramente 

sociolégico o histérico de tal estudio, de caracter mas descriptivo, en ‘ter. 

minos respectivamente estructurales o especificos, y una ciencia politica 

* Se publica simultaneamente en inglés (idioma en que ha sido redactada) con 

el titulo Political Development: an Inquiry in Social and Political Theory and a Latin 

American Case Study. La presente edicién en castellano ha sido subdividida en tres 

voliimenes, con titulos independientes (I) Sociedad, cambio y sistema politico; (II) 

Desarrollo politico: sentido y condiciones; (III) Crisis y alternativas de América latina: 

reforma o revolucién, con un subtitulo comin: Desarrollo politico: una investigacion 

en teoria social y politica y un estudio del caso latinoamericano. Las referencias en el 

texto se indican de la siguiente manera: I, pag. 76; Il, pag. 46, etcétera.  
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(e interesada en el sistema politico) como enfoque del mismo estudio, 
orientada a la comprensién de como ocurren en la realidad los procesos 
estudiados y cémo se los puede promover, si ello es posible, en forma deli- 
berada y sistematica. 

Esta obra pone un acento especial, por un lado, en los modelos poli- 
ticos funcionales de desarrollo, y por el otro en el andlisis funcional del 
desarrollo politico, en el examen de las condiciones practicas necesarias 
para llevarlo a cabo y en el estudio de las condiciones especiales que 
derivan de las caracteristicas histéricas de nuestra época. La intencién 
principal de este trabajo consiste en averiguar si es posible o no, en deter- 
minadas condiciones, y dadas las caracteristicas estructurales de una socie- 
dad, establecer una férmula éptima en términos objetivos, o por lo menos 
especialmente adecuada, para la promocién realista y practicable (aunque 
no infaliblemente exitosa) del desarrollo politico y general de esa sociedad. 

El mismo enfoque funcional caracteriza el estudio del caso latinoame- 
ricano. No se trata de un estudio interesado ante todo en la descripcién 
de los actuales sistemas politicos latinoamericanos y su desarrollo com- 
parativo. Para tal fin habré que buscar otros libros (véase la lista biblio- 
grafica al final de cada volumen). Por nuestra parte, y por lo que respecta 
a América latina, nos interesa descubrir, primero, si es posible llegar, en 
un plano superior de generalizacién, a una explicacién objetiva y precisa 
del subdesarrollo histéricamente ininterrumpido de los paises latinoameri- 
canos, Suponiendo que esa pregunta pueda contestarse de manera con- 
veniente, este estudio pretende, en lo fundamental, descubrir si es posible 
determinar —mediante una utilizacién adecuada de la teoria antes men- 
cionada de los modelos politicos— una serie de modelos de desarrollo es- 
pecificamente aptos para los distintos tipos de paises latinoamericanos, de 
modo que la adopcién adecuada —y la aplicacién— de ese modelo con- 
veniente, dadas determinadas condiciones, tienda en la practica a producir 
el desarrollo politico y general de los paises de que se trata. 

ESTRUCTURA DE ESTE ESTUDIO 

‘ Para intentar el cumplimiento de tales objetivos, el estudio ha sido 
dividido en tres partes principales, correspondientes a los voliimenes 1, 
iy m1. 

: El volumen 1 contiene dos secciones. La seccién A se ocupa de la 
sociedad y el cambio. Al comienzo trata de ofrecer, en forma muy sucinta, 
una visién general de la sociedad, y analiza los principales supuestos, 
conceptos y teorias sociolégicos adoptados en la obra. A continuacién 
analiza los procesos de cambio social, en especial en lo referente a los 

efectos que un cambio estructural ocurrido en cualquiera de los subsiste- 
mas sociales tiene sobre los demas y sobre el conjunto de la sociedad. 

La seccién B esta dedicada a un breve estudio del sistema politico. 
Trata de determinar y analizar las caracteristicas esenciales de éste, e 

—
-
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incluye en términos esquematicos los puntos de vista de los principales 
clasicos. Examina en forma abreviada los problemas clave relacionados 
(ontogenética y filogenéticamente) con la génesis del poder y la autoridad, 
con el fin de aclarar las maneras, condiciones y posibilidades de promover 
el cambio social por medio de decisiones de autoridad. Analiza las prin- 
cipales variables del sistema politico, y su tratamiento con miras a su 
clasificacién taxonémica y de politica comparada y a la evaluacién de los 
planos de desarrollo politico. La ultima parte de esta seccién esta dedicada 
al estudio de los cambios politicos no triviales, y analiza la revolucién 
y la reforma, y su contenido social, como modos de cambio politico y social 
por medios politicos. 

El volumen 1 se ocupa del estudio del desarrollo politico, y contiene 
tres secciones. La seccién A se inicia con una investigacién del significado 
del desarrollo politico. Comienza con una breve recapitulacién de los des- 
cubrimientos y conclusiones sociopoliticos de los capitulos precedentes, en 
especial de los més inmediatamente pertinentes para el examen de los pro- 
blemas del desarrollo politico. Continia con una revisién de la biblio- 
grafia actual sobre el tema, y concluye con un intento del autor —en con- 
sonancia con el marco teérico sociopolitico antes analizado—, de formular 
una teoria amplia del desarrollo politico y relacionarla con el desarrollo 
general, por medios politicos, de las sociedades nacionales. 

La seccién B del volumen 11 se dedica al estudio de los modelos poli- 
ticos. Empieza con un analisis de los modelos de representacién y su papel 
en las ciencias sociales. Conduce a una teoria del modelo operacional como 
tipo ideal, con un elemento voluntarista en lo referente a la promocién, en 
determinadas condiciones, del desarrollo politico de ciertas sociedades, y 
al empleo de los medios politicos para su desarrollo nacional general. A 
continuacién (capitulos 6 y 7) se presenta un analisis de algunos casos 
histéricos tipicos de desarrollo nacional —Gran Bretafia y Estados Unidos, 
Francia y Alemania, Japon, Rusia y China—, y sus modelos implicitos, 
asi como sus caracteristicas y condiciones mas destacadas. El estudio de 
tales casos permite la determinacién de los factores y condiciones esenciales 
que contribuyen al éxito de algunas sociedades y al fracaso de otras. En- 
tonces resulta posible, en la tercera parte de esa seccién (capitulos 8 y 9), 
llegar a una tipologia general bdsica del subdesarrollo societal y determinar, 
en principio, dadas ciertas condiciones fundamentales, cudles son los mo- 
delos politicos mas adecuados para ciertos casos tipicos de subdesarrollo, 
y cuales los que mejor permiten promover el desarrollo nacional de dichas 
sociedades. 

La seccién C, la ultima del volumen m1, se ocupa del estudio de las 
operaciones y condiciones necesarias para la promocién exitosa del desarro- 
Ilo politico y general de determinadas sociedades. Parte de un anilisis 
funcional de los procesos de produccién del desarrollo, y de un examen de 
las etapas. Sigue un estudio de las condiciones fundamentales generales, 
necesarias y en principio suficientes, para el logro exitoso, en términos 
abstractos, de un proyecto de desarrollo nacional. Termina con una inves-  
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tigacion de las condiciones histéricas de nuestra época, en la cual tendran 
que llevarse a cabo todos los actuales esfuerzos de desarrollo. La investi- 
gacién se orienta, en su primera parte, a proporcionar una breve indica- 
cién de los principales problemas contemporaneos que nacen de la dimensién 
tecnolégica de nuestra vida de hoy, incluido el deterioro del sistema eco- 
légico natural del hombre. La segunda parte esta compuesta por un anéa- 
lisis mas amplio de la situacién internacional que llegé a predominar desde 
la Segunda Guerra Mundial, y de las posibilidades y frenos que ofrece a 
los actuales esfuerzos de desarrollo del Tercer Mundo, con especial atencién 
a los paises latinoamericanos. 

La iltima parte de este estudio abarca el volumen m, y presenta el 
examen de un caso de desarrollo politico y nacional en los paises latino- 
americanos. Se ha mantenido en ella la misma divisién en grandes seccio- 
nes, cada una con varios capitulos. La primera de dicho volumen 11 intenta 
presentar al principio una descripcién y tipologia generales de los paises 
latinoamericanos. Luego sigue un anélisis estructural de tales paises, que 
apunta a sefialar, dentro de sus diferencias especificas, los rasgos estruc- 
turales comunes y fundamentales que configuran su subdesarrollo. 

La seccién B se dedica a formular dos problemas principales respecto 
del subdesarrollo de los paises latinoamericanos, e intenta proporcionar una 
respuesta objetiva, precisa y funcionalmente significativa de tales proble- 
mas. E] primer interrogante se refiere a las causas histéricas del subdesa- 
rrollo latinoamericano, hasta el primer tercio del siglo actual. El segundo 
se pregunta por qué, dado que en las ultimas décadas los paises de este 
continente reconocieron su situacién de subdesarrollo y se comprometieron 
en forma oficial a superar esta situacién, no obtuvieron éxito en sus es- 
fuerzos. 

La seccién C del volumen m1, altima parte de este estudio, esta dedi- 
cada al analisis y examen de las alternativas que tienen ante si los paises 
latinoamericanos en la actualidad (y las que tendran en el futuro prede- 
cible), y del rumbo prospectivo que podrian seguir con mayor probabilidad. 
En esencia esté compuesta por la delimitacién y andlisis de dos perspectivas 
fundamentales: la dependencia o la autonomia respecto de Estados Unidos 
como potencia hegeménica de la regién. Conduce ante todo a una inves- 
tigacién de las probables consecuencias de la dependencia, reconocida como 
la alternativa de vigencia actual, aunque todavia no en forma irreversible. 
En segundo término lleva a un examen critico de dos formas en que los 
paises del continente, o por lo menos algunos de ellos, puedan lograr un 
desarrollo auténomo: la revolucionaria y la reformista. Dicha seccién, y 
la obra toda, terminan con una tentativa de evaluar las tendencias y pers- 
pectivas ante las cuales se ven esos paises, en funcién de sus propias reali- 
dades y frente a Estados Unidos, y concluye con algunas estimaciones cri- 
ticas acerca de tales perspectivas. 
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A. SOCIEDAD Y CAMBIO 

1 
Visién general de la sociedad 

I. MARCO ANALITICO 
GENERAL 

LOCALIZACION DE LA SOCIEDAD 

Aparte del interés que presenta desde el punto de vista de la filosofia del 

conocimiento el problema de situar la sociedad en un marco general de 

realidad, tiene una especial importancia para las propias ciencias sociales 

y para el correcto estudio de la sociedad, debido al problema del ambiente 

societal. ;Qué se incluye en el “sistema social”, para usar la terminologia 

de Parsons, y cual es su ambiente exterior? La respuesta a esta pregunta 

no sdlo es esencial para analizar los intercambios limitrofes entre la socie- 

dad y su ambiente extrasocietal, sino, ademas, decisiva para la determina- 

cién analitica de qué es “social” y cudles son los componentes internos 

del complejo social. 
Pero el problema de la localizacién de la sociedad en un marco general 

de realidad esté muy lejos de ser sencillo, porque en su forma mas amplia 

encierra una doble dificultad: 1) el problema ontoldgico-epistemolégico 

general de qué es la realidad y cémo podemos conocerla, y 2) el mismo 

problema en el plano de las ciencias sociales, qué es la sociedad y como 

podemos estudiarla. Como lo observé con justicia Don Martindale (1960), 

las ciencias sociales (que aparecen a mediados del siglo xIx como respuesta 

a las necesidades sociohistéricas de las sociedades de Europa occidental 

en esa época, y como un intento de establecer una nueva “ciencia social”, 

intermedia entre las disciplinas humanistas y las ciencias fisicas ) hereda- 

ron el debate ontolégico-epistemolégico referido a la Telacién espiritu- 

materia, tanto en el plano general de la teoria de la realidad y del conoci- 

miento, como en el terreno especifico de las ciencias sociales. En el ambito 

de estas iiltimas el problema presenta, en definitiva, las siguientes polari- 

dades: 1) la polaridad ontolégica entre (1.1) el “holismo”, que pone el 

acento en la concepcién de que la sociedad es un sistema o una totalidad 

imposible de reducir a la simple suma de sus partes, y (1.2) el elemen- 

talismo”, que considera que la realidad social es el conjunto de individuos 

que interactian; 2) la polaridad epistemolégica entre (2.1) los “positi-
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vistas”, que consideran que existe una sola forma de conocimiento cienti- 
fico, la de las ciencias naturales, de acuerdo con las cuales deben trabajar 
las ciencias sociales, y (2.2) los “antipositivistas”, quienes sefialan que los 
métodos (o por lo menos algunos de ellos) para el estudio de la realidad 
humana son distintos de los que sirven para el estudio de la realidad natu- 
ral, porque ésta es puramente causal y objetiva, en tanto que aquélla es 
ademas intencional y tiene un significado. Las cuatro posibilidades teéricas 
que surgen de estas polaridades representan un nimero igual de posibles 
tipos abstractos de teoria social, que en rigor han condicionado el desarro- 
Ilo actual de las ciencias sociales y dado nacimiento a varias “escuelas” 
(fundamentalmente doce, segin Martindale) y sus respectivos puntos de 
vista acerca de qué es la sociedad y cémo se la debe estudiar. 

El analisis de esas distintas concepciones seria ajeno al plan de este 
trabajo. Para nuestros fines de este momento —la localizacién de la socie- 
dad en un marco analitico de realidad general—, lo que importa, ante todo, 
es entender en la forma mas amplia posible como tienden a ver la sociedad 
los cuatro tipos abstractos fundamentales de teoria social; en segundo 
lugar, hacer explicito el tipo abstracto general segiin cuya perspectiva se 
llevé a cabo este estudio. 

La gran diferencia entre positivistas y antipositivistas+ es la acepta- 
cién, por los primeros, de una matriz cientifica general que seria igual- 
mente adecuada para el estudio empirico de la naturaleza y de los aspectos 
culturales del hombre, mientras que los segundos, en el mejor de los casos, 
sélo aceptan esa matriz general en un plano filoséfico superior, como una 
teoria general del conocimiento, en tanto que en el terreno de la ciencia 
empirica distinguen las ciencias naturales de las culturales. Por consi- 
guiente, el problema de ubicar a la sociedad en un marco analitico general 
de realidad es menos importante para los positivistas que para los anti- 
positivistas. Por eso la clasificacién de las ciencias hecha por Comte, si- 
guiendo un continuo que va de las matematicas, como las mas generales 
y menos complejas, hasta la sociologia, como la menos general y la mas 
compleja, cayé en desuso entre los positivistas, quienes se vieron llevados 
a ver las diferencias existentes entre las ciencias como simples comodidades 
para los fines practicos de la investigacién. Por ende, el positivismo no 
reconoce como corresponde la existencia de limites entre la sociedad y el 
medio. Comte entendia que la sociedad abarcaba a toda la raza humana, 
incluidos los muertos. Los positivistas modernos aceptan como un hecho 
empirico que cada sociedad tiene limites, en términos de sus integrantes, 
o de espacio y tiempo, pero lo aceptan del mismo modo que admiten la 
individualidad de los organismos vivos y de cuerpos fisicos especificos, como 
determinada piedra o estrella. Las leyes que regulan el movimiento de 

1 Aunque ampliamente usado, el término “antipositivismo” tiene, no cabe duda, 
la desyentaja de las denominaciones negativas. Las distintas posiciones abarcadas 
por la designacién general de “antipositivismo” han impedido hasta ahora la adopcion 
de una denominacién afirmativa. “Perspectivismo” podria ser un rétulo conveniente 
para esas distintas tendencias, 
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piedra, estrella, planta y sociedad son en lo fundamental las aie 

que la complejidad de esta altima la oculte bajo muchas otras leyes — 

medias, de planos mas restringidos, tales como la de los | saree _ 

condicionamientos psicolégicos que, sin embargo y en de es son 

cibles a algunas de las leyes causales generales de la natura eza. . 

En lo que respecta a las distintas concepciones de holistas y ees 

talistas, su efecto sobre el problema que se estudia se aie se - 

cambios intrasocietales, no con los extrasocietales. El elementa ue en a | 

que la interaccion social, en esencia, es el resultado de ciertas formas b a 

cas de relaciones interindividuales, que llegan a una escala o comet a 

mas amplias por el aumento del nimero o la diferenciacién de los > . 

yiduos participantes. Por consiguiente, los intercambios —s es 

deben ser explicados por reduccién a sus formas elementales. a <p 

los holistas consideran que la interaccién social se produce - er o : 

distintas pautas, forma distintas estructuras sociales y por sheen = . 

comprensible sino como relaciones e intercambios entre su - es . 

un sistema y partes de un todo. Inclusive las mas simples re — 8 

ciales entre dos individuos se cones —- a pautas sociales, como 

ntesco, de trueque, de juego, etcetera. F 

- eae visién de los tipos abstractos fundamentales de : — 

social exige todavia otro breve comentario, referido a los dos mo ang! de 

sociedad —el de equilibrio y el de conflicto— antes mencionados. i = 

los cuatro tipos abstractos a que se hizo referencia mas arriba seer _ 

el problema espiritu-materia en los planos ontolégico y Sie oe : 

polaridad equilibrio-conflicto expresa una vision alternativa de oh 1 

hace de la sociedad un proceso en avance. Se trata, pues, de un es : 

en el plano especifico de las ciencias sociales, sin vinculacion ——— 

con los problemas transocietales. Por otra parte, aunque + 

no se puede dar una solucién concluyente a los problemas filoso a J 

sociolégicos de la cuestion espiritu-materia, 0 por lo menos una cat 

cienda sus términos basicos, la polaridad equilibrio-conflicto ees a = 

apariencia un cuadro diferente. Se ve a las claras que _ ormas | ne 

simples de esta polaridad —equilibrio estatico y conflicto de neoe ee = 

estan siendo abandonadas por sus partidarios, en favor = modelos 

complejos: el del equilibrio dinamico y el del conflicto de meee Oe 

ples. Este movimiento parece indicar una tendencia hacia im “ s, 

todavia no formulada pe eee consisteints en un modelo mas 

ral y unificado de equilibrio-conflicto. ; ; 

a ease se vera por lo as sigue, el presente estudio ha sido —— 

desde un punto de vista holista y con un enfoque anges gern 

de orientacién fuertemente empirica), por lo que respecta a /os cuatro 

tipos abstractos basicos de ciencia social. Por otra parte, ont creo a4 

sdlo un modelo general y unificado de equilibrio-conflicto pu . = 

los elementos necesarios para permitir una. plena comprension de tos Pro- 

2 Véase el cap. 4 de este vol. 

 



22 HELIO JAGUARIBE 

cesos societales, este estudio trata de llegar a esa perspectiva mediante el 
empleo de un modelo de conflicto de miltiples factores como esquema cen- 
tral, adaptandolo a algunas de las exigenci : 

equilibrio dinamico. gu xigencias esenciales del modelo de 

EL SISTEMA DE ACCION 

: El intento mas amplio que se hizo hasta ahora, para ubicar a la so- 
ciedad en un marco analitico general de realidad, es el efectuado por 
Talcott Parsons, y gradualmente perfeccionado por él desde The Social 
System ( 1951) hasta Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives 
(1966). En rigor, su reconocimiento de la necesidad de entender la so- 
ciedad como un todo estructurado, que presenta relaciones tipicas con su 
medio extrasocial, fue lo que lo llevé a esforzarse por superar el esquema 
weberiano de accién social, orientado a la comprensién de los fenémenos 
aoe pero no a la ubicacién de la sociedad en un marco general 

El esquema propuesto por Parsons se basa en una amplia distincié 
entre tres planos de realidad: el transhumano, el humano y sedans! 
El plano transhumano es el de la “realidad ultima”. Como socidlogo, no 
le preocupa estudiar, y ni siquiera definir con exactitud esa realidad ilti- 
ma, de la cual se puede suponer que es una deidad o el locus analitico de 
las preocupaciones esenciales del hombre. El plano humano incluye cua- 
tro sistemas analiticamente distintos: 1) el sistema cultural, 2) el sistema 
social, 3) el sistema de personalidad y 4) el sistema de organismo (hu- 
mano). El tercer plano de realidad incluye el ambiente fisico y organico 
del hombre. El cuadro que sigue muestra en forma grafica la ubicacién 
de la sociedad segiin Parsons, y de la relacién cibernética entre los planos 
superiores y los inferiores. 

Cuapro 1 

LOCALIZACION TRICOTOMICA DE LA SOCIEDAD SEGUN PARSONS 

  

  

Relaci : 
Plano Fess 0™ Tipo analitico de realidad 

I. Transhumano | Alta informacién Realidad ultima 
—controles— 

Il. Humano Sistema cultural 

Sistema social 
(sociedades) 

Sistema de personalidad 

Ill. Infrahumano Alta energia Bi Ambiente fisico-organico 
—condiciones—     
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Como puede verse, aparte del concepto de “realidad ultima” como 

transhumano, el marco de Parsons presenta otras dos caracteristicas pecu- 

liares. Una es la suposicion de que en términos analiticos (no empirica- 

mente) la esfera humana se encuentra subdividida en un sistema cultural, 

el social, que se encuentra por encima del plano de la sociedad y del cual 

las sociedades son el tipo de mas elevado nivel de autosuficiencia, y, por 

debajo de aquel plano, el sistema de personalidades humanas y el de los 

organismos humanos. Por consiguiente, los hombres, como tales, no son 

miembros de la sociedad, sino que se encuentran por debajo de ella como 

personalidades y organismos. La sociedad, en términos analiticos, esta 

compuesta por los roles desempefiados por el hombre, no por los hombres 

concretos. 

El segundo rasgo importante de dicho marco es la comprensién de 

Jas relaciones entre distintos planos de la realidad como ocupantes de dis- 

tintos lugares en la relacién cibernética. Esta relacién, de arriba abajo, es 

de informacion decreciente y de energia creciente, y en la direccién con- 

traria, de energia decreciente e informacion en aumento. Los planos supe- 

riores controlan a los inferiores. Los inferiores condicionan a los supe- 

riores. Este principio general parece haber sido pensado por Parsons, en 

el terreno ontolégico, como el que preside todo el sistema de realidad. 

En el plano de la ciencia social, dicho principio determina las relaciones 

entre el sistema cultural y el social, por una parte, y por la otra entre el 

sistema social y los sistemas subordinados de personalidades y organismos. 

En definitiva, ello significa que los sistemas inferiores funcionan segin 

el “codigo” a que se encuentran sometidos, en tanto que el cumplimiento 

del cédigo depende de la capacidad de adaptacién del sistema a su medio, 

ya sea por su propia adaptacién a éste, o por la de éste a él. La inadap- 

tacién acarrea la disolucién del sistema. 

Es ajeno al objetivo de este estudio entrar en mas detalles, ya sea 

para seguir desarrollando la descripcién del marco de Parsons o para 

criticarlo. 

Sean cuales fueren las criticas que se puedan dirigir contra esa con- 

cepeién general, presenta la innegable ventaja de ofrecer el mas amplio 

margen significativo para’ ubicar a la sociedad y estudiar sus intercambios 

limitrofes. Por ese motivo la mencioné como punto de partida para este 

estudio. 
Pero aunque no intente una critica de ese esquema, sugeriré algunas 

modificaciones para su utilizacin como marco de referencia; ellas alu- 

den tanto a los planos generales de realidad como a los tipos analiticos 

de cada plano. 
La adopcién de un enfoque ontolégico tricotémico, sean cuales fueren 

los recaudos respecto de la esfera transhumana y la decision de eludir las 

incursiones metafisicas en el reino de la “realidad filtima”, no puede ocul- 

tar, sin embargo, el hecho de que ésta es analiticamente distinta de la 

humana. No solo en el sentido de que el hombre puede ser distinguido, 
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en términos analiticos, de su cultura —en el modelo de Parsons esto se 
expresa por la distincién entre el sistema cultural y el social—, sino, ade- 
mas, en el sentido de que para Parsons la cultura humana es analiticamente 
distinta de la realidad dltima. Asi como la esfera de la cultura humana, 
en términos analiticos incluye la totalidad de la posibilidad de expresién 
simbélica del hombre y su medio, la suposicion de una “realidad Ultima” 
superior al nivel de los sistemas culturales incluye el postulado de su exis- 
tencia ontolégica mas alla del hombre y el mundo. Resulta evidente que 
esta es una suposicién injustificada desde el punto de vista de las ciencias 
sociales, 

En cuanto al plano humano, me parece que el esquema parsoniano 
exige una doble modificacién. La separacién entre el sistema cultural y el 
social, aun en un plano analitico, parece infundada y expresa una nece- 
sidad que surge de la aceptacién de la “‘realidad ultima” como plano supe- 
rior analiticamente diferente. En lo fundamental, la cultura puede verse, 
o bien como el “cédigo” abstracto del medio simbélico de una sociedad, 
© como ese medio propiamente dicho, existente en y por el proceso real de 
intercambios simbolicos entre los hombres. El primer significado es el 
que usamos cuando hablamos de la cultura helénica como sistema de sim- 
bolos inteligibles. El segundo, cuando hablamos de la cultura de una 
sociedad como uno de los planos del proceso societal. En el primer caso 
tenemos un sistema de referentes analiticamente distintos, con significados 
intrinsecos, se los use o no, tal como un libro, que podemos leer o no y 
que puede estar escrito en un lenguaje conocido o desconocido para nosotros. 
El ejemplo mas general de la cultura como cédigo es el de las civilizaciones. 
Para los fines analiticos es preferible usar ese significado de cultura en 
su nivel mas general, y denominarlo civilizacién. Como proceso interno 
de la sociedad, que consiste en intercambios simbélicos reales, la cultura 
es uno de los cuatro planos estructurales de interaccion social, junto con 
el econémico, el politico y el social en el sentido restringido, es decir, que 
expresa formas de sociacién intrasocietales. 

La segunda modificacién que parece necesitar el modelo de Parsons 
en el plano humano se refiere a la distincién analitica entre personalida- 
des y organismos. En términos analiticos no es inadecuado distinguir, en 
el ser humano, su sistema de personalidad de su sistema organico. Mas tampoco seria incorrecto subrayar que el sistema de personalidad presenta 
una triple distincién analitica entre un superyo, un yo y un ello. Pero en ese plano de anélisis resultaria inadecuada la distincién entre el ello 
y el organismo; no serian homélogos. En el hombre, la oposicién entre 
organismo y no organismo expresa polaridades tales como la religiosa entre cuerpo y espiritu, o la filoséfica entre espiritu y materia. Desde el 
punto de vista del “sistema de accién”, el anilisis pertinente es el freu- 
diano, antes que el religioso o inclusive el filoséfico. Pero ese plano de andlisis seria mucho mas detallado que el usado para los otros sistemas. 
Por eso el ambito adecuado para ubicar al ser humano entre su condicién 
societal y su ambiente natural parece ser el plano del propio ser humano. 
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Una tercera modificacién que se deberia introducir en la esfera hu- 
mana del esquema de Parsons es la referida a los objetivos humanizados. 
Hegel ya habia entendido la necesidad de reconocer en la relacién del 
hombre con su ambiente natural la existencia de una esfera analiticamente 
intermedia: el espiritu objetivo. Es la esfera que hoy lamariamos de 
“objetos humanizados”. Una herramienta o la parte material de una obra 
de arte no son naturaleza, puesto que son naturaleza transformada, ni, 
como objetos materiales, son cultura. Ostentan el sello de la cultura. Son 
objetos humanizados. Esta esfera analitica incluye todos los objetos de 
representacion, todos los bienes y todos los objetos afectivos, y los tres 
tipos forman el repertorio de los objetos significativos. 

En cuanto al nivel no humano de realidad, es preciso establecer una 
distincién entre la naturaleza viviente y la no viviente; la primera repre- 
senta sistemas de autoadaptacién y la segunda procesos puramente ob- 
jetivos. . 

El resultado de estas modificaciones puede verse en el cuadro que 
sigue. 

Cuapro 2 

LOCALIZACION DICOTOMICA DE LA SOCIEDAD 

  
Relacién i iti alidad Plano itheradtiea Tipo analitico de re 

  

I. Humano Alta informacién Civilizacién - sistema de significados 
—controles— fundamentales 

Sociedades - sistema de interaccién 

Seres humanos - sistema de accién 

Objetos humanizados - repertorio de 
objetos significativos 

II. No humano Alta energia Naturaleza viva - sistema de procesos 
—condiciones— de adaptacién 

Naturaleza fisica - sistema de procesos 
objetivos     

  

EL SISTEMA SOCIAL 

Luego de insertar a la sociedad en un amplio marco analitico de reali- 
dad, podemos examinar el sistema social para tratar de determinar la ubi- 
cacién de los procesos politicos. . 

Como no nos preocupa en forma especifica el andlisis en general del 
sistema social, podemos aceptar una definicién amplia que respaldarian 
la mayoria de las teorias sociales: sistema de interaccién humana. Es ca- 
racteristico de tal sistema que, sean cuales fueren sus dimensiones, grado 
de complejidad y régimen interno, siempre consistiré en 1) una pluralidad 
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de actores 2) que interactian para lograr objetivos 3) por ciertos medios 
4) en determinadas condiciones. Ese es casi el limite del analisis sobre 
el cual convergen todos los tipos de teoria social, porque a medida que 
avanzamos un poco mas con el fin de determinar los modos de interaccion 
de dichos actores, las distintas teorias y la polaridad resultante de los 
modelos de equilibrio y de conflicto introduciran, de alguna manera, dife- 
rencias de concepcion. 

_Quiza sea todavia posible conservar el consenso de los estudiosos pro- 
poniendo la teoria de Kingsley Davis (1948, pag. 30), acerca de las ne- 
cesidades funcionales universales que se encuentran en todas las sociedades, 
porque sin cualquiera de ellas la sociedad dejaria de existir, como lo re- 
sume el siguiente esbozo: 

I. Mantenimiento de la poblacién 

a. Provisién de alimento 

b. Proteccién contra el dafio 

c. Reproduccién de nuevos organismos 

II. Divisién de funciones entre la poblacién 

III. Solidaridad del grupo 

a. Motivacién para el contacto entre los miembros 

b. Motivacién para la tolerancia mutua y resistencia a los extrafios 

IV. Perpetuacién del sistema social. 

“ En su consideracién del sistema social en su forma mas amplia, esen- 
cialmente desde el punto de vista de las exigencias cibernéticas, de que 
cualquier organimo con autoadaptacién se mantenga por si mismo y logre 
sus principales objetivos, Parsons sugirié que existen cuatro funciones 
distintas que todos los sistemas sociales deben cumplir: 1) mantenimiento 
de la pauta, 2) integracién, 3) logro de objetivos y 4) adaptacién. En el 

caso de su sistema de accién general, estas funciones son ejecutadas, res- 
pectivamente, por el sistema cultural, el social, el de personalidad y el 
organismo conductal. Las mismas exigencias se encuentran presentes en 
cualquier nivel de complejidad de un sistema. Por consiguiente, la socie- 
dad misma tiene sus funciones de mantenimiento de pautas, ejecutadas por 
los Procesos de institucionalizacién cultural por medio de los cambios de 
limites con el sistema cultural suprasocietal; sus funciones integradoras, 
que lleva a cabo la comunidad societal; sus funciones de logro de objeti- 
vos y de adaptacién, cumplidas intrasocietalmente por el sistema politico 
y la economia, respectivamente. 

Como se observard, las reservas antes formuladas respecto del marco 
de accién general de Parsons son aplicables a su anilisis de las funciones 
esenciales de la sociedad. Lo que es mas, parece que el esquema no resulta 
facilmente compatible con un cambio estructural no disgregador, puesto 
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que tal tipo de cambio produce modificaciones de pautas y por lo tanto 

exige la innovacién —asi como el mantenimiento— de pautas. 

Yo traslado al plano de la sociedad humana las exigencias societales 

generales indicadas por Davis y Parsons, y teniendo en cuenta la natura- 

leza peculiar (simbélica) del hombre, sugiero que el proceso societal pre- 

senta cuatro grandes sistemas de funciones analiticamente distintos, que 

constituyen los planos estructurales de la sociedad: el cultural, el social 

stricto sensu, el politico y el econdmico. El plano cultural es el de interac- 

cién simbélica. La cultura, como ya observamos, es a la vez un “cddi- 

go” del medio simbélico de una sociedad y ese mismo medio. Es un 

lenguaje que expresa objetos, personas, acciones y relaciones, y es un 

sistema de creencias acerca del mundo y del hombre en el mundo, y con- 

tiene las creencias fdcticas, las creencias en valores y las creencias nor- 

mativas. Todo acto social es un acto cultural, porque se expresa por medio 

de simbolos, asi como todo acto social (en el sentido amplio de la palabra) 

es un acto social (en sentido restringido) porque expresa cierta relacién 

de participacién. De modo que si bien todos los actos sociales tienen un 

contenido cultural, lo especificamente cultural es lo que se relaciona en 

forma inmediata con la formulacién e interpretacién de simbolos y su 

asignacién social : qué es qué y qué debe ser sabido y dicho o hecho por 

quién. 
El plano social stricto sensu es el de participacion. Por eso sugiero 

—y adoptaré— el empleo de las expresiones plano de participacion y sis- 

tema de participacién para expresar la interaccién social stricto sensu. Las 

funciones de participacién consisten en la creacién, modificacién, asigna- 

cién y extincién afectiva, evaluativa y lidica de actores, roles y status en 

la sociedad. Todas las sociedades se basan en cierto régimen de participa- 

cién, que comienza por definir quiénes son los miembros y fija su situacién 

social. Ello implica tres clases de situaciones analiticamente distintas: de 

parentesco (incluidos los roles sexuales reales y potenciales), de situacién 

generacional y de situacién de status. Si bien la creacién de actores es 

el resultado exclusivo de las relaciones sexuales (endo y exogamicamente) 

que abarcan a miembros del grupo, la creacién y asignacién de roles y status 

por el sistema de participacién debe distinguirse de las funciones analogas 

que se ejecutan por otros medios, como por ejemplo los de autoridad. El 

sistema politico crea y asigna roles y status por medio de decisiones coerci- 

tivas. El sistema econdmico hace lo mismo por medio del intercambio de 

mercancias. En el plano de la participacion, la creacién y asignacién 

de roles y status se hacen por medios afectivos (como en la familia), 

evaluativos (como en la concesién o reconocimiento de status) y lidicos 

(como en los juegos). 
El plano politico es el de produccién y asignacion de decisiones coer- 

citivas. La funcién politica, en esencia, consiste en la prescripcién auto- 

ritaria de conductas para los fines de la defensa exterior y del ordenamiento 

interno. Esta ultima actividad se concentra, en esencia, en los intentos en 

pugna 1) de mantener y 2) cambiar los regimenes de poder y de parti- 
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cipacion, y el régimen correlativo de propiedad existente en un momento 
dado. Como lo veremos, el desarrollo politico tiene relacién directa con 
la dialéctica del régimen de participacién. 

El plano econémico es el de produccién y asignacién de mercancias. 
Para sobrevivir y ampliarse, toda sociedad tiene que disponer de mer- 
cancias, obtenibles principalmente en la naturaleza, pero mediante formas 
que siempre implican la utilizacién de algin medio. El hecho de que las 
mercancias no sean nunca completa o inmediatamente naturales, sino que 
por lo menos haya que recogerlas de alguna manera y en determinadas 
condiciones, es lo que introduce la escasez en las relaciones economicas y; 
segiin el régimen de participacién predominante en la sociedad, diferencia 
el acceso a las mercancias entre los miembros. 

Cada uno de los planos estructurales es el lugar de la produccién y 
asignacion de algunos de los objetos que hacen falta para la satisfaccién 
de las necesidades societales. El plano cultural, para las creencias facticas, 
de valor y normativas; el politico, para las decisiones coercitivas. El 
econémico, para las mercancias. Estos “bienes”, ademas de ser direc- 
tamente intercambiables, tienden a provocar la aparicién de medios que 
son ante todo instrumentos para la medicién y el intercambio de un tipo 
especifico de “bienes”, pero que también resultan convenientes, aunque en 
forma menos especifica o adecuada, para el intercambio de “bienes” de 
un tipo distinto, y aun para el intercambio de un medio por otro. Como 
la palabra “bienes” tiene una fuerte connotacién econémica, usemos el 
término “‘objetos de valor” para expresar cualquiera de los elementos, in- 
cluidos objetos simbélicos, personas y servicios, producidos en cualquiera 
de los cuatro planos estructurales. 

Sefalaremos, para comenzar por el caso evidente, que los objetos de 
valor econémico tienden a ser intercambiables por dinero. Podemos ver, 
asimismo, que las decisiones coercitivas producidas en el plano politico, 
que podemos llamar érdenes, constituyen un medio politico, como tan bien, 
y en forma tan original, lo observé Talcott Parsons. Este supuso, por 
consiguiente, que el “poder” es un medio societal, intercambiable en el 
plano politico —como cuando dos hombres poderosos llevan a cabo un 
trato de poder—, y, en los limites del sistema politico, con otros sistemas 
societales. Eso es lo que ocurre cuando el poder se cambia por dinero, 
como en la compra de votos por los politicos y en la adquisicién de una 
decisién burocratica por personas adineradas, 0 en conductas no disfun- 
cionales, cuando el gobierno recauda impuestos. 

El plano cultural, nivel en el cual los objetos de valor producidos 
son creencias facticas, de valor y de normas, tiene como medio especifico 
la cultura, que consiste en un sistema significativo de simbolos. El plano 
de participacién, en cuyo nivel los actores, roles y status son afectiva, eva- 
luativa y lidicamente creados y asignados, tiene el prestigio como su 
medio especifico. El prestigio se otorga y asigna, tanto adscriptiva como 
competitivamente, en consonancia con el régimen predominante de parti- 
cipacién. Como todos los otros medios, es intercambiable, en el plano 
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propio asi como entre limites. La gente de status elevado proporciona pres- 
tigio a la de status bajo, al aceptarla en su grupo u honrarla. El prestigio 
puede cambiarse por dinero, cultura y poder. Pero es un medio por si 
mismo, pues la gente puede tener prestigio sin el dinero, el poder y la 
cultura correspondientes. 

El hecho de que los medios puedan utilizarse tanto para su objetivo 
primario, la adquisicién de objetos de valor del tipo correspondiente, como 
—si bien de manera no tan adecuada— para la de objetos de valor de 
distintos tipos, los convierte en algo esencialmente intercambiable. Ello 
implica la creacién de otro medio, un medio de segundo grado, que expresa 
la posesion de una intercambiabilidad cualquiera de medios. Dicho medio 
secundario es la inflwencia. No se debe confundir ésta con el prestigio.* 
Este es un medio primario obtenible en forma directa como resultado de 
situaciones en lo fundamental adscriptivas o consecuenciales: el prestigio 
que es producto de un alto linaje, de veterania y vejez, de paternalidad 
o de funciones encumbradas. Por eso, a pesar de cierta correlacién que 
tiende a establecerse entre los poseedores de medios, algunas personas y 
grupos pueden ser los mas ricos de la sociedad y tener un prestigio muy 
bajo. Por otra parte, esta muy bien documentada la forma en que varia 
el prestigio de una a otra sociedad, en relacién con otros medios. Los pro- 
fesores universitarios y los funcionarios, por ejemplo, son valorados de 
manera distinta, en términos de prestigio, en las sociedades de orientacién 
cultural que en las de orientacién belicista. Por otra parte, la influencia 
es siempre el resultado de la posesién de medios intercambiables, y no es 
primitivamente adquirible, salvo que pase por la adquisicién de uno de 
los medios primarios. El dinero proporciona influencia porque es inter- 
cambiable, en el plano econémico tanto como en los otros. Lo mismo ocu- 
rre en el caso del prestigio, la cultura y el poder. Una gran influencia, 
nacida, por ejemplo, de la posesién de mucho dinero, no produce por 
fuerza un prestigio elevado. ; 

El cuadro 3, pag. 30, expresa los planos, objetos de valor y medios 
que hemos venido estudiando. 

II, ESTRUCTURAS 
SOCIALES 

EL PUNTO DE VISTA DEL CONSENSO 

Cuando pasamos de la descripcién general del sistema social al anilisis 
de sus estructuras y procesos internos, se hacen mas acentuadas las dife- 
rencias entre los modelos de equilibrio y los de conflicto. Por supuesto, 
las dos concepciones reconocen que en todas las sociedades debemos encon- 

3 Asi ocurre, entre otros, con Parsons, quien identifica el prestigio con la in- 
fluencia y no considera la existencia de un medio de medios. 
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Cuapro 3 

PLANOS, OBJETOS DE VALOR Y MEDIOS SOCIETALES 

  

  

  

Planos estructurales Medios 
y macrofunciones Objetos de valor 

Subsistemas societales Primarios Secundarios 

1. Cultural: produccién yj Creencias facticas. Cultura 
asignacién de simbolos de| Creencias en valores. 

Creencias en normas. 
Simbolos expresio- 
nales 
  

2. De participacién: crea-| Actores Prestigio 
cién y asignacién afecti-| Roles 
va, evaluativa y lidica de | Status Influencia 
  

3. Politica: produccién y 
asignacién de Ordenes Poder 
  

4, Econémico: produccién 
y asignacién de Mercancias Dinero         

trar a la vez orden y conflicto. Pero para la primera el orden, en definitiva, 
se debe al consenso en cuanto a valores fundamentales; y el conflicto tiende 
a ser una manifestacion marginal de desviacién, en tanto que la segunda 
entiende el orden como la consecuencia de una coercién exitosa y el con- 
flicto como la expresién constante, en distintas condiciones de intensidad 
y efectividad, de intentos, por parte de los gobernados, de derribar a los 
gobernantes, 

Una de las mejores formulaciones hechas sobre la concepcién del 
consenso es quizé la teoria de Kingsley Davis (1948) sobre la reglamen- 
tacion social del uso de los medios escasos. Como las necesidades del hom- 
bre no son inmediatamente satisfechas, sino que es preciso obtener su 
satisfaccién con los medios adecuados (tecnologia), y como estos son 
escasos, el empleo de los medios es siempre reglamentado socialmente 
segin cierto régimen: el de propiedad. Pero como es probable que éste 
no sea obedecido de la misma manera por los otros miembros y grupos de 
la sociedad, debido a la propensién de los menos favorecidos a cambiarlo 
o violarlo, su mantenimiento se asegura siempre mediante normas san- 
cionadas por el sistema politico y aplicables por medios coercitivos. Pero 
tal sistema politico no es la violencia arbitraria, sino la sancién, respal- 
dada por la fuerza, de los valores culturales de la sociedad, que cuentan 
con el consenso de sus miembros, lo cual otorga legitimidad a las normas 
y a su ratificacién por el sistema politico. 

En los marcos de esa concepcién, Parsons (1966, pag. 18) sugiere 
una composicién de la sociedad que presenta cuatro categorias estructu- 
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rales: a) el orden normativo, que incluye 1) valores y 2) normas, y b) 
la poblacién organizada, que incluye 3) la colectividad y 4) los roles 
sociales. Estas categorias son variables interrelacionadas pero independien- 
tes. “El conocimiento de la pauta de valores de una colectividad, por 
ejemplo, no permite deducir su composicién de roles.” Pero el cédigo 
cultural determina cémo tienden a ver los miembros las opciones sociales 
fundamentales de acuerdo con una serie limitada (supuestamente exhaus- 
tiva) de alternativas dicotémicas, las variables de las pautas. Al comienzo 
eran cinco; luego fueron ampliadas por Parsons a una séxtuple serie de 
alternativas: 

afectividad — neutralidad afectiva 
especificidad — difusién 
universalismo — particularismo 
cualidad — desempefio 
autoorientacién — orientacién colectiva 
instrumental — consumatorio 

El consenso proporcionado por la cultura comin, que lleva a las 
distintas formas tipicas de sociedades (en especial las orientadas al logro 
frente a las adscriptivas, y las universalistas frente a las particularistas) , 
es la base de la observancia de normas y del mantenimiento del sistema, 
que siempre admite alguna flexibilidad ante las desviaciones respecto de 
éste, si bien las mantiene dentro de limites tolerables. 

EL PUNTO DE VISTA DEL CONFLICTO 

La concepcién del conflicto subraya el hecho de que éste, no el con- 
senso, es la realidad ultima de la vida social, y que la reglamentacién social 
es el producto de la coercién; considera que las estructuras sociales son 
determinadas por la ubicacién de los grupos en la sociedad, no por valores. 
Por consiguiente, las estructuras sociales estan compuestas de regularida- 
des de intereses importantes, que reitinen a personas y provocan conductas 
concordantes con la situacién social subyacente. 

En los términos mas sencillos del modelo economista (aunque no 
exclusivamente economista) de Marx,‘ las estructuras sociales expresan 
el resultado de una divisién del trabajo impuesta a la sociedad en forma 
coercitiva, De esa divisién nace la apropiacién privada, por una minoria, 
de los medios sociales de produccién, que impone a la mayoria la con- 

4 Las concepciones de Marx y Engels sobre el materialismo histérico, tales como 
las analizaron sistematicamente en el Manifiesto comunista, 1848, y en el Prefacio 
de Marx a su Contribucién a la critica de la economia politica, 1859, fueron delibe- 
radamente subrayadas, segin Engels en sus iltimos afios, con fines didacticos. Cf. 
las cartas de Engels a Conrad Schmidt, 1890, a Joseph Bloch, 1890 y a Franz Mehring, 
1893, en Lewis S. Fener (comp.): Marx and Engels Basic Writings on Politics and 
Philosophy. Nueva York, Anchor Books, 1959. ‘  
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tingencia de vender su fuerza de trabajo a cambio de salarios que corres- 
ponden mas o menos al costo de su subsistencia, en tanto que la primera se 
reserva, como ganancia o renta, la plusvalia del producto. Las dos clases 
que son el resultado histérico de este proceso, la burguesia y el proleta- 
riado, con sus subclases menos constantes, constituyen las estructuras ba- 
sicas de la sociedad moderna, sobre la cual la clase gobernante construye 
una superestructura de normas y valores para legitimar su dominacion. 
El sistema politico es el aparato de coercién que mantiene un orden social 
basado en la explotacién de los muchos por los pocos. Y ese es el motivo 
de que se supusiera que el Estado se extinguiria en cuanto el régimen de 
clases fuese abolido por la socializacién de los medios de produccién. 

La generalizacién de la hipétesis de Marx, como ya se dijo, llevé en 
nuestra época a un modelo de conflicto mas complejo en el cual, en esencia, 
1) no se entiende que la explotacién y la alienacién sociales sean exclusiva 
o siquiera principalmente econdémicas, y 2) no se supone que las relacio- 
nes estructurales sean unidireccionales, de “infra” a “supraestructura”, 
sino pluridireccionales, en un proceso circular de relaciones reciprocas 
entre los cuatro planos estructurales. 

John Rex (1961) dio por supuestas estas premisas y presenté un 
nuevo y elegante modelo de conflicto del proceso social. Los distintos 
factores que diferencian a los miembros los llevan, a través de varios grupos 
de clases y coaliciones, a una polaridad final de conflicto entre los que 
en definitiva quieren conservar y los que en definitiva quieren cambiar 
determinado orden existente. Como consecuencia de ello triunfa cualquiera 
de las dos partes e impone su régimen y su propia legitimidad sobre el 
orden resultante, o bien, a la postre, es preciso llegar a cierto tipo de 
tregua si se quiere impedir que la sociedad se segmente. En el primer 
caso, los gobernados tienden a volver a articularse y a desafiar el orden 
predominante y su legitimidad, con lo cual se restablece la situacién de 
conflicto. En el segundo caso, o bien se viola la tregua, con restableci- 
miento de la situacién de conflicto, o se estabiliza la conciliacién mediante 
la creacién de un nuevo orden, respaldado por una nueva legitimidad. Pero 
esto significa que vuelven a aparecer nuevas formas de discriminacién 
y se crea una nueva polaridad, que restablecera, en un nuevo plano, la 
dialéctica del conflicto. 

Aunque tentador, el analisis del modelo de Rex desviaria demasiado 
el rumbo de este estudio hacia una zona marginal de su foco central. 
Permitaseme observar, como sugerencia del tipo de consideraciones que 
me parecen pertinentes, que la repeticién ciclica de la polaridad de con- 
flicto, cuando una supremacia de clase o una tregua de clases crean nuevos 
érdenes, puede presentar —e histéricamente ha tendido a hacerlo— as- 
pectos nuevos y cualitativamente diferentes. Dado que el conflicto de 
clases es el mayor mal para las partes en pugna, salvo que dejen de defen- 
der o reclamar sus derechos, el progreso tecnolégico, una vez posibilitado, 
permite, como en rigor ha sucedido en la historia, la introduccién de un 
factor, cada vez mayor, de suma distinta de cero. Los trabajadores también 
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se convierten en consumidores, se produce la diferenciacién de una clase 
media que crece y se convierte en la mas grande y politicamente mas in- 
fluyente de la sociedad, y la busqueda del maximo beneficio para la bur- 
guesia ya no significa por fuerza la reduccién al minimo del beneficio 
del proletariado, etcétera.® 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

Las estructuras sociales, como “series de conductas esquematizadas 
y roles relacionados entre si”, presentan, sean cuales fueren los factores 
que determinan su regularidad, varios planos de profundidad. Esta dife- 
renciacién en planos ha sido reconocida por casi todos los tedricos espe- 
cializados en estudios sociales. Pero los problemas que se vinculan con 
la forma de encarar dichos planos, y con las orientaciones segtin las cuales 
se debe ubicar y medir su profundidad, resultan mucho menos claros. 

El primer problema, como es de esperar, destaca las diferencias epis- 
temolégicas ya mencionadas en este estudio, entre extremos tales como las 
conductas-sucesos examinadas por medio de los datos sensoriales, de Lund- 
berg (1939), y los “‘paliers de profondeur” de Gurvitch (1958), estable- 
cidos fenomenologicamente. E] segundo problema, sean cuales fueren los 
medios utilizados en el enfoque de las estructuras sociales, conduce a una 
gran variedad de esquemas de clasificacién, planos de “‘profundidad” y 
relaciones de sobresubordinacién. Aunque las concepciones resultantes 
no son reducibles a un sistema tnico de clasificacién, puede observarse 
que la mayoria de los analistas tienden a sefialar tres grandes lineas de 
diferenciacién. La primera es la funcional, segin la cual se indican por 
separado las macrofunciones o funciones de campo fundamentales. Tal 
ocurre, en el caso de Parsons, con sus subsistemas de accién: sistema cul- 
tural para la funcién de mantenimiento del esquema, sistema social para 
la funcién de integracién, etc. En el plano del sistema social, los mismos 
criterios conducen a la diferenciacién de funciones intrasocietales, como 
el sistema politico para el logro del objetivo y la economia para la adap- 
tacion. Muchos otros analistas, que parten del plano del sistema social, 
senalan macrofunciones tales como la econémica, la politica y la cultural 
como frecuentes integrantes de un plano institucional; en un plano infe- 
rior, tienen sus correspondientes en las organizaciones especificas, forma- 
les e informales, que promueven las actividades politicas, econémicas y 
culturales. 

Una segunda linea de diferenciacién, vinculada con la anterior, es 

5 Los cambios cualitativos introducidos por el desarrollo societal acumulativo 
en las relaciones entre las clases no han llegado atin, en sociedad alguna, al punto de 
eliminar todas las diferencias de clases y los privilegios adscriptivos. Es probable que 
tal resultado no se obtenga nunca, ya que la diferenciacién de status, aunque predo- 
minantemente competitiva, tiende a sustituir la estratificacién de clase en las socie- 
dades altamente desarrolladas,  
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la de organizacion. La mayoria de los autores entienden que en un plano 
inferior las instituciones econdmicas, politicas y culturales estan repre- 
sentadas por estructuras funcionales, organizadas o no, orientadas hacia 
el logro de resultados econémicos, politicos y culturales. 

Una tercera linea de diferenciacién estructural, ampliamente sefialada, 
es la estratificacién social. Casi todos los teéricos reconocen planos de 
clases, castas, status, sean cuales fueren los factores que los originen. 

Yo sugiero que estas concepciones de vigencia general pueden y deben 
ser integradas en un cuadro general de estructuras intrasocietales, aunque 
dicho cuadro no abarque necesariamente todos esos puntos de vista. 

La clasificacién que se propone incluira dos dimensiones y los dos 
planos. Las dimensiones son “horizontal” y “vertical”. En direccién “‘ho- 
rizontal”, la sociedad presenta cuatro planos estructurales que son el punto 
de encuentro analitico de cuatro macrofunciones societales: la cultural, la de 
participacion, la politica y la econdémica, Cada macrofuncién del sistema 
social es ejecutada por un subsistema, el cultural, el de participacién, el 
politico y el econédmico, que a su vez son sistemas complejos, pues contienen 
otros subsistemas. Designaremos los primeros subsistemas con la palabra 
“sistema” siempre que se los considere aislados o en expresiones tales 
como “sistemas societales”. Seguiremos llamandolos “subsistemas” cuando 
se los emplee en expresiones en que se menciona o sugiere el término “sis- 
tema social”. 

En direccién “vertical” la sociedad presenta dos planos de ‘“‘profun- 
didad”, que son los niveles “superior” e “inferior” de cada plano estruc- 
tural y su respectivo sistema societal. Los dos niveles son: 1) el de situa- 
cién, donde se fija en forma analitica el régimen de estratificacién de cada 
plano: el régimen de valores para el plano cultural, el de participacién para 
el plano de participacién, el de poder para el plano politico y el de propie- 
dad para el econémico; ese nivel, para la sociedad en su conjunto, corres- 
ponde, en términos analiticos, a la sede del régimen social, 2) El nivel de 
accion, en el cual, en términos analiticos, se produce en realidad la inter- 
accion humana en cada plano estructural, y donde se realizan intercambios 
entre planos para la sociedad en su conjunto, 

El panorama que resulta de ello puede verse en el cuadro 4, de la 
pagina 36. Como ya se dijo, los subsistemas del sistema social —cul- 
tural, de participacién, politico y econdmico— son a su vez sistemas;. cada 
uno de ellos presenta una estructura compleja, que varia con la comple- 
jidad general de la sociedad en cuestién, y cada uno de ellos se diferencia 
en niveles de situacién y de accién. Cada uno de estos sistemas es pro- 
ductor y asignador de algunos de los valores sociales: a) el sistema cul- 
tural: simbolos de creencias facticas, de creencias en valores y normas, 
y simbolos de expresién; 6) el sistema de participacién: actores, roles y 
status; c) el sistema politico: érdenes, y d) el sistema econémico: mercan- 
cias. Los valores producidos por el sistema cultural, o para decirlo en 
otros términos, en el plano cultural, son simbolos. Los producidos en el 
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plano de participacién, que es el plano social en el sentido estrecho, son 

de dos tipos distintos: seres humanos que se convertiran en actores socia- 

les, y roles y status sociales. En tanto que los seres humanos sdélo pueden 

nacer de las relaciones sexuales exo o endogamicas de los miembros de la 

sociedad, los roles y status también son producidos en el plano politico 

por decisién autoritaria, en el econdmico por la produccién e intercambio 

de mercancias, en el cultural por la elaboracién, explicacién o aprendi- 

zaje de simbolos. La diferencia analitica entre la produccién y asignacién 

de roles y status en el plano de participacién y los otros tres, consiste en 

que en el primero se los produce y asigna por medios afectivos (como en la 

familia), evaluativos (como en lo relativo a los status) y lidicos (como 

en los juegos). Los valores producidos en el plano politico son conductas 

prescriptivas, u érdenes, que buscan el mantenimiento o cambio autorita- 

rios del orden social existente. Este, a su vez, expresa en un todo coherente 

el régimen de valores, de participacién, de poder y de propiedad. Las 

elecciones, por ejemplo, son formas de érdenes que pueden introducir 

cambios en el sistema politico, los cuales a su turno pueden provocar cam- 

bios en los otros. Los actos exitosos de violencia contra el orden, como 

en las revoluciones y golpes, también pueden cambiar el sistema politico, 

y con él el orden politico y el social, econédmico y cultural. Las acciones 

del Estado (productos politicos) mantienen el orden social.® 

Por iltimo, el plano econémico es aquel en el cual se retinen, elaboran 

e intercambian los elementos extraidos de la naturaleza para satisfacer 

necesidades humanas. Los objetos de valor producidos son bienes y ser- 

vicios. Pero su asignacién resultara diferenciada, en la mayoria de los 

casos, por clases sociales, y en forma general, de acuerdo con el régimen 

de participacién vigente. 
En términos de las estructuras de valor y de las estructuras de efec- 

tividad, la articulacién horizontal de los cuatro planos proporciona un 
proceso circular de respaldo valorativo factico. Este es un aspecto de suma 
importancia en la estructura social, y se encuentra en la base de la mayo- 
ria de las controversias tedricas respecto de la sociedad. Tanto el modelo 
de equilibrio como la versién de factor tinico del modelo de conflicto par- 
tieron del supuesto de que. uno de los planos determinaba a los otros. 

Marx, por ejemplo, advirtié (en una forma que luego seria desarrollada 
por Freud en lo referente al proceso psicolégico) hasta qué punto los 
valores, las normas éticas y las leyes son, en términos funcionales, una 
justificacién y proteccién de los intereses econédmicos (materiales, en su 
terminologia), y lleg6 a la conclusién de que ello derivaba del hecho de que 
tales valores y normas son racionalizaciones ideologicas de dichos intereses. 
La existencia es la que determina a la conciencia, y no a la inversa. En el 
plano social, la defensa de los intereses lleva, por caminos que los indi- 

6 Aunque el Estado, como Estado, se orienta necesariamente hacia el sancio- 
namiento y mantenimiento del orden social, los grupos que controlan sectores estra- 
tégicos del Estado pueden usarlos para “sobrevertir” ese orden social.  
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viduos a menudo no ven, a legitimizarlos por medios religiosos, éticos y 
legales. ; 

En cambio los teéricos del modelo de equilibrio tienen en cuenta el 
hecho de que un régimen de propiedad es siempre sancionado por un régi- 
men de poder, y éste por uno de valores, por lo cual llegan a la conclusién 
de que el factor determinante del orden social son los valores de una 
sociedad, y por lo tanto su sistema cultural. 

Como ya se senalé, ambos modelos son reconocidamente insatisfacto- 
rios. En el equilibrio se introdujo un elemento “dinamico”, el cambio 
estructural, para responder a aspectos de la realidad social de los cuales 
hacia caso omiso la versién homeostatica. Por motivos similares, el mo- 
delo de conflicto adopt6 una explicacién de factores miltiples, en lugar 
de una explicacién de un solo factor. No tengo la intencién de desarrollar 
mas este analisis. Sdlo quiero sugerir, de nuevo, en consonancia con la 
concepcién expresada en el cuadro 4, que orienta a este trabajo, que las 
ciencias sociales avanzan en direccién de una sintesis entre la versién dind- 
mica del modelo de equilibrio y la versién de muiiltiples factores del de 
conflicto. 

En el caso del cuadro, la interrelacién entre los cuatro planos estruc- 
turales y sus respectivos sistemas la determina, en esencia, un proceso 
circular de legitimacién de situaciones fdcticas por valores creados, en 
definitiva, por y en situaciones facticas. En cualquier momento de cual- 
quier sociedad, ésta tiene determinado sistema cultural compuesto por 
creencias simbélicas facticas (en qué cosas reales e ideales se cree, y 

cémo), creencias en valores (qué cosas reales e ideales se consideran 
buenas o malas, y como), creencias en normas (qué conductas son re- 
conocidas como obligatorias 0 no, y cémo) y simbolos de expresién 
(significados de significado y estilos). Ese sistema cultural constituye 
el cédigo orientador de dicha sociedad, que no puede ver el mundo y 
actuar en él, salvo por la utilizacién de su medio cultural. Por otra 
parte, el cédigo orientador es el resultado de una larga tradicién (que en 
definitiva viene desde el origen del hombre) de simbolizaciones formuladas 
a partir de situaciones vitales —-en determinados contextos sociales—, y 
para prestarles atencién funcional. Si consideramos ahora el otro aspecto 
del proceso, en cualquier momento de cualquier sociedad su sistema de 
participacion, que es el sistema societal de produccién y asignacién afec- 
tivas, evaluativas y lidicas de actores, roles y status, implica determinado 
régimen de participacién. Las personas tienen necesariamente padres y 
relaciones especiales que surgen de ello; son de distintas generaciones, re- 
presentan roles distintos, y tantos otros factores diferenciadores, que pro- 
vocan determinado régimen de participacién. Se supone que la gente con- 
tribuye a las necesidades sociales y obtiene determinadas recompensas 
materiales y morales, no al azar, sino de acuerdo con ciertas estructuras 
y normas. E] sistema cultural en general, y en especial el régimen de 
valores que predominan en determinado momento, y que legitimizan el  
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régimen de participacién existente, establecen la forma en que supuesta- 
mente se producen tales participaciones y recompensas. 

Dentro del proceso de relaciones generales y a largo plazo, de crea- 
cién de valores por situaciones de la vida, y de regulacién de situaciones 
de la vida por valores, existe un circuito mds cerrado para el proceso, de 
plazo mas breve, de creacién de un régimen de valores por un régimen 
de participacién, que al mismo tiempo es legitimizado por aquél. Ello 
ocurre porque, dado un sistema cultural vigente, algunos valores y normas 
son admisibles y otros no. Los admisibles limitan las posibilidades de 
ordenamientos concretos en el nivel societario. En otras palabras, régimen 
de participacién alguno puede violar (legitimamente) el sistema cultural. 
Pero dentro de la esfera de lo admisible, las condiciones facticas de un 
régimen de participacion existente tienden a fusionarse en determinada 
linea de valores y normas, que se convierten en el régimen de valores 
predominante y legitiman el de participacién. En ese proceso circular mas 
breve, el proceso de creacién jams puede ser una franca manipulacién de 
valores (esta, precisamente, es la situacién de ilegitimidad), ni el proceso 
de legitimacién es una convalidacién mecanica de un estado de cosas 
preexistente; es, en cambio, configurativa, y aunque ha sido creada por 
un estado de cosas anterior, lo modifica al legitimizarlo. 

Dados los procesos circulares, mas amplios y mas breves, de creacién 
de valores por situaciones concretas, y de legitimacién de situaciones con- 
cretas por valores, los otros dos subsistemas societales, el politico y el 
econémico, y sus respectivos regimenes, desempefian un papel interrela- 
cionado. El sistema politico —que es el subsistema especializado, dentro 
del sistema social, para la prescripcién autoritaria de conductas, es decir, 
para convertir en coercitivas las normas que resultan del régimen de va- 
lores y los intereses que nacen del de participacién— expresa esa situacién 
mediante determinado régimen de poder. Al expresar los regimenes de 
valor y de participacién, éste sanciona el régimen correlativo de propiedad 
y, en general, el orden social. El régimen de propiedad en particular, y 
el orden social en general, sdlo son susceptibles de modificacién mediante 
un cambio del régimen de poder. El sistema econémico, que a su vez es el 
subsistema societal para la produccién y asignacion de mercancias, expresa, 
en determinado régimen de propiedad, el de participacién existente, con la 
sancién del régimen de poder correlativo. 

  

2 
Visién general del cambio estructura] 

I, SIGNIFICACION 
DEL CAMBIO ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA Y PROCESO 

El nuevo interés por el desarrollo politico, y por el societal en general, ha 
producido una nueva conciencia de los problemas del cambio social, en 
especial de los de caracter estructural, entendidos en sentido lato como 
el género del cual el desarrollo es una especie.! La mayor parte de la volu- 
minosa bibliografia que hace poco aparecié en relacién con el tema se 
orient6, sin embargo, en forma directa, al andalisis del problema, ya sea 
en el plano del sistema societal en cuestién (como el sistema politico o el 
econémico), 0, en algunos pocos casos, al plano mas amplio del sistema 
social en su conjunto. Se ha prestado escasa consideracién —si se prest6é 
alguna—, al problema del cambio estructural en general, en el plano de un 
sistema posible, o por lo menos en el de cualquiera empiricamente existente. 

La conveniencia, cuando no la necesidad, de comenzar el analisis en 
el plano general nace del hecho de que sélo mediante el esclarecimiento 
previo de los conceptos involucrados en el andlisis y comprensién de los 
principios generales referidos a cualquier cambio estructural es posible 
distinguir lo que es especifico del cambio social y lo que deriva de nues- 
tro marco conceptual vinculado con el cambio o es determinado por prin- 
cipios generales, 

Por consiguiente, los problemas fundamentales que debemos aclarar 
son, por una parte, qué entendemos por cambio estructural, y por la otra, 
cémo tiende a producirse el cambio estructural en sistemas empiricos ob- 
servables, para ver si es posible deducir de ello algunos principios generales. 

Nuestros conceptos sobre el cambio estructural estan determinados 
por nuestros puntos de vista sobre las partes constituyentes de la idea an- 
terior, que comprende nuestras concepciones sobre la estructura, el proceso 
y el cambio. Las finalidades introductorias de este andlisis impediran, por 
supuesto, toda inyestigacién a fondo de este tan complejo tema, que abarca 

1 Véanse indicaciones bibliograficas basicas al final del libro.  
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tantas aplicaciones diferentes como el concepto de estructura en légica y 
matemiaticas, en fisica y biologia, en psicologia o en teoria social, asi como 
en semiotica y lingiiistica. Teniendo en cuenta esa complejidad en forma 
implicita, intentaremos presentar algunas definiciones basicas, hipotética- 
mente convenientes para todas las significaciones importantes de los con- 
ceptos analizados, con el fin de ofrecer un marco de uso empirico.” 

Las ideas fundamentales contenidas en nuestro concepto de estructura 
son las que se refieren a lo que en alguna cosa (real o simbélica) deter- 
mina o mantiene: 1) su aspecto o forma, y 2) el orden interno de sus 
partes constituyentes. Ello puede expresarse mediante la siguiente propo- 
sicién: la estructura es la forma o pauta de relaciones que determina y 
mantiene la conformacién de algo, o el orden de sus partes constituyentes. 

Esa forma o esquema de relaciones presenta siempre dos caracteris- 
ticas. Una proviene de aquéllos: es la forma de la forma y el esquema del 
esquema. Esta es la tipicidad de la estructura, que se puede definir por 
sus propiedades generales (como un triangulo o un dtomo) o por la com- 
binacion de propiedades generales y rasgos peculiares constantes (la fami- 
lia patriarcal). La segunda caracteristica, la capacidad, expresa las condi- 
ciones intrinsecas (inherentes a su tipicidad) de la estructura, en lo que 
respecta a mantener su propia forma o esquema. Las estructuras racio- 
nales (in mente) son permanentes e invariables (el tridngulo), en tanto 
que las fenoménicas pueden variar (con la vida del hombre como norma 
implicita) desde su presentacién instantanea hasta una duracién de largo 
plazo, como el sistema solar. Aparte de estas dos caracteristicas constantes, 
las estructuras pueden tener otras dos. Las estructuras simbélicas tienen 
una significacion, es decir, se refieren a alguna otra cosa. Son las estruc- 
turas de los objetivos culturales, analiticamente distinguibles de los ma- 
teriales empleados para la expresién simbélica. Las estructuras intencio- 
nales tienen una funcién autoadaptablemente orientada (mediante cierto 
tipo de realimentacién cibernética) hacia una meta. Son las estructuras 
de los sistemas biolégicos, psicolégicos y sociales. 

El esquema 1, pag. 41, expresaria las caracteristicas antes mencionadas. 
Una primera consecuencia importante de la idea de estructura es 

la nocién de sistema. Se encuentra contenida en la primera, ante todo en 
el sentido de que lo que estructura una estructura se convierte ipso facto 
en un sistema (es decir, un sistema es un todo estructurado que comprende 
partes componentes).* Mas atin: la idea de sistema se encuentra involu- 

2 Cf., sobre el tema, en especial el amplio estudio de Jean Viet: Les Méthodes 
Structuralistes dans les Sciences Sociales, 1967. Véase también Centre International 
de Synthése, 1957; S. F. Nadel, 1957; Jean Piaget, 1949 y 1950; Roger Bastide 
(comp.), 1962, y Lucien Goldman, 1969. 

8 Cf. la definicién de sistema por Anatol Rapoport: “El sistema como 1) algo 
compuesto de una serie (finita o infinita) de entidades 2) entre las cuales se espe- 
cifica una serie de relaciones, de modo que 3) son posibles deducciones de algunas 
relaciones con otras, asi como de las relaciones entre las entidades y la conducta o 
la historia del sistema”. International Encyclopaedia of Social Sciences. Nueva York, 
Macmillan, 1968, vol. 15, pag. 453.   
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Esquema 1 

CARACTERISTICAS GENERALES Y PARTICULARES 
DE LAS ESTRUCTURAS 

  

A. Caracteristicas generales de las estruc- o. 
turas: 1. Tipicidad 

Propiedades generales y rasgos pecu- 
liares constantes 

2. Capacidad 

Condiciones intrinsecas para mantener 
la propia forma o esquema 

B. Caracteristicas particulares de ciertas 
estructuras, incluidas en su tipicidad: 1.1 Significacién 

Referencia a alguna otra cosa en el 
caso de las estructuras simbdlicas 

1.2 Funcién 

Orientacién autoadaptable a la meta 
en el caso de las estructuras bioldgicas, 
psicolégicas y sociales 

  

crada, no de modo denotativo, sino connotativo, en la de estructura, en el 
sentido de que una estructura (analiticamente) aislada, ademas de conte- 
ner en su interior un sistema (como en la frase anterior) es también 
contenida por un sistema mayor, del cual se encontraba aislada. En defi- 
nitiva, la idea de estructura supone una concepcién general de la realidad: 
ésta es un sistema de sistemas, analiticamente reductible a una o varias 
partes elementales, y que mantiene entre los distintos sistemas planos de 
inclusividad analiticamente distinguibles, correspondientes a una escala 
de creciente intensidad y decreciente extensién.* Esta idea subyace al marco 
analitico de la realidad presentado en el cuadro 2. 

Una segunda consecuencia de importancia de la idea de estructura 
es la de proceso. Sea cual fuere el sistema externo en que se encuentra 
contenida una estructura, y el sistema formado por ella, las estructuras son 
la forma o esquema relativamente permanentes que modelan u ordenan 
cosas que, sean lo que fueren, suceden, es decir, son elaboradas de acuerdo 
con tal forma o esquema. Estas cosas elaboradas son procesos respecto 
de sus estructuras. Estructura y proceso son conceptos dicotémicos de 
realidad que manifiestan qué modela u ordena, en oposicién a lo que se 
modela u ordena.® 

4 Sobre la interrelacién sistémica de la realidad, Ernest Cassirer, 1958, en espe- 
cial cap. IV, apartado YI. 

5 Cf. Jean Piaget, 1967, pag. 162 y siguientes.  
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Por otra parte, lo que se modela u ordena es determinado por su res- 
pectiva estructura, ya sea en forma causal (por ejemplo, el agua por la 
forma del recipiente y una reaccién quimica por la estructura atémica 
de los componentes), 0, en el caso de los procesos intencionales (cons- 
cientes 0 no), como los biolégicos o psicolégicos, en una forma (no ex- 
clusivamente) intencional. Por lo tanto podemos decir, en términos muy 
generales, que un proceso es una secuencia de sucesos interrelacionados 
por una relacién de causalidad o finalidad. 

La relacion estructura-proceso es una relacién de principio ordenador 
suceso ordenado, y supone una relacién de plano superior a plano infe- 
rior, en el sentido de una forma modeladora y una sustancia modelada, y 
de una norma controladora y un hecho controlado. Esta relacién de dos 
planos tiene también, segiin la aplicacién, una significacién de general a 
particular (como en las estructuras simbélicas) y de lo complejo a lo sim- 
ple (como en las biolégicas). 

El concepto estructura-proceso nos permite entender el del cambio. 
En su acepcién mas amplia, éste es el paso de algo, de un estado a otro 
respecto de un estado padrén. La propensién del pensamiento intuitivo, 
expresada en los lenguajes comunes, a inferir un tiempo newtoniano y 
una sustancia aristotélica a partir de un espacio euclidiano, postula una 
idea de cambio que abarca todas las connotaciones anteriores. El cambio 
parece ser el paso de una “sustancia”, de una posicién a otra, en el espacio 
o el tiempo “absolutos”, o la modificacién interna de una “sustancia”, ya 
sea por alteracién de sus atributos accidentales o por modificacién de su 
esencia propiamente dicha, en cuyo caso hay un cambio de la sustancia. 
El concepto estructura-proceso permite otra visién del cambio, mas com- 
patible con la filosofia y la ciencia moderna,® sin necesidad de pasar del 
lenguaje comin al convencional. Sea lo que fuere “lo que” en realidad 
cambia, y sea cual fuere su “ambiente”, puede entenderse el cambio como 
procesal o estructural segin que el paso de un estado a otro afecte o no, 
analiticamente, la relacion estructura-proceso. Tomemos un ejemplo sen- 
cillo. De un tubo fluye agua. En distintos sentidos, no sélo una parte 
empirica o ideal del agua cambia de posicién respecto de un punto de 
comparacién de la tuberia, sino que cambia todo el sistema. Cambia, no 
sélo en el sentido heracliteano de un constante fluir dialéctico de la reali- 
dad total, sino también en el empirico de que, entre otros aspectos, micro- 
partes de la tuberia son arrastradas por el agua, y que los cambios astro- 
némicos generales del planeta y los efectos generales de la entropia afectan 
a todo el sistema. Pero todos estos cambios no influyen, en términos ana- 
liticos, sobre la relacién estructura-proceso existente entre tuberia y agua. 
Dicha relacién sélo resultara afectada, por ejemplo, cuando la creciente 
microerosién de la tuberia provoque un agujero y una consiguiente fil- 
tracién. Hay, pues, un cambio procesal antes de la filtracién y uno estruc- 

6 Véase, por ejemplo, la critica de Whitehead sobre las sustancias inmutables, 
1938, pag. 131. 
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tural con ésta. Lo mismo puede decirse de cualesquiera ejemplos mas 
complejos, como, verbigracia, los vinculados, en biologia, con la estructura 
de una célula y sus procesos, 0, en ciencias sociales, con la estructura de la 
sociedad y sus actividades. 

El concepto estructura-proceso, combinado con la nocién ya analizada 
de sistema, proporciona otra importante consecuencia para la comprensién 
del cambio. Es la de que, en un sistema, lo estructural en un plano inferior 
o mds estrecho es procesal en uno mds elevado o amplio.’ La explicacién 
légico-ontolégica de ese principio es la de que, si bien un sistema es acep- 
tado como la ordenacién persistente de sus distintos planos de subsistemas, 
un cambio estructural en un subsistema inferior o mas estrecho, si se 
supone (analiticamente) que el sistema persiste como un todo, significa 
que tal cambio constituye un proceso del sistema superior 0 mas amplio que 
modela al inferior. Tomemos un ejemplo biolégico. Una célula (estruc- 
tura) produce y ordena ciertas funciones intracelulares (procesos). La 
creacién o destruccién de aquélla es, en el plano celular, un cambio estruc- 
tural. Sin embargo, en el plano del tejido u érgano al cual pertenece la 
célula, ello tiende a ser (en forma no exclusiva) un proceso de renovacién 
celular. Si consideramos ahora como una unidad todo el organismo en 
cuestion (estructura) y sus funciones (procesos), veremos que la creacién 
y destruccién de organismos, su nacimiento y muerte, son un cambio es- 
tructural en el plano del organismo. Pero en el de la especie a la cual 
pertenece el organismo constituyen una parte del proceso demografico. En 
el plano de las especies, la creacién y extincién de éstas son cambios 
estructurales. Pero en el de la biosfera son una parte de la evolucién. 

Como vemos, se puede extender indefinidamente la serie, hasta limites 
conceptuales tales como (en el terreno fisico) el universo total o (en el 
ontolégico) el ser como tal. En ese plano tenemos una coincidencia de 
estructura y proceso. La estructura del universo total es su proceso total: 
por ejemplo, en el sentido hipotético de una serie infinita de explosién- 
expansién-contraccién-explosi6n. 

Esta nueva visién de la idea estructura-proceso nos lleva a una nueva 
distincién acerca del cambio estructural. En un sistema, éste es un pro- 
ceso de un subsistema superior o mas amplio respecto de uno inferior o 
mas estrecho, modelado por el anterior, a la vez que es compatible con 
el sistema en su conjunto. Pero algunos cambios estructurales implican 
(por lo menos en términos analiticos) la destruccién del sistema. Tal es 
el caso, por ejemplo, de la creacién y destruccién de células en discordan- 
cia con los principios que ordenan, en un plano intrasistémico superior, 
dicho proceso, como ocurre cuando las células son afectadas por un cancer. 
En ese caso, el cambio estructural, en el plano celular, produce modifica- 
ciones estructurales en el plano de los tejidos y los érganos, incompatibles 

7 Plano superior y més amplio, e inferior y mas estrecho, son referencias a los 
planos relativos de intensidad y control cibernético de cualquier sistema de sistemas, 
como se indica en el cuadro 2.  



44 HELIO JAGUARIBE 

con el esquema del sistema organismo en su conjunto, y provocan su 
muerte. Pero en un sistema mas amplio, por ejemplo en el del sistema 
especie, dicho cambio estructural se convierte otra vez en un proceso. En 
el sentido mas lato, el cambio estructural radical es inconcebible, porque 
supondria la conversién del ser en la nada. Como ya se senalé, en el con- 
cepto limite la estructura y el proceso son lo mismo® que cuando, respecto 
de la realidad existente, se tiene una visiOn ciclica de un universo en ex- 
pansion-contraccion-expansion. 

Una observacién final en cuanto al cambio estructural nos conducira 
a aclarar la distincién entre sus variedades posibles. Como se vio mas 
arriba, algunos cambios estructurales son intrasistémicos —-cuando resul- 
tan compatibles con el sistema general— y otros intersistémicos, cuando 
involucran la disolucién de un sistema en el contexto de uno mas amplio 
e incluyente. El caso mas visible de disolucién de un sistema es el ana- 
litico. Los cambios estructurales incompatibles con la pauta de un sistema 
producen la disolucién de éste en cierto plano de sus subsistemas mas ele- 
mentales, que son “reintegrados” como subsistemas de otro sistema. El 
ejemplo tipico es el ciclo vital, en el cual subsistemas elementales, com- 
puestos fisicoquimicos, integrados en las células de un organismo, son 
desintegrados luego de su muerte y en cierto sentido “devueltos” al sistema 
fisicoquimico de la tierra. Por supuesto, el proceso significa en realidad 
que los compuestos fisicoquimicos, incesantemente sometidos a las leyes 
de la fisicoquimica (dentro y fuera de los organismos), pueden ser inte- 
grados, como componentes de las células, a leyes mas complejas, que en 
definitiva constituyen una “forma” especial de elaboracioén de reacciones 
fisicoquimicas que engendran nuevos principios ordenadores. 

Aparte de la disolucién analitica, los sistemas también pueden ser so- 
metidos a la disolucién sintética. En ese caso no hay desintegracién de 
los componentes del subsistema, sino sdlo un cambio de nivel de la auto- 
nomia del sistema. Dos células que se combinan en un proceso de repro- 
duccién para formar una nueva unidad no pierden los componentes de su 
subsistema, sino que sdlo se produce un cambio de nivel de la autonomia 
del sistema; deja de ser una célula auténoma tnica, para fusionarse en el 
nuevo ejemplar engendrado. Lo mismo puede verse en el plano de las 
sociedades que se fusionan para formar una mayor. Sean cuales fueren 
los elementos de continuidad que presenta el nuevo sistema respecto de sus 
unidades constituyentes, éstas, como tales, dejan de ser un sistema (auté- 
nomo). En tanto que la disolucién analitica de un sistema produce una 
pérdida de complejidad y organizacién, la sintética crea un sistema de com- 
plejidad y organizaci6én superiores. Aparte de la funcién de las células 
genéticas, de formar un nuevo ejemplar, como se menciona mas arriba, el 

8 Cf., en ese sentido, la concepcién de Whitehead sobre la interrelacién entre 
macro y microprocesos. Asi, por ejemplo, con sus propias palabras: “Hay dos espe- 
cies de procesos, el macroscépico y el microscépico. El macroscépico es la transi- 
cién de la realidad lograda a la realidad y el logro, en tanto que el microscépico es el 
acto de lograr la realidad”, 1929, pag. 304. 
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mejor ejemplo de logro de un orden superior es la biosintesis primitiva, 
que lleva los compuestos fisicoquimicos al plano mas elevado de la vida 
organica. 

Si desviamos ahora nuestra atencién, de los cambios estructurales que 
acarrean la disolucién de un sistema a los compatibles con el manteni- 
miento de éste, es decir, a los intrasistémicos, veremos»que es preciso con- 
servar la misma divisién en procesos analiticos y procesos sintéticos. Los 
cambios estructurales intrasistémicos analiticos son los que llevan a la 
segmentacién de una estructura en dos o mas, ya sea similares a la pri- 
mera, como en la multiplicacién celular normal, o diferenciadas, como en 
el caso de los procesos de mutacién. 

Los cambios estructurales intrasistémicos por procesos sintéticos en- 
trafian un aumento o disminucién de la complejidad de una estructura, 
producidos por diferenciacién (desarrollo) o simplificacién (regresién). 
En el primer caso el cambio estructural “desarrolla” la capacidad de la 
estructura, en términos de sus posibilidades intrinsecas de ejecutar sus 
funciones (en las estructuras intencionales), expresar su significacién (en 
las simbélicas) y mantener su propio esquema. En el segundo caso (regre- 
sion), la estructura pierde lo que gana en el primero. 

En el cuadro que sigue se expresan en forma grafica las distintas 
modalidades de cambio estructural que hemos examinado hasta ahora. 

Cuapro 5 

CAMBIO ESTRUCTURAL 

  

  

  

  

  

  

Plano del Sistema 
Modo ae 

Intrasistémico Intersistémico 

peprecatvn disolucién en un subsistema ele- 

Analitico unidades similares | unidades dife- mental inferior 
renciadas 

unificacién 

Sintético détazvolle Reger fusion 
(diferenciacién) (simplifica- 

cién)         
ESTRUCTURAS SOCIALES 

El analisis de las consecuencias conceptuales generales de nuestras 
ideas sobre el cambio estructural, y de su significacién cuando se las 
aplica, en principio, a cualquier sistema, permite ahora una comprensién 
del cambio estructural social. Comencemos, para ello, con una aplicacién 
al caso social de nuestro concepto general de estructura. 
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Ya vimos que una estructura es la forma o esquema de relaciones 
que determina y mantiene la configuracién de algo, o del orden interno 
de sus partes constituyentes. Por otra parte, antes aceptamos una defini- 
cién amplia, de vigencia general, del sistema social como sistema de la 
interaccion humana. De estos dos conceptos fundamentales resulta que 
nuestra nocién de estructura social abarca cierta forma o esquema de 
accion que determina, con alguna regularidad, la orientacién y caracte- 
risticas de otras acciones sociales. Parsons (1966, pag. 5) ya habia obser- 
vado, en forma general, que “‘la accién consiste en las estructuras y pro- 
cesos por medio de los cuales los seres humanos elaboran intenciones 
significativas y las utilizan, con mayor o menor éxito, en situaciones con- 
cretas”. También entendia las estructuras sociales (1961, pag. 40) como 
series de conductas esquematizadas y roles interrelacionados. Para la con- 
tinuidad de la investigacién social resulta conveniente conservar, de estas 
formulaciones, todo lo que resulte compatible con nuestro analisis prece- 
dente. Podemos hacerlo si entendemos la estructura social como la forma 
o esquema de accién que determina y mantiene la regularidad y las carac- 
teristicas de un grupo de conductas y roles interrelacionados.® 

Pero en lo que respecta a la accién es preciso senalar que, en lugar 
de definirla en funcién de las estructuras que la configuran, como lo hace 
Parsons, lo pertinente es considerar la manifestacién de una intencion sig- 
nificativa realmente ejecutable. En ese sentido, una ley puede ser una 
estructura social. Manifiesta una intencién significativa realmente ejecu- 
table. Cuando, de alguna manera, no es posible llevar a la practica la 
intencién, como sucede con algunas leyes en regiones remotas y atrasadas, 
o bien la ley es respaldada por otros factores que determinan la conducta, 
como el reconocimiento social de la validez moral de los preceptos expre- 
sados por la ley, o como la coincidencia entre las estipulaciones de ésta 
y los intereses de poderosos grupos locales, 0, por ultimo, la ley deja sen- 
cillamente de ser una estructura social y no determina la conducta real 
mientras sus intenciones manifiestas no adquieren una aplicabilidad real. 

Las estructuras sociales tienen las dos caracteristicas generales de 
cualquier estructura —tipicidad y capacidad—, y las de las estructuras 
intencionales —funcionalidad— y las culturales: significacién. Como “ac- 
ciones que modelan acciones’’, las estructuras sociales son en esencia inten- 
cionales. Estan orientadas a la determinacién de las conductas y los roles 
interrelacionados, y su funcién sistémica es precisamente esa. Por otra 
parte, aunque la significacién es la caracteristica especifica de las estruc- 

® Como indicé Don Martindale, 1962, en especial caps. 1 y 19, si bien existen 
ciertos puntos de vista diferentes en cuanto a las causas del cambio social estructural 
segin los diferentes modelos sociolégicos basicos de sociedad, hay un consenso sub- 
yacente entre la mayoria de los autores, acerca del concepto de estructura social, que 
en lo fundamental coincide con la concepcién presentada en este trabajo. En ese 
sentido, yéanse también, por ejemplo, los conceptos de Marx y Max Weber sobre las 

mes sociales (como en Wage Labor and Capital, 1963, pag. 212, del primero, 
y en Economy and Society, 1944, 1, pags. 24-25, del segundo), y Radcliffe-Brown, 
1952, en materia de estructura y funcién. 
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turas simbdolicas, las estructuras sociales, como acciones que modelan ac- 
ciones, transmiten una significacién y por lo tanto necesitan siempre un 
medio simbélico, se trate —como por lo general ocurre—, de un medio 
explicito o implicito, lenguaje oral o escrito, o de cualquier otra sefal 
capaz de expresién simbdlica, 

Ahora es preciso dedicar un poco mas de atencién al aspecto de la 
. regularidad de la estructura social. En otros sistemas empiricos, como en 

el fisico, la regularidad de los procesos respecto de sus estructuras deter- 
minantes esta sujeta a leyes causales. Estas funcionan siempre, en los pro- 
cesos sociales, en el sentido de motivaciones psico-fisiolégicas. Como por- 
que tengo hambre. Es claro que los sucesos fisicos con consecuencias 
sociales, como el nacimiento o la muerte, o los productos de la tecnologia, 
tienen una mayor determinacion causal. Pero el salto del orden natural al 
sociocultural trae aparejada la intervencién de nuevas formas y esquemas 
de determinacion, ademas de la simple causalidad. Estas nuevas formas 
son las que resultan de la autodeterminacién de los actores, sean cuales 
fueren los factores condicionantes que intervienen, y del sometimiento de 
cualquier actor a la actividad fisica, pero intencional y significativamente 
orientada, de otros actores. 

La autodeterminacién de los actores presenta dos amplias categorias: 
la de orientacion racional y la orientada por valores. Esto lo expresé Max 
Weber (1944, vol. I, pags. 22-23) en su distincién entre acciones zweckra- 
tional, es decir, orientadas de acuerdo con la adecuacién de los medios a 
los fines, y wertrational, o sea, orientadas en consonancia con creencias 
conscientes en valores éticos, Weber distinguid otras dos categorias de 
accién: las de orientacién afectiva y las tradicionales. Sea cual fuere 
la indiscutible conveniencia, para diversos fines, de tener en cuenta estas 
lltimas distinciones, sigue en pie el hecho de que, en definitiva, la accién 
afectiva y la tradicional son formas (aunque en su mayor parte no cons- 
cientes) de accién orientada por valores. 

La accién orientada por la esfera racional proviene de una propensién 
humana innata (con adecuacién de medios a fines) a la bisqueda racional 
del interés personal, ya sea de manera positiva, para poner en practica 
medios elegidos, o en forma negativa, para impedir efectos indeseados. La 
accion orientada por valores nace de la propensién humana a observar 
normas entendidas como realizadoras de valores deseables 0 como expre- 
sion de obligaciones morales. En tanto que la accién orientada por la 
esfera racional es directamente innata, aunque resulta ampliamente des- 
arrollada por la socializacién, la orientada por valores presenta una 
intervencién mas compleja de valores y normas transmitidos por la via de 
la cultura, aunque el hombre tiene una disposicién innata para su ad- 
quisicién. 

Un iltimo aspecto que debemos considerar es la disponibilidad fisica 
de cualquier actor en lo relativo a las acciones fisicamente puestas en 
practica por otros. Muchas estructuras sociales mantienen su regularidad 
debido a las combinaciones positivas de las orientaciones racionales y las  
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determinadas por valores. Pero lo que a la postre proporciona par lean 

a la estructura social, y por consiguiente mantiene su regularidad, es : 

hecho de que los actores indéciles estan sometidos a disposicion fisica de 

los otros, en términos de ser muertos 0 fisicamente despojados. Las san- 

ciones fisicas que de una u otra manera acompaiian a todas las estructuras 

sociales hacen que la mayoria de los actores, que de lo contrario Se 

inclinaciones a hacer caso omiso de ellas, las tengan en cuenta por medio 

de una orientacién racional negativa. En otras palabras, en la biogas’ 

racional del interés personal los actores conocen las sanciones aplicables 

por comportarse en desacuerdo con determinadas estructuras sociales, y 
para impedir aquéllas actéan en obediencia de éstas. Pero algunos a 

por distintos motivos, podrian hacer caso omiso de las estructuras socia’ 

aun a costa de severos castigos. En definitiva esta eventualidad es anulada 

por la eliminacién fisica de los actores rebeldes, quienes, cuando resulta 

conveniente, pueden ser sacados del escenario de la accién por muerte o 

etencién fisica. ¢ 

: Es indispensable, entonces, entender que todas las estructuras sociales, 

sea cual fuere su naturaleza, sdlo pueden serlo cuando las series de con- 

ductas y roles interrelacionados modelados por ellas son mantenidas con 

regularidad, no sélo mediante estimulos racionales o de valores, sino ee 

bién, cuanto’ menos a la larga, por la posibilidad real de eliminacion a 

de quienes disienten. Tal es el caso, ante todo, de las roar soci “ 

creadas por ley. Es, asimismo, el caso de las estructuras — tradi- 

cionales, cuando se las puede distinguir de las estipulaciones legales y no 

son respaldadas por éstas. Quienes se rebelan seran sometidos, en — 

grado de rebelion, a la reaccién fisica de la comunidad o de algunos de 

sus miembros, con el consentimiento de los otros. A la inversa, entonces, 

de lo que sugiere el modelo de equilibrio, lo que mantiene la —— 

dad de las estructuras sociales no es el consenso final, aunque muchas = 

la mayoria de ellas puedan estar respaldadas por cierto tipo de acuer 

general (cf. capitulo 4, apartado III). 

EL PROCESO SOCIAL 

Ya vimos la ubicacién de la sociedad en un marco analitico general de 

realidad (cuadro 2), los cuatro planos estructurales societales, con los va- 

lores producidos y asignados en cada uno de ellos, y los medios de inter- 

cambio de tales valores (cuadro 3), asi como los dos planos verticales de 

la sociedad y sus interrelaciones horizontales (cuadro 4). Luego os 

qué entendemos por cambio estructural en general, y por estructura social. 

Ahora podemos dar otro paso adelante y analizar como se produce el pro- 

ceso social y cémo nace en él el cambio social estructural. 

Para dedicarnos a esta nueva investigacién debemos ocuparnos de tres 

aspectos distintos del proceso de accién: 1) su nivel de profundidad de eje- 

eucién; 2) su sistema de ubicacién, y 3) su relacién estructura-proceso. 
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Como surge de nuestro analisis de los subsistemas sociales, cada 
accion, sean cuales fueren sus efectos, se ejecuta en el plano accional. 
Este es (en términos analiticos) el plano profundo en que los actores in- 
teractian por medio de organizaciones formales o informales. Como vere- 
mos, algunos actos pueden afectar el nivel de situacién de los actores, ya 
sea empujando hacia arriba a algunos de ellos y haciendo ’descender a otros, 
‘o inclusive modificando las pautas de estratificacién social. Por otra parte, 
algunas acciones pueden tener importantes repercusiones en cualquiera de 
los subsistemas sociales, y por su interrelacién reciproca afectar el con- 
junto de la estructura social. Sean cuales fueren los efectos que puedan 
causar, las acciones seran siempre ejecutadas por actores individuales, en 
el plano de la accién. 

Contempladas desde el punto de vista de su localizacién en un sistema, 
las acciones sociales son siempre una relacién: 1) entre la sociedad y el 
medio; 2) un intersistema entre distintos subsistemas sociales, y 3) un 
intrasistema dentro del mismo subsistema social. El primer tipo de rela- 
ciones incluye otra serie de tres alternativas. (1.1) Acciones de caracter 
simbélico entre una sociedad y el codigo cultural de su civilizacién; (1.2) 
acciones de caracter social entre distintas sociedades, y (1.3) acciones de 
caracter fisico que abarcan las relaciones de una sociedad con su ambiente 
natural. Lo que importa para nuestros fines es el hecho de que la accién 
social, o la interaccién, sea cual fuere su localizacién en un sistema, siem- 
pre supone un intercambio, por uno o varios medios, de algunos objetos 
de valor. Los simbolos, ya sea primordialmente, como en los intercambios 
culturales, 0 como medios para otros fines, son siempre intercambiados 
en la interaccién. La interaccién con caracter de participacion, como las 
actividades sociales puras, implican intercambios de prestigio. Por lo co- 
miin, el proceso de interaccién es orientado por intercambios de dinero o 
de poder. El resultado de estos intercambios, cuya plena representacién 
nos ofreceria, usando una analogia econémica, una especie de producto 
social total bruto, es siempre la produccién, extincién, modificacién y asig- 
nacion de simbolos, actores, roles, status, érdenes y mercancias. En las 
sociedades en crecimiento ello se traduce, en ultimo andlisis, en mas cono- 
cimientos, mas valores, mas: normas, mas personas, mas roles y status, mas 
ordenes y mas mercancias. En las sociedades en declinacién el resultado 
seria una especie de reduccién del total de los objetos de valor existentes.!1 

Tanto en el caso de un crecimiento como de una disminucién, este 
proceso total, sean cuales fueren las intenciones de los actores y su con- 

10 Véase la clasificacién de Kingsley Davis, 1966, cap. 5, de los actos sociales 
como 1) técnicos, 2) econdémicos, 3) politicos y 4) culturales. Don Martindale, 1962, 
cap. 2, distingue en definitiva tres formas de accion social: 1) socializacién (trans- 
formacién del hombre “natural” en hombre social), 2) dominio de la naturaleza y 
3) dominio social. 

11 La generalizacién precedente, aunque en forma menos especificada, ha sido 
propuesta por Parsons en varios de sus analisis del proceso social. Cf., por ejemplo, 
Parsons, 1959, pags. 16 y sigs., y 1966, pags. 20-21.  
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ciencia de lo que sucede en su sociedad, apenas conserva, no ya la misma 
cantidad de objetos de valor, sino ni siquiera la misma proporcién de su 
distribucién entre los miembros. Algunas personas pierden o ganan mas 
que otras. Ello implica, inmediatamente, cambios ascendentes o descen- 
dentes en el plano situacional de los actores. Pero mds que un simple 
cambio de la posicién de los actores con respecto a la serie inmutable de 
roles y status, el simple curso del proceso social tiende a introducir cam- 
bios en la forma o pauta propias de tales roles y status. Si predomina la 
tendencia ascendente, por ejemplo, més personas pueden tener mas ingresos 
en el plano econémico o mas educacién en el cultural. También el poder 
puede distribuirse en forma mas pareja. En ese caso no sdlo el actor A 
serd promovido econémicamente, digamos, de una posicién de clase obrera 
a una administrativa, sino que, en conjunto, habraé més personas que se 
conviertan en empresarios, con lo cual crearan nuevos roles administrativos 
y modificaran, por poco que fuere, la relacion numérica y algunos otros 
aspectos de importancia entre las capas sociales de esa sociedad. 

Por ende, los intercambios realizados a través de los distintos medios 
sociales, inclusive cuando funcionan de acuerdo con las estructuras existen- 
tes y en consonancia con el orden social existente (el régimen predominante 
de valores, de participacién, de poder y de propiedad), provocan cambios 
estructurales en: 1) el plano de la accién, por creacién, extincién y modi- 

ficacién de valores: simbolos, actores, roles, status, 6rdenes y mercancias, 
y 2) el plano de la situacién, al afectar en una forma diferente su asig- 
nacion social. A su vez, ese segundo plano de cambio estructural puede 
ser compatible con el orden existente —el régimen de valores, de partici- 
pacién, de poder y de propiedad—, o afectarlo mas alla de su margen de 
tolerancia. Por otra parte, en relacién con los subsistemas sociales, puede 
ser compatible o no con su tipicidad, y afectar o no su capacidad.’* 

Cuando los cambios estructurales afectan, 1) en el plano de la situa- 
cién, el régimen de valores antes predominante, el de participacion, el de 
poder o el de propiedad, y por lo tanto, como tendencia, el orden social 
en su conjunto, o 2) en el plano macrofuncional, en lo referente a la 
sociedad en su conjunto, la tipicidad o capacidad de cualquiera de los 
subsistemas sociales, y por consiguiente, como tendencia, la del sistema 
social en su conjunto, tenemos varios tipos de cambios sociales estructu- 
rales que producirdn, segtin su direccién, el desarrollo o la regresién de 
la sociedad en cuestién. 

12 Cf. Parsons, 1951, pags. 481 y sigs., para una distincién similar entre cam- 
bios en el sistema y del sistema. Marx comparte el mismo punto de vista; siempre 
diferencié los cambios de las fuerzas de produccién compatibles con las relaciones 
econémicas de produccién, de los que no lo son y que a la larga producen el cambio 
de éstas. Véase, por ejemplo, Marx: Prefacio a la critica de la economia politica, 1963, 
vol. 1, pag. 273. 
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Ii, DINAMICA 
DEL CAMBIO ESTRUCTURAL 

EL PROCESO DE CAMBIO 

Nuestro examen precedente del proceso social y de los cambios sociales 
estructurales, deliberados o no, permite ahora el analisis de cémo se logran 
en la practica esos resultados. 

Como vimos, la alternativa pertinente es la de si el proceso de cam- 
bio, en cualquiera de los planos societales en que se produce, es compa- 
tible o no con el régimen reglamentador. Llamaremos incrementales los 
cambios compatibles con su régimen reglamentador, y dialécticos los que 
no lo son. Analicemos ahora cémo se elabora cada tipo de cambio. 

Los cambios por incremento, en el plano de accion de cualquiera 
de los niveles sociales, consisten en la creacién, extincién o modificacién 
de valores sociales en consonancia con los respectivos regimenes reglamen- 
tadores. Esto, con mucho, es lo que ocurre en la mayoria de los procesos 
sociales. Pero el resultado de cualquier ciclo de intercambios, como vimos, 
tender no sdlo a aumentar o disminuir el total de objetos de valor dis- 
ponibles, sino, ademas, a cambiar, aunque fuere en pequefia escala, la 
proporcién anterior de su distribucién y los grupos y actores a quienes 
les fueron distribuidos. Tenemos, entonces, una primera distincién entre los 
cambios de incremento que afectan y no afectan la distribucién anterior 
de objetos de valor. Estos ultimos no tienen importancia para nuestros 
fines. A su vez, los cambios de incremento que afectan la distribucién 
anterior de objetos de valor, aunque provienen de procesos que en el plano 
de la accién eran compatibles con su régimen reglamentador, pueden no 
tener efecto alguno sobre éste, en cuyo caso no tienen importancia para 
nuestro analisis, o bien afectarlo. La incidencia de los cambios de incre- 
mento sobre el régimen, en lo referente a la distribucién de objetos de 
valor, también puede ser incrementicia. El otro caso es aquel en el cual 
el régimen resulta afectado en forma incompatible con él, aunque por pro- 
cesos que antes eran de incremento. Ello convierte un proceso de cambio 
por incremento en uno dialéctico. Es el caso de la conversién de la can- 
tidad en calidad, a que con tanta frecuencia se refieren Marx! y los 
tedricos del conflicto. 

Los ejemplos en este sentido son innumerables, y pueden verse en 
cualquiera de los planos estructurales. Dentro del sistema cultural, por 
ejemplo, existe el caso de leves variaciones en la interpretacién de un 
dogma, compatibles con el régimen de valores y con el sistema cultural 
en general, hasta el momento en que comienzan a ser respaldadas por mu- 
chas personas. En ese momento la autoridad dogmatica puede considerar 

18 Cf. en especial El Capital, 1963, I, XI, pags. 844-845. 
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que el aumento cuantitativo de nuevos adeptos de esa interpretacién resulta 

peligroso, y la interpretacion es condenada. En la practica, asi fue como 

se denunciaron todas las herejias en las iglesias organizadas sobre la base 

de dogmas. Asi, por ejemplo, los albigenses (con su excesivo acento en la 

oposicién espiritu-carne), en la historia cristiana.!* 

En el plano de la participacién, la conversién de la cantidad en cali- 

dad es un fendmeno demografico habitual. Puede mantenérsela en términos 

de incremento durante un lapso indefinido, cuando, por ejemplo, el cre- 

cimiento de la poblacién conserva el mismo coeficiente. 

Los cambios dialécticos en la estructura demogréfica ocurren cuando 

se produce una modificacién sensible en el coeficiente de crecimiento de- 

bido a los progresos en materia de sanidad, nueva inmigracién, etc.° En 

ese momento puede quedar afectado el régimen de participacién. La gente 
que era marginal hasta entonces ya no puede ser mantenida en esa situa- 
cién, o bien el cambio en la composicién cuantitativa de generaciones pro- 
voca una repentina y nueva presién en favor de una mayor participacion 

de los jévenes, como en los guetos metropolitanos de los Estados Unidos 
en la actualidad. En el plano politico el cambio de los procesos de incre- 
mento en procesos dialécticos se da cuando nuevos grupos, que se han for- 
mado de acuerdo con el régimen de poder predominante, adquieren excesiva 
importancia y pasan a representar, en forma deliberada o no, un desafio 
para los gobernantes. Ello puede suceder como consecuencia de ciertos 
cambios socioecondémicos o socioculturales: aparicién de nuevas clases como 
la burguesia, con las revoluciones comercial e industrial, o de nuevas con- 
vicciones religiosas, como la Reforma. También puede ocurrir como resul- 

tado de un proceso politico que al comienzo era de incremento. Tal es el 

caso de los movimientos politicos que en cierto momento pasan de un cre- 

cimiento por incremento a una repentina importancia, como los democris- 

tianos en Chile, en la sucesién de Alessandri. También es tipico, en regi- 

menes fuertemente concentrados y autoritarios, de la conversion de un adicto 

subordinado —cuya influencia ha ido creciendo en forma de incremento, 

en el pasado— en jefe principal, como Stalin respecto de Lenin, o Cardenas 

respecto de Calles. Por dltimo, en el plano econémico, ello ocurre cuando 

la acumulacién gradual de riquezas o de nuevos medios tecnolégicos crea 

de pronto nuevos modos de produccién. Tal fue el caso, en la Italia del 

siglo xv, con la organizacién, por parte de algunos comerciantes, de grupos 

coordinados de artesanos, que multiplicaba en muchas veces la capacidad 

anterior de produccién, y que produjo una revolucién econémica que tuvo 

repercusiones en todos los demas planos de la vida."® 

14 Cf, Friedrich Heer, 1968, vol. I, cap. 7. 

15 Tal ha sido, en general, el caso de las antiguas aldeas europeas convertidas 

de pronto, por la revolucién industrial del siglo x1x, en grandes ciudades; véase, 

por ejemplo, Sombart, 1946, vol. I, cap. 24. 
16 Sobre los aspectos generales de la burguesia del Renacimiento, cf. Von Mar- 

tin, 1946. Véase, asimismo, sobre los comerciantes del siglo xvi, Pierre Gamin, 1957. 
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La conversion de un proceso de cambio por incremento en uno dialéc- 
tico lo somete a alternativas que consideraremos en nuestro siguiente anali- 
sis del cambio dialéctico. Antes de comenzarlo, todavia nos queda por 
considerar la alternativa restante de cambio por incremento: el del régimen 
propiamente dicho. Como vimos, el cambio por incremento en la asignacién 
de objetos de valor tiene efectos sobre el régimen reglamentador, y tam- 

- bién puede afectarlo en forma incrementicia. Ello ocurre cuando la tipi- 
cidad del régimen o la capacidad de sus principales estructuras van cam- 
biando en forma gradual. Es frecuente que estos dos efectos se den juntos, 
aunque los cambios de tipicidad pueden ocurrir sin modificaciones de la 
capacidad. 

Los cambios de tipicidad por incremento son la regla general de la 
mayoria de las estructuras. Sélo las estructuras simbélicas, como construc- 
ciones mentales, son inalterables por definicién. Pero estas mismas estruc- 
turas, como fenémenos culturales, se encuentran sometidas a la regla 
mencionada del cambio por incremento, como ocurre con los lenguajes co- 
rrientes. Podemos decir, pues, que las estructuras empiricas estén siempre 
sometidas al cambio por incremento, y que los cambios dialécticos, como 
forma inicial de cambio, son, en términos relativos, la excepcién. 

En el plano cultural, el cambio por incremento del régimen de valores 
corresponde al proceso continuo de determinacién circular entre situaciones 
de vida y valores. Los cambios en el régimen de participacion, de natura- 
leza muy a menudo incrementicia, producen los cambios correspondientes 
en el régimen de valores, lo cual acarrea un proceso constante de readap- 

tacién de la legitimidad por incremento. Asi, pues, para tomar un ejemplo 
antiguo y uno moderno, la urbanizacién gradual de las antiguas tribus 
griegas, desde los tiempos homéricos hasta el surgimiento y consolidacién 
del sistema de la polis, modificé6 por incremento el ethos heroico de la 
Iliada, convirtiéndolo en el régimen de valores que goberné a las ciudades 
helénicas en el siglo v. Un fenémeno similar puede verse en varias etapas 
de la civilizacién de Occidente, como por ejemplo en la transicién de la 
vida feudal a la urbana, a finales de la Edad Media, y la aparicién, con 
el Renacimiento, de un régimen secular de valores, y siglos mas tarde, 
con el desarrollo, por intermedio de la Ilustracién, de una ética moderna 
basada en la racionalidad y la libertad. En todas sus formas, el proceso 
de secularizacién a largo plazo representa el cambio, por incremento, del 
régimen de valores.1* 

En el plano de la participacién, el cambio por incremento del régimen 
de participacién es, una vez mas, la regla general. El crecimiento de la 

17 Sobre el proceso de formacién de la ciudad griega y su efecto ético, cf. Jae- 
ger, 1945, vol. 1, cap. 6; véase también Gustave Glotz, 1968, Introduccién y parte n, 
cap. 1. Sobre el proceso de urbanizacién en la Edad Media, véase Henri Pirenne, 
1947, cap. 11; véase también Johannes Biihler, 1946, pags. 201 y sigs. Sobre la ultima 
etapa del proceso de secularizacién en el siglo xvi, cf. Paul Hazard, 1946, vol. I, 
caps. Il y Vv; véase también Bernhard Gtrothuysen, 1943, pags. 73 y sigs. y 172 y 
siguientes.  
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poblacién tiende a modificar a éste mediante el efecto del cambio decisivo, 
aunque incrementicio, de las dimensiones de los grupos organizados. Lo 
mismo sucede, a una velocidad todavia mayor, pero aun asi, con frecuencia, 
por medio de incrementos, en el proceso de urbanizacién. La tendencia 
general es la de un desplazamiento del régimen de participacién, de los 
modelos de gemeinschaft a los de gesellschaft. 

En el plano politico, donde los cambios dialécticos son mas habituales 
que en otros, los cambios de régimen por incremento siguen siendo la 
regla. A pesar de las muchas revoluciones que producen una dramatica 
adaptacién dialéctica entre un régimen de poder y su base social, cultural 
y econémica, los regimenes, sea cual fuere su origen, siempre sufren cam- 
bios por incremento, mediante los cuales el poder y la legitimidad se re- 
adaptan a los aspectos cambiantes de la sociedad.'* Aunque la mayoria de 
estos cambios se realizan por microadaptaciones, apenas percibidas por los 
hombres comunes, sus efectos a largo plazo no son por ello menos sensi- 
bles que los originados por repentinos movimientos dialécticos, aunque, 
por otra parte, las conmociones rapidas o violentas son decisivas lineas 
orientadoras para la elaboracién de los cambios politicos por incremento. 
En ese sentido hay interesantes ejemplos, como la democratizacién de las 
instituciones politicas europeas después de la Revolucién Francesa, y su 
socializacion después de la Revolucion Rusa. Durante el siglo xvi Ingla- 
terra experimenté un cambio politico por incremento que engendré, a partir 
de un Parlamento, un gobierno de gabinete por delegacién parlamentaria. 
Esa propension, en cierto sentido intrinseca, a la democratizacién del poder, 
inicialmente dominado por la aristocracia, se volvid cada vez mas bur- 
guesa y de clase media. En el continente, la reaccién contra Napoleén y el 
fracaso del Parlamento de Francfort conservé las instituciones del ancien 
régime. Pero el cambio por incremento, durante la segunda mitad del si- 
glo XIX, consiguié a la postre lo que no habia podido hacer la revolucién 
de 1848-1849. Un proceso similar se produciria con el ascenso de la clase 
trabajadora y el establecimiento del Estado de Bienestar. En Europa occi- 
dental, las revoluciones sociales no consiguieron cambiar el Estado burgués. 
Pero desde la Primera Guerra Mundial, y con suma rapidez después de la 
segunda, los cambios por incremento adaptaron en esencia a los paises de 
Europa occidental a muchas de las aspiraciones de sus capas inferiores.’® 

Una vez mas, en el plano econémico la regla también ha sido el cambio 
por incremento. No, por cierto, en el plano superior del dominio de los 
medios de produccién. En ese sentido, el cambio politico, tanto el de 
incremento como el dialéctico, ha sido mayor que el econémico en una u 
otra forma. En la actualidad, la concentracién en el dominio de los medios 

18 Sobre la capacidad de los sistemas politicos para conservar su tipicidad 
mientras sufren continuos cambios por incremento, véase el estudio de Bernard Bar- 
ber, 1957, sobre la estratificacién social comparativa. 

19 Cf. Reinhard Bendix, 1964. Véase, también, en relacién con la demosocia- 
lizacién alemana por incremento, desde Bismarck, el estudio de Peter Gay sobre Berns- 
tein y su influencia, 
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de produccién parece ser mayor que en la época de César, visto que el 
capitalismo monopolista de las grandes corporaciones ha remplazado al ca- 
pitalismo mas diversificado, de pequefias firmas, del siglo x1x. Por otra 
parte, el socialismo, lejos del ideal de la Comuna de Marx, ha producido 
su propia version de las grandes corporaciones y de la propiedad burocra- 
tica. Lo que se modificé en el régimen de propiedad no fue el aspecto del 

- control sobre la produccién, sino sobre el consumo. En la actualidad, en 
los paises desarrollados —que sin embargo representan todavia una pequefia 
parte de la humanidad—, las multitudes gozan de una abundancia sin pre- 
cedentes en lo relativo al consumo. La mayor parte de ese resultado se 
logré por incremento: por la evolucién general y gradual de la mayoria 
de las actuales sociedades desarrolladas de Occidente, junto con el surgi- 
miento gradual de la produccién en masa, que trae aparejado el consumo 
en masa.*? 

Ya es hora de dedicar nuestra atencion al cambio dialéctico. Como 
vimos, es el tipo de cambio estructural no compatible con su régimen regla- 
mentador. En el plano de la accién, el cambio dialéctico implica una forma 
de creacion, extincién y modificacién de valores que se opone al régimen 
predominante de valores, de participacién, de poder o de propiedad. Puede 
afectar o no, en forma sensible, la anterior distribucién de objetos socia- 
les de valor. Matar a un hombre o tomar el control de una firma sin 
indemnizacién de sus socios no altera de manera sensible la anterior asig- 
nacién social de objetos de valor, aunque una persona resulte eliminada 
violentamente de la sociedad y algunas otras sean despojadas de sus bienes. 
Ese tipo de perturbacién dialéctica del orden social es una simple desvia- 
eién, para la cual todas las sociedades tienen remedios adecuados que con- 
servan el orden social.?4 Pero si el hombre asesinado fuese el presidente 
de un Estado y la firma incautada una gran compaiiia petrolera extran- 
jera, el cambio dialéctico afectaria la distribucién social de objetos de 
valor y, mas aun, el orden social. Los cambios dialécticos que influyen 
sobre la distribucién social de objetos de valor afectan siempre al régimen 
que reglamentaba esos objetos de valor. Por eso estén siempre sometidos 
a la represién social. En casos de menor cuantia, la represién puede ser 
ejecutada por partes privadas interesadas, con respaldo social legal o tra- 
dicional. En los casos de importancia, la represién sera llevada a cabo por 
una institucién social especializada. En ese punto los cambios dialécticos 
tienen dos caminos alternativos. Si la represién obtiene éxito, el cambio 
(en el caso de ese suceso especifico) quedara detenido. En tanto que la 
desviacién es un cambio dialéctico que no afecta en forma sensible la asig- 

20 Respecto de las caracterfsticas del capitalismo contemporaneo y los efectos 
provocados sobre la concentracién del capital por el consumo en masa o la regla- 
mentacién democratica, véase John Strachey, 1956. Véase también, para el desarrollo 
histérico del capitalismo, Maurice Dobb, 1967, parte 1. Sobre el actual sistema eco- 
nomico soviético, véase Harry Schwartz, 1968. Acerca de la estratificacién de la 
sociedad soviética contempordnea, véase Alex Inkeles, 1968, cap. 111. 

*1 Cf. Parsons, 1951, cap. vit, en especial pags. 249-251, y 297 y siguientes. 
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nacion social de bienes, la rebelidn es el cambio social que afecta dicha 
distribucién, pero que es exitosamente reprimida por la institucién social 
competente. Si la represién no logra éxito, se abren dos nuevas alternativas. 
En cualquiera de los dos casos el régimen reglamentador no pudo man- 
tener o aplicar sus propias reglas. La primera de las dos alternativas se 
da cuando el cambio exitosamente logrado por el proceso dialéctico es in- 
compatible con algunos aspectos formales del régimen reglamentador, pero 
no con el régimen como tal, con el conjunto del orden social existente. Es el 
caso tipico del cambio antirreglamentario, de funcionarios que hasta enton- 
ces se limitaban a ocupar sus puestos, por los nuevos titulares. La segunda 
alternativa consiste en que el régimen sea modificado por el proceso dia- 
léctico, que no puede ser reprimido ni dominado. En este Ultimo caso, 
cuando el cambio de régimen afecta la tipicidad o la capacidad del subsis- 
tema societal en cuestién, como sucede por lo general, todo el sistema social 
tiende a ser afectado en forma correspondiente, y entonces, segin la direc- 
cién del cambio, hay desarrollo social o regresion social. 

Los cambios dialécticos que afectan al régimen sélo en parte, de ma- 
neras en definitiva compatibles con el orden social anterior, se limitan a 
los casos en que el proceso de cambio no afecta de modo sensible el régi- 
men de participacién y el de valores. Tal es el caso tipico, en el plano 
politico, de la toma ilegal del poder por grupos, como en muchos golpes 
militares, que son compatibles con la clase gobernante y con el sistema 
de poder antes existente. En lo econémico, es el caso analogo de las 
violaciones del régimen de propiedad que no afectan a éste en forma gene- 
ral, sino sdlo en una aplicacién especial. Asi, verbigracia, en los casos de 
fraude tolerado y de corrupcién, por lo comin en periodos de rapido cam- 
bio econémico, como en la Inglaterra del siglo xvi,?" como los plutécratas 
en los Estados Unidos, después de la guerra civil, y como en el caso de la 
mayoria de los paises subdesarrollados de la actualidad. 

Los cambios dialécticos que afectan el régimen y provocan, con la 
transformacién del orden social, un cambio en la tipicidad y capacidad de 
una sociedad son hechos menos comunes. Como se dijo, la mayoria de los 
cambios estructurales son de orden incrementicio. Pero este hecho, entre 
otras circunstancias, ha engafiado a ciertas escuelas de pensamiento social, 
Ilevandolas a hacer caso omiso de los cambios macrodialécticos. Aunque 
éstos, como suponian los anteriores teéricos del conflicto, no pueden ser 
entendidos como la unica causa de cambios histéricos, es preciso reconocer, 
sin embargo, su importancia trascendental. La revelacién carismatica de 
nuevas religiones, como el cristianismo y el islamismo; la fundacién de nue- 
vas sociedades por personas que se oponen de manera dramatica a las 
anteriores, como las colonias puritanas de Nueva Inglaterra; las revolu- 
ciones politicas que derriban no sélo a un grupo de dirigentes, sino a todo 
un régimen y su base de clase, como las revoluciones francesa y rusa; y 
las consecuencias revolucionarias de la nueva tecnologia, como la invencién 

22 Cf. Ronald Wraith y Edgar Simpkins, 1963. 
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EsQuema 2 

CAMBIO POR INCREMENTO Y CAMBIO DIALECTICO 
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de Ja agricultura en el neolitico, la maquinizacién de la produccién con la 
revolucién industrial y, hoy, su automatizacién con la cibernética, son he- 
chos que de distintos modos modificaron decididamente al mundo. Lo que 
es mas, estos hechos decisivos impulsaron y orientaron los procesos de 
cambio por incremento, que por lo tanto sélo es posible entender en rela- 
cién con el proceso de cambio dialéctico. 

En el esquema 2, se ofrece una representacién grafica de nuestro 
analisis. 
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EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

El analisis precedente, del rumbo que siguen los cambios por incre- 
mento y dialécticos, hasta llegar a afectar la tipicidad de cualquiera de los 
subsistemas societales, nos permite ahora, pasando del proceso de cambio 
“vertical” al “horizontal”, estudiar las consecuencias de la alteracién es- 
tructural en el régimen de valores, de participacién, de poder y de propiedad. 

Es hora de recordar, de nuestro anterior andlisis del concepto de estruc- 
tura y de la estructura social, que por tipicidad de ésta entendiamos sus pro- 
piedades generales y sus rasgos peculiares constantes. Vimos que tienen 
siempre, aparte de su tipicidad, cierta capacidad, que es su condicién intrin- 
seca (dada en la tipicidad) para mantener su propia forma o esquema. Lo 
que es mas, las estructuras sociales presentan en su tipicidad determinada 
significacién, debido a su necesario contenido o forma simbélicos, y cierta 
funcién debida a su necesaria orientacién hacia una meta. Desde el punto 
de vista de su articulacién “horizontal”, vimos que se organizan segin 
cuatro planos macrofuncionales: el cultural, el de participacién, el politico 
y el econémico, a cada uno de los cuales corresponde un sistema societal. 
Desde el punto de vista de su articulacién “vertical”, vimos que la sociedad 
en su conjunto, y cada uno de los planos estructurales, presentan dos ni- 
veles de “profundidad”: en la cispide se encuentra el de situacion, corres- 
pondiente al régimen ordenador de cada sistema societal (los regimenes 
de valores, de participacién, de poder y de propiedad), y, en lo que respecta 
a la sociedad en su conjunto, a su orden social, que es el resultado y ex- 
presién de la integracion de los cuatro regimenes. En la parte inferior 
de cada nivel estructural se encuentra el plano de accién, el plano anali- 
tico en el cual se desarrolla en la practica la interaccién. 

Veamos ahora las consecuencias de un cambio de tipicidad en cual- 
quiera de los sistemas societales. Como ya se estudié, ese cambio significa 
que el régimen de un sistema queda alterado, ya sea por incremento o por 
medios dialécticos. Los regimenes de los sistemas societales se encuentran 
integrados en un orden social que, de manera circular, deriva de cada uno 
de ellos y a la vez los expresa en forma integrada. En el primer capitulo 
ya se analizé el origen y basamento de ese proceso circular expresivo-inte- 
grador. Consisten en la legitimacién de situaciones facticas por valores en 
definitiva engendrados por situaciones facticas, dentro del marco general 
de las creencias fundamentales y los simbolos de expresién proporcionados 
por el cédigo cultural de cada sociedad. La compatibilidad fundamental 
entre el régimen de valores y el de participacién es, pues, necesaria, aunque 
a lo largo del tiempo puede verse sometida a crisis de adaptacién, y para 
ser mas exactos, cuando el cambio estructural afecta a uno de los dos. Esa 
compatibilidad fundamental proviene del hecho de que, si bien el régimen 
de participacién es legitimizado por el de valores, y por lo tanto se presenta 
como si resultara de la pura aceptacién del primero, los regimenes de va- 
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lores son engendrados por las situaciones facticas de la vida, es decir, por 
los regimenes de participacién. Pero como ya se vio, esa derivacion nunca 
es rectilinea y deliberada, nunca se obtiene en forma intencional por ma- 
nipulaciones y coerciones, sino que resulta, de manera no consciente ni 
deliberada (para ningin actor), de la interaccién entre las normas prece- 
dentes y los hechos reales. : 

La correlacién circular que existe entre los regimenes de valor y los 
de participacion abarca a los de poder y de propiedad. El régimen de 
poder siempre expresa los efectos acumulativos del régimen de participa- 
cién predominante, al cual consolida con la legitimacioén del régimen de 
valores dominante y la sancién del régimen de poder existente. 

El proceso circular origina un principio social fundamental: el prin- 
cipto de congruencia social. Se lo puede formular de la siguiente manera: 
los cambios que afectan la tipicidad de un sistema societal en una forma 
que resulta incongruente con la tipicidad de los otros sistemas, modifican 
al otro sistema de una manera en lo fundamental congruente con la nueva 
tipicidad del anterior, 0 no se integran al orden social; en ese caso, o bien 
el sistema alterado regresa a su tipicidad anterior, o el sistema social re- 
sulta sometido a procesos que lo quebrantan. 

El principio de congruencia social significa que las alteraciones, sea 
cual fuere la causa (extra o intrasocietal), digamos, del régimen de valo- 
res, produciran adaptaciones congruentes fundamentales en los regimenes 
de participacién, poder y propiedad, o tenderan a no perdurar. En ese caso, 
en cuanto deja de ejercer su influencia el factor que provocé la alteracién, 
como por ejemplo un invasor extranjero que impone un nuevo régimen de 
participacion, se restablece el anterior. De lo contrario, si el factor que 
impone el nuevo régimen resulta ser irreversible 0 de permanencia dema- 
siado prolongada (para la capacidad de esa sociedad), y si no se produce 
la readaptacién congruente basica en los otros regimenes, el orden social 
integrador de esa sociedad resultaré proporcionalmente afectado, y se pro- 
duciran efectos disgregadores, que provocaran la eventual disolucién de 
esa sociedad, o por lo menos haran que su mantenimiento dependa en forma 
predominante de medios coercitivos. Lo mismo ocurre si el cambio de 
régimen se realiza en los planos cultural, politico 0 econémico.* 

23 El principio de congruencia es una generalizacién de validez universal sobre 
la estructura interna del sistema social, relativa al caracter de la interdependencia 
entre sus cuatro grandes subsistemas, Expresa las condiciones generales bajo las cua- 
les los cambios estructurales que se producen en un sistema societal afectaran o no 
a la sociedad toda y seran o no estables en el sistema societal en el cual se produjeron 
inicialmente. Tal como se formula en este libro, el principio de congruencia repre- 
senta, en términos de teorfa social, una superacién de ciertas limitaciones, ya anali- 
zadas, del equilibrio estatico y de los modelos de conflicto, de factor tinico, de la 
sociedad. En especial respecto de la contribucién de Marx a las relaciones entre cam- 
bios de infraestructura y de superestructura, el principio de congruencia expresa el 
mismo principio subyacente, pero en forma extendida y circular. No sdlo el sistema 
econémico, como pensaba Marx, sino también el cultural, el politico y el de partici- 
pacién son los posibles puntos de encuentro analiticos de los cambios infraestructurales 
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Veamos algunos ejemplos tipicos de este principio, con cambios de 
tipicidad que comienzan en cada uno de los cuatro sistemas societales. 

El ejemplo mas comin de cambios originales en los regimenes de 
valores, que producen cambios congruentes en los otros regimenes, es el que 
ofrece la aparicién de religiones “totalitarias” como el islamismo y, en 
forma mas compleja, el cristianismo. Desde el 610, aio de la primera 
comunicaci6n de sus revelaciones divinas, hasta su muerte en 632, Maho- 
ma logro convertir a la nueva fe a las tribus arabes de Medina y la Meca, 
y produjo un régimen de participacién completamente nuevo. De la vida 
de tribu basada en el parentesco, los arabes fueron llevados a una com- 
pacta asociacion de creyentes, en una comunidad suprafamiliar religioso- 
politica. El cambio fue tan profundo, que no sélo readapt6é por completo 
los otros planos de la vida arabe a la nueva cultura basada en la religién, 
sino que ensanché enormemente la capacidad del sistema al crear una 
nueva civilizacién, con una nueva sociedad arabe integrada.** Del mismo 
modo, en el caso del cristianismo, la nueva religion, luego de una prolon- 
gada lucha contra el sistema social del Imperio romano, consiguié el 
reconocimiento oficial y al cabo se convirtiéd en la regién del Estado, 
después de la muerte de Juliano. La mayor complejidad, tanto de la reli- 
gion cristiana como del mundo romano, en comparacién con el maho- 
metismo y el mundo 4rabe, explica por qué los efectos del nuevo sistema 
de valores sobre la sociedad fueron mucho menos unilineales. Al llevar 
a los arabes, de la vida de tribu al Islam, Mahoma fund6é una nueva civi- 
lizaci6n en un par de décadas, y cred un nuevo sistema politico, que se 
desarrollaria bajo el califato. La expansién del cristianismo, mucho mas 
larga, dificil y compleja, se produjo en la parte mas civilizada del mundo, 
altamente organizada, tanto en el plano cultural como en el politico. Los 
nuevos sistemas politicos que engendraria el cristianismo llegarian mucho 
mas tarde, por intermedio de la compleja interaccién entre la nueva Iglesia 
y los barbaros invasores. Pero antes del derrumbe del Imperio romano 
unificado, los cambios engendrados por el cristianismo en el plano cultu- 
ral tuvieron su contrapartida en otros planos. Ello sucedi6é, en gran me- 
dida, por un proceso de adaptacién mutua. El cristianismo tendria que 
ser helenizado a fondo, desde Pablo en adelante, para resultar aceptable 
en el plano cultural adecuado. Lo que es mas, su orientacién hacia otro 
mundo, y su mensaje correspondiente, tenian que adaptarse a las exigen- 
cias de participacién, politicas y econdmicas de ese momento de la socie- 
dad romana, en cierta medida por medio de un traslado de muchas de 
sus promesas a la liturgia y a las expectativas posteriores a la muerte. A 
cambio de ello, el mundo romano resulté profundamente afectado en todos 

que pueden condicionar a toda la sociedad. Concebido hipotéticamente como la wnica 
formulacién racional posible de la adaptacién estructural interdependiente y mutua 
entre los subsistemas del sistema social, el principio de congruencia es confirmado de 
manera empfrica por la observacién histérica y la observacién corriente. 

24 Sobre Mahoma y la formacién del Islam, cf. Francisco Gabrieli, 1968. Para 
una historia general del Islam, véase Carl Brockelmann, 1960. 
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sus planos por la nueva religién y sus valores, que humanizaron y consi- 
guientemente modificaron el régimen anterior de participacién, al incor- 
porar a los esclavos y las clases inferiores a la comunidad espiritual, con 
muchas consecuencias practicas de importancia. También interesa recor- 
dar que, aunque en escala mucho menor, el nuevo sistema de valores afecté 
de manera mas directa y menos conciliatoria a los otros subsistemas de 

.la sociedad romana, al originar un fuerte y amplio movimiento hacia el 
cenobitismo y el monaquismo, ante todo en Oriente desde el siglo m 
(San Antonio, 250-356; San Pacomio, 290-345). Ello produjo una adap- 
tacion radical, a la nueva religion, de los regimenes de participacién, poli- 
tico y econémico de multitudes de ascetas, en distintas formas de organi- 
zacién monastica.*> 

Los cambios en el régimen de participacién, a menudo por incremento, 
también producen modificaciones congruentes en el régimen de valores. 
En el tema precedente se dieron ejemplos, con mencién de la transicién de 
las tribus griegas al sistema de la polis, y el cambio consiguiente de su 
régimen de valores, del ethos homérico al ideal de justicia.2*° Del mismo 
modo, el paso de las sociedades occidentales, de la vida feudal a la urbana, 

en el Renacimiento, convirtié el ethos cristiano medieval en un ethos 

secular moderno. Los ejemplos ilustrativos del mismo fenédmeno son innu- 
merables. Resulta interesante observar que no se dan sélo en los procesos 
de urbanizacién, que llevan de la Gemeinschaft a la Gesellschaft. La inversa 

es igualmente valida; por ejemplo, en el caso de la desintegracion del 
Imperio franco carolingio, cuando la fragmentacién del sistema politico 
antes unificado llevé al establecimiento de varios reinos, casi sdlo de 

nombre unidos por vinculos feudales a una multitud de baronias.**7 La 

desaparicién de la autoridad imperial y la escasa importancia de la auto- 
ridad central en los distintos reinos provocé un nuevo régimen de partici- 
pacién, estrechamente relacionado con los sistemas parroquiales construidos 

en torno de los dominios feudales. En esas nuevas circunstancias, el ante- 

rior ethos catélico engendrado por el Renacimiento carolingio y su re- 
avivamiento del universalismo fue convertido en el ethos caballeresco de 
los siglos x1 y x11, que tanto contribuyé al surgimiento de movimientos tan 

distintos como el de la abadia de Cluny y la Reforma de la Iglesia, las 

25 Sobre la influencia del cristianismo en la formacién de una nueva sociedad, 
ef. Cristopher Dawson, 1958 y 1964. Véase también Henry 0, Taylor, 1958; M. L. 
W. Laistner, 1967, y Charles N. Cochrane, 1949. 

26 Cf. en especial Werner Jaeger, Paideia, 1945, vol. 1, libro 1. 

27 El feudalismo occidental, cuyos origenes se remontan a los tiempos merovin- 
gios, cambié de caracter politico y social con la disolucién del Imperio carolingio. 
De expediente usado deliberadamente para asegurar, si bien en general, la unidad del 
Imperio, se convirtié en una institucién auténoma en la cual el dominio privado de 
tierras y campos, y no el nombramiento publico, era la fuente del poder politico. 
Cf. F. L. Ganshof, 1961. Véase también, sobre el Imperio carolingio, Heinrich Ficht- 
man, 1964, cap. v. 
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Cruzadas y el desarrollo de la refinada cultura cortesana de los trovadores.?° 
En un contexto diferente podemos ver que los cambios en el régimen de 
participacién introducidos por nuevos ordenamientos politico-legales, como 
la universalizacién de la ciudadania romana, tuvieron sus efectos cultura- 
les correspondientes. En ese caso, por ejemplo, el cambio gradual del 
Imperio anterior, con base en la polis, en un Imperio de muchas polis 
(que a la postre quedé formalizado mas tarde por el edicto de Caracalla), 
condujo, mucho antes de la influencia cristiana, al abandono del culto 
ciudadano, y aun del olimpico, reemplazados, en el plano civico, por el 
culto al emperador, y en el religioso, ya sea por la filosofia en los sectores 
cultos o por los misterios eleusinos y las religiones orientales.*® 

Los cambios en los regimenes de valores y de participacién provocan 
las modificaciones politicas y econémicas correspondientes. En todos los 
ejemplos que hemos examinado la alteracién de las situaciones de valor- 
participacién provoca efectos politico-econémicos congruentes, en tanto 
que, a la inversa, los cambios originados en los planos politico o econé- 
mico provocan su contrapartida cultural y de participacién. Las relaciones 
entre los modos de produccién tipicos de las sociedades feudal y capita- 
lista, y sus respectivas contrapartes cultural, de participacién y politica, 
han sido magistralmente analizadas por Marx, aunque en la actualidad 
rechacemos sus supuestos respecto de la determinacién unilateral de los 
efectos cultural-politicos por los factores econédmicos. Fuesen cuales fueren 
sus bases ideolégicas, sucesos de naturaleza predominantemente politica, 
como la revolucién bolchevique, produjeron radicales cambios econémicos 
y culturales. Resulta interesante observar, en ese sentido, hasta qué punto 
la concepcién dogmatica de que los cambios econémicos producen su con- 
trapartida politica, pero no a la inversa, estuvo siempre en pugna con el 
rumbo de los acontecimientos producidos por la revolucién rusa. 

En sus aspectos tedricos esenciales, las discusiones entre menchevi- 
ques y bolcheviques, y después entre Plejanov y Lenin, y mas tarde ain la 
polémica entre Kautsky y Lenin, o Rosa Luxemburgo y Lenin, y por ultimo 
el debate relacionado con Stalin y su teoria del socialismo en un solo pais,*° 
se concentraron en el conflicto entre la “verdad” doctrinaria y la verdad 
empirica. Los dogmaticos subrayaron, sucesivamente, que no podia pro- 
ducirse una revolucién socialista antes que madurasen las condiciones 
objetivas (capitalismo burgués); que no se podia utilizar la “superestruc- 
tura” politica para cambiar la infraestructura econédmica; que no se podia 

28 Cf. en especial Johannes Biihler, 1946, cap. m1, y sus opiniones sobre la 
transicién de la baja a la alta Edad Media, de la era de la senectus a la de la ju- 
ventus. Véase también William S. Brandt, 1966, pag. 140 y siguientes. 

29 Cf. Rostovtzeff, 1960, caps. xv y xxu, y Albert Grenier, 1969, primera parte, 
cap. IV, y tercera parte, cap. v. 

80 Sobre estos andalisis, cf. J. V. Plejanov: A Year in the Homeland; Lenin, 
Las tareas del proletariado en nuestra revolucién (Tesis de abril); Karl Kautsky: 
La dictadura del proletariado; Lenin: La revolucién proletaria y el renegado Kautsky; 
Rosa Luxemburgo: La revolucién rusa, 1918; Lenin: gQué hacer?; Stalin: Proble- 
mas del leninismo.   
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sustituir la dictadura del proletariado por el régimen de autodesignacion 
del partido y sus dirigentes; que el socialismo nace de la movilizacion 
internacional del proletariado explotado y no es posible lograrlo en el con- 
texto burgués de un solo Estado nacional. Los hechos demostraron que 
los dogmaticos se equivocaban. Pero resulta de sumo interés ver que quie- 
nes resultaron estar empiricamente en lo cierto —Lenin y Stalin—, al 

. lograr en lo fundamental sus objetivos en condiciones consideradas impo- 
sibles, o por medios vistos como inadecuados, no intentaron justificar sus 
métodos por la refutacién de la tesis central de sus opositores. Dieron por 
sentado que no era aplicable a lo que estaban haciendo en la practica. 

Todavia hay que examinar un tltimo problema importante. Hasta 
ahora vimos que los cambios exitosos y perdurables en cualquiera de los 
regimenes de los sistemas producen las modificaciones correspondientes 
en otros, en consonancia con el principio de congruencia social. Ahora de- 
bemos ver como los cambios que no resulté posible extender a los otros 
planos fueron regresivos o disgregadores. 

Las sociedades otomana y latinoamericana ofrecen, en la perspectiva 
de largo y de corto plazo, ejemplos muy ilustrativos de procesos regresivos 
debidos a la falta de extensién congruente, a los otros planos, del cambio 
originado en un plano estructural, En términos histéricos mas prolon- 
gados vemos que el Imperio otomano, luego de lograr la extensién de su 
dominio hasta llegar a las puertas de Viena y abarcar todo el norte de 
Africa, los Balcanes y el Medio Oriente, declind desde el final del reinado 
de Soliman (1520-1566), y cayé en una creciente decadencia desde la 
Ilustracién. El Imperio otomano fue en esencia el resultado de un tour 
de force politico que construyé, sobre la base de una total dedicacion servil 
al sultan, legitimizada por una concepcién religiosa, una sociedad entera- 
mente orientada hacia el poder militar. El Estado teocratico-militar re- 
sultante, congelado en su forma simplificada de islamismo, pudo exten- 
derse para mantener el dominio de las regiones conquistadas y hacer frente 
con éxito a las resistencias 0 contraataques occidentales, mientras su sis- 
tema cultural y econdmico carente de desarrollo pudo conservarse mediante 
formas rudimentarias de organizacién y lucha armada. Pero su incapa- 
cidad para el cambio cultural y econémico —debido a la doble rigidez 
engendrada por sus regimenes de valor y de participacién— fue fatal a la 
larga, a pesar del prolongado éxito politico-militar de su especializacién 
bélica. El fracaso en lo referente a lograr en otros planos estructurales 
el mismo nivel de desarrollo obtenido, en términos especiales, en el plano 
politico, llevé al experimento otomano a su desastre final.* 

En el caso latinoamericano, aunque en forma distinta, una especia- 
lizacién muy exitosa, esta vez en el plano econédmico, también fue la res- 
ponsable del fracaso en que culminé. Especializadas desde los primeros 
tiempos coloniales en la produccién y exportacién de algunos bienes pri- 

31 Cf. Toynbee, 1951, vol. m1, pag. 22 y sigs. Véase también Carl Brockelmann, 
1960, cap. 2.  
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marios, obtenidos de la mineria o agricultura en gran escala —basadas 
en el trabajo de esclavos, y mas adelante en jornales de subsistencia, muy 
bajos y en parte no monetarios, en condiciones de disponibilidad de recur- 
sos naturales y mano de obra practicamente ilimitados—, las élites latino- 
americanas, en un régimen de participacién altamente restrictiva, pudieron 
concentrar en sus manos una extraordinaria riqueza y poder. Para man- 
tener sus privilegios, se vieron obligadas a establecer un régimen corres- 
pondientemente restrictivo de propiedad y poder, respaldado por un régi- 
men tradicional de valores, y lograron conservar el sistema, con cambios 
internos minimos, hasta las primeras décadas de este siglo. Cuando el 
sistema, bajo el impacto de la gran depresién de la década de 1930 y de la 
exacerbacion de sus propias contradicciones, fue empujado de pronto al 
derrumbe, las élites latinoamericanas se vieron ante las consecuencias de 
la falta de generalizacién a otros planos societales, por una parte, y a la 
masa de su propio pueblo, por la otra, de los éxitos anteriores de su econo- 
mia. Colocadas de repente ante la necesidad de desarrollo, las sociedades 
latinoamericanas, a pesar de las nuevas oportunidades abiertas por el pro- 
ceso de sustitucién de las importaciones —y en parte realizadas gracias 
a él—, se vieron sin las capacidades necesarias ni las condiciones socio- 
politicas imprescindibles para usar y dominar a fondo sus nuevas oportu- 
nidades. La falta de preparacién de los otros sistemas societales, en especial 
el cultural y el politico, para seguir, administrar y orientar las posibili- 
dades de rapido desarrollo econémico creadas por el proceso de sustitu- 
cién de las importaciones, junto con la reduccién concreta de un gran mer- 
cado regional, de 200 millones de consumidores potenciales, a menos del 
25 por ciento de esa dimensién —a consecuencia de la total marginalidad 
socioecondmica de las masas—, obstaculizaron la produccién del proceso 
general de desarrollo de América latina en las décadas posteriores a la 
depresion y a la Segunda Guerra Mundial.** La excesiva especializacién 
econémica en el caso latinoamericano, como la excesiva especializacién 
militar en el ejemplo otomano, impuso a sus sistemas sociales rigideces que 
impidieron el desarrollo de los otros subsistemas, y a la larga debilitaron 
el nivel correcto de sus éxitos anteriores, hundiendo a dichas sociedades 
en el fracaso y el estancamiento, 

Si pasamos de los acontecimientos de largo alcance a los de corto 
plazo, las sociedades otomana y latinoamericanas pueden ofrecer, una vez 
mas, interesantes ilustraciones. Como primer ejemplo podemos tomar el 
caso de Mustafa Kemal y la revolucién de los Jovenes Turcos. Los dra- 
maticos esfuerzos de Kemal orientados hacia el desarrollo y moderniza- 
cién generales de Turquia, que corresponden mas o menos a la época de 
la revolucién de Lenin, fueron encarados con no menos seriedad y profun- 
didad por las nuevas élites turcas, y, aunque no utilizaron medios radica- 
les, se los desarroll6 cuando fue necesario. Pero la revolucién de Lenin, 
si bien comenzé en el plano politico y fue promovida por medios politicos, 

82 Para detalles sobre el proceso descripto, véase el vol. 11, secciones A y B. 
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se orient6 hacia el cambio radical de los regimenes de participacién y de 
propiedad. 

Aunque la revolucién de Kemal en cierto sentido fue concebida en un 
marco mas amplio que la rusa, y puesta en practica con no menos cohe- 
rencia y de modo no menos total, no obtuvo el desarrollo nacional general 
de Turquia, hacia el cual apuntaba el Ataturk, ni llegé al grado de irre- 
versibilidad que consiguié el experimento de Lenin. Aun sin intentar aqui 
un analisis, ni siquiera sucinto, en comparacién con la revolucién rusa, 
de las causas del fracaso relativo de la revolucién turca —a las cuales, por 
supuesto, constribuyeron poderosamente las caracteristicas culturales dife- 
rentes de las dos sociedades en cuestién, y la magnitud muchisimo menor 
de los recursos humanos y naturales de Turquia—, una diferencia decisiva 
entre las dos revoluciones fue el hecho de que el sistema rural ruso resulté 
modificado de manera profunda e irreversible por la revolucién rusa, en 
tanto que la turca sélo afecté al campo de modo superficial. 

El hecho de que ambos paises fueran sociedades agrarias en el mo- 
mento de su revolucién y, por lo tanto, que su régimen de participacién 
resultase determinado en grado predominante por el de propiedad y explo- 
tacién rural, es, tomado aisladamente, la variable mds importante para 
explicar la diferencia final de éxito y estabilidad entre las dos revolucio- 
nes. En ambos casos la revolucién comenzé en el plano politico y afecté 
a fondo —en Turquia mas aun que en Rusia— el sistema cultural. Pero 
el hecho de que el nuevo régimen econémico fuese extendido en Rusia, de 
manera implacable, al sistema rural, en tanto que en Turquia se mantuvo 
intacta la base de ese sistema, produjo en la primera un cambio decisivo 
e irreversible en el régimen de participacién de toda la sociedad, con efec- 
tos congruentes en su régimen de poder. La falta de ese cambio en Turquia 
mantuvo las condiciones para un regreso posterior de fuerzas y tendencias tra- 
dicionales, con el Partido Democratico, mas o menos una década después 
de la muerte de Mustafa Kemal. Y si bien el retorno —con los golpes de 
1960— de muchas de las concepciones fundamentales de Kemal limité el 
efecto de las concesiones de Bayar-Menderes al capitalismo internacional, 
la capacidad nacional turca de acumulacién de capital, y de desarrollo cien- 
tifico y tecnolégico auténomo, ha quedado gravemente socavada, y hasta 
ahora impidié al pais llegar a un desarrollo autosuficiente.** 

En algunos paises latinoamericanos, como Brasil y la Argentina, desde 
la crisis de la década de 1930 algunos sectores de las élites y algunos go- 
biernos promovieron vigorosos cambios econémicos. Estos permitieron la 
superacion econdémica basica de las limitaciones estructurales heredadas del 
pasado. Por diversas razones, que se estudiarén en detalle en la ultima 
parte de esta obra, los dos paises no lograron llevar a cabo los cambios 
correspondientes en los planos cultural, de participacién y politico. La 

83 Cf. los estudios de Peter F. Sugar, Dankwart A. Rustow, Arif T. Payaslioglu, 
entre otros, en Robert E. Wart y Dankwart A. Rustow, 1964. Véase también Benoist- 
Mechin, 1957, y Arnold Toynbee, 1951, vol. yi, pag. 263 y siguientes. 

‘ 
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mayor parte de sus élites se mantuvo orientada hacia valores destacados y 
remedados estilos occidentales, que no concordaban con el proceso de 
desarrollo. El régimen de participacién siguié siendo limitado, y margi- 
naliz6é a sectores vitales en la Argentina, o a la gran mayoria de la pobla- 
cién en Brasil. El proceso politico no lleg6 a hacerse representativo de 
las esperanzas y exigencias de las masas, ni se orient6 con eficacia hacia 
la promocién del desarrollo nacional. A consecuencia de ello, estos paises 
fueron arrastrados por tendencias regresivas desde la década del 60, su 
desarrollo econémico entré en paralisis y los niveles generales declinaron 
hasta llegar a sus planos estructurales mas bajos. 

Aunque en los ejemplos precedentes la extensién no congruente de un 
cambio de régimen a otros planos estructurales produjo un proceso regre- 
sivo, también pueden darse consecuencias de naturaleza disgregadora. Ello 
tiende a ocurrir, como se dijo antes, cuando, aunque no logren producir 
cambios congruentes en el otro sistema, los factores que causan un cambio 
de tipicidad en uno de los sistemas societales persisten lo bastante como 
para afectar el orden social. Los ejemplos mas tipicos de tales casos son 
los de regimenes politicos superpuestos que no consiguen cambiar el régi- 
men de valor o el de participacién de las sociedades gobernadas. El caso 
ya mencionado del Imperio otomano es también un buen ejemplo para 
esta hipétesis, en lo referente a las zonas en que no logré islamizar a las po- 
blaciones. En cuanto la capacidad coercitiva del Imperio decliné, dichas 
poblaciones comenzaron a luchar por la independencia y a la postre la 
obtuvieron, como sucedié en Grecia. El fracaso en lo relativo a cambiar 
los sentimientos preexistentes de nacionalidad, y a introducir adaptaciones 
congruentes en el anterior régimen de participacién, fue el responsable del 
hecho de que, desde 1580 hasta 1640, Espafia no consiguiese incorporar 
a Portugal a su plan de una monarquia panibérica. Los Habsburgo tam- 
bién incurrieron en un fracaso similar cuando no lograron adaptar a su 
sistema centrado en la dinastia a las nacientes nacionalidades no alemanas 
del Imperio austriaco.** Un ejemplo reciente de ese fracaso, y de sus 
efectos disgregadores, puede encontrarse en el intento conjunto de la Unién 
Soviética y el Partido Comunista de Alemania oriental, de construir una 
Republica Democratica Alemana viable. En tanto que el nuevo sistema 
politico construido por los comunistas en Europa oriental resulté capaz 
de producir efectos congruentes en los otros sistemas societales de dichos 
paises, que han sido llevados a una creciente estabilidad y desarrollo auté- 
nomo y enddégeno, el experimento de la RDA sigue dependiendo estricta- 
mente del aparato coercitivo del partido y de la formidable guarnicién 
soviética estacionada de manera permanente en Alemania oriental. 

84 Cf., sobre el nacionalismo y la comunicacién, Karl W. Deutsch, 1967, en 
especial cap. 4. 
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CAMBIO SOCIAL Y CAMBIO HISTORICO 

Nuestro analisis anterior nos permite comentar ahora en pocas pala- 
bras la dimensién temporal del cambio social, y a continuacién la relacién 
entre éste y los otros tipos de cambio estructural que se producen en el 
ambiente no societal de la sociedad. El primer punto se refiere a la rela- 
cién entre cambio social y cambio histérico. El segundo, que se tratara 
después, se vincula a la relacién entre el cambio sociohistérico y el cambio 
fisico, por una parte, y el biolégico, es decir, la evolucién, por la otra. 

El problema de las vinculaciones y diferencias entre el cambio social 
y el histérico es, en esencia, un problema de diferenciacién analitica y de 
definicién convencional. Todo lo social esta sometido a la historia, y todo 
lo histérico (en un sentido cualitativo) es social. Lo que en este caso 
nos interesa es una doble clarificacién conceptual. En un plano tenemos 
la distincién entre la materia de la sociologia —como ciencia arquetipica 
de lo “social”— y la historia como disciplina par excellence de lo “histé- 
rico”. En otro. plano, la distincién entre los hechos sociales que son 
“histéricos” y los que no lo son. 

Resulta facil ver que el desarrollo adecuado de estos dos problemas 
nos alejaria de nuestro tema central, y nos llevaria a los terrenos de la 
teoria de la historia y de la filosofia de las ciencias sociales. Permitaseme 
mencionar que la controversia clasica en ese sentido tiene su centro en el 
hecho de si la sociologia puede o no ser puramente nomotética, y, con 
mas energia atin, en si la historia puede ser 0 no puramente ideogrdfica. 
Los positivistas tienden a adoptar la posicién extrema, y consideran que 
lo “social”, como materia de la sociologia, es lo universal, lo estructural- 
funcional e intemporal en la interaccién humana, en tanto que lo “his- 
térico”, como materia de la historia, es lo singular, lo individualizado, lo 
seriado en el tiempo y lo no repetido de dicha interaccién. Esa posicion 
extrema tiende a incluir muchos matices de las concepciones dinamicas (en 
contraposicién a las homeostaticas) de la sociologia, en especial entre quie- 
nes tienen un enfoque dialéctico o evolutivo, asi como, en historia, de las 
nociones estructuralistas, que para la explicacién de cualquier sucesio 
exigen su ubicacién en su marco sociocultural adecuado. El resultado de 
ese rapprochement se encontraria en la interdependencia de las dos dis- 
ciplinas, siempre que sea necesario estudiar hechos concretos. Una historia 
sin sociologia no iria mas alla del nivel de la crénica, y no podria llegar 
a la significacién de los sucesos que narra con la sola consideracién de 
su singularidad, en tanto que, por otra parte, la sociologia de una sociedad 
concreta no podria entender la realidad empirica de sus conductas tipicas 
descriptas sin considerar su _historia.*® 

35 Cf., entre los buenos estudios recientes sobre el tema, Patrick Gardiner 
seems, 1964; William H. Dray (comp.), 1966; W. B. Gallie, 1968, y Ronald N. 

ash, 1969. 
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Si se tiene debidamente en cuenta esa interdependencia, resulta, en 
lo que respecta a la distincién que tratamos de establecer entre lo “social” 
y lo “histérico”, que en una situacién concreta la diferencia es de caracter 
analitico y apunta, respectivamente, hacia los aspectos generales, estruc- 
tural-funcionales, de la interaccién humana, y a sus aspectos singulares e 
individuales. Pero en tanto que todos los hechos sociales concretos pre- 
sentan, en términos analiticos, cierta singularidad e individualidad espe- 
cificas, no son todos igualmente histéricos. En el segundo plano de nues- 
tra distincién diferenciamos los sucesos “importantes” de los que no lo son. 
Los acontecimientos histéricos son los que tienen importancia histérica. 
Ello significa, en un sentido mas profundo de lo que parece, que se trata 
de acontecimientos importantes para el historiador.** Al tratar de entender 
el pasado de cualquier sociedad, o aspectos de ella, el historiador destaca, 
en una multitud de hechos conocibles, los sucesos que en su opinién han 
condicionado el rumbo posterior de esa sociedad o aspecto social que 
estudia. Asi, pues, en un sentido objetivo, ser histéricamente importante 
significa, en el caso del acontecimiento, ofrecer pruebas aceptadas (por 
los historiadores) en lo referente a condicionar sucesos posteriores vincu- 
lados con los anteriores. Los hechos histéricos son los que presentan alguna 
importancia social. Esta circunstancia, por otra parte, evidencia en el 
acto que toda interpretacién histérica, sea cual fuere la objetividad de las 
intenciones y el método del historiador, implica una valoracién, por éste 
(y por lo tanto una valoracién subjetiva), de qué ha influido sobre qué. 
Por eso, en mi opinién, una visién puramente positivista de la historia 
jamas puede dar cuenta de la explicacién histérica, porque el modelo que 
coincidiria con la exigencia positivista —la denominada explicacién de la 
ley general— no concuerda con la representacién del pasado, como inter- 
accién humana, que el historiador esta obligado a realizar para separar 
los hechos y condiciones importantes de los carentes de importancia.** 

Pero sea cual fuere el inevitable contenido subjetivo de la decision 
del historiador en punto de la importancia de un suceso para los fines 
de su investigacién, su validez se encuentra sometida a la objetividad de 
intencién y de metodologia con que se lleva a cabo el estudio. En defini- 
tiva, mediante datos objetivamente dignos de confianza, e inferencias efec- 
tuadas sobre la base de ellos, la importancia social del suceso debe ser 
determinada por la medida en que se puede juzgar que 1) afecté la dis- 
tribucién social de valores, y en su caso el régimen de un sistema societal, 
o el régimen social, cuando no la tipicidad y capacidad de uno o mas de 
los sistemas de la sociedad, y 2) engendré efectos de largo alcance sobre 
la sociedad en cuestién, que influyen sobre una o varias generaciones. La 
posibilidad de la importancia histérica de los acontecimientos presenta un 
espectro muy amplio, que va desde un minimo de creacién, modificacion 
o extincién de algunos objetos de valor y su distribucién social, hasta 

86 Cf£., en especial, Johan Huizinga, 1946, y E. H. Carr, 1963. 

87 Véase W. B. Gallie, 1968, op. cit. 
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un maximo de modelamiento del curso posterior de la historia de una so- 
ciedad, de toda una civilizacién o de la humanidad propiamente dicha. 

Los distintos grados de importancia de los hechos histéricos consti- 
tuyen el origen de la periodizacién de la historia. Los periodos historicos 
no son subdivisiones del proceso histérico hechas al azar, aunque a me- 
nudo la linea demarcatoria que los separa no se pueda trazar con claridad, 
en términos de hechos o fechas tnicos.** Por lo general, los historiadores 
trabajan con dos unidades fundamentales de periodizacién: 1) civiliza- 
ciones, la mas grande, que divide, en la historia del hombre, los grandes 
conglomerados socioculturales formados en torno de cada sistema de cre- 
encias fundamentales, y 2) épocas, que delimitan, en el caso de sociedades 
de la misma civilizacién, formas ontoaxiolégicas por medio de las cuales 
han interpretado y vivido sus creencias fundamentales. Las civilizaciones 
implican un ecédigo cultural, interrelacionado con un régimen original de 
participacién, que condiciona regimenes originales de propiedad y poder. 
Pero con el correr del tiempo los cambios pueden afectarlos —y en la 
practica los afectan— sin reemplazar necesariamente las creencias basicas 
por otras nuevas, sino adaptandolas a los nacientes regimenes de valores 
y participacién. Estos cambios engendran sucesivas épocas. A despecho 
de las modificaciones no menos importantes, que se dan concomitantemente 
en el plano de los regimenes de propiedad y de poder, y en términos de 
la tecnologia de que dispone la sociedad en cuestién, a menudo resulta mas 
significativo identificar y caracterizar las sucesivas épocas por sus con- 
cepciones ontoaxiolégicas, es decir, por su estilo de vida, antes que por 
alusiones mas limitativas a regimenes de propiedad y poder, y a los aspec- 
tos tecnolégicos. Esto puede verse con mas claridad si se menciona, en el 
caso de la civilizacién occidental, su periodizacién en términos de las 
épocas romanica, gética y barroca, usando expresiones tomadas de la 
historia del arte, en lugar de una caracterizacién politica 0 econémica.*® 

La antropologia histérica ha contribuido a este tema al proporcionar 
una vision general e integrada de los grandes periodos de desarrollo de 
la humanidad, sin tener en cuenta las civilizaciones y, por supuesto, las 
sociedades. Desde el proceso gradual de humanizacién biocultural del 
hombre, y la etapa inicial resultante, la paleolitica, una serie de macro- 
rrevoluciones, como obsérv6 V. Gordon Childe,*° afectaron a los cuatro 
planos estructurales de la gran mayoria de las sociedades existentes, y 
produjeron y difundieron la revolucién agricola del neolitico, la revolucién 
urbana de la media luna fértil, la humanista de la civilizacién helénica 
y la tecnolégica de los tiempos modernos. La revolucién de las religiones 
subjetivas (budismo, cristianismo, islamismo), asi como la subjetiviza- 

88 Cf. Wilhelm Bauer, 1957, cap. v; A. Toynbee, 1951, vol. 1, pag. 17 y sigs.; 
A. C. Kroeber, 1962 y 1966; Philip Bagby, 1963. Véase también J. Huizinga, 1946, 
pag. 71 y sigs., y los estudios de Alfred Cordoliani, pags. 37-51, y Guy Beaujouar, 
pags. 52-67, en Charles Samaran (comp.), 1961. 

89 Cf. A. L. Kroeber, 1963. 
40 Cf. V. Gordon Childe, 1951 y 1964. 
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cién de ciertas religiones objetivas (el judaismo, por los ultimos profetas, 
y el hinduismo por los guris), deberian ser agregados a la lista, pues se 
producen antes de la revolucién tecnoldgica.*! 

Pero estos distintos tipos de periodizacién son determinados por gran- 
des cambios cultural-participacionales, y no tienen en cuenta los cambios 
mas graduales (en términos histéricos) que ocurren en cualquier sociedad 
dentro de los marcos del mismo estilo de vida de la época, pero que en la 
practica introducen elementos irreversibles de cambio estructural. Estos 
periodos mas breves deberian denominarse fases. En tanto que la sucesién 
de épocas histéricas es determinada, en lo fundamental, por cambios en 
las concepciones ontoaxiolégicas relacionadas con su respectiva civiliza- 
cién, la sucesién de fases se debe a la aparicién y difusién de nuevos me- 
dios funcionales que afectan la estratificacién social y cambian congruen- 
temente el régimen de propiedad y poder. Las fases son etapas de evolucién 
de la sociedad en cierta época de cierta civilizacién. Derivan de innovaciones 
en la tecnologia y organizacién, y expresan el nuevo ordenamiento social 
determinado por ellas. Cuando las innovaciones son de un tipo muy radi- 
cal y producen efectos trascendentes, como ha ocurrido muy pocas veces en 
la evolucién de la humanidad, la nueva fase llega al nivel més alto de 
cambio societal y se convierte en una revolucién antropolégica, como la 
revolucion agricola del neolitico. Pero estos son casos muy especiales, 
ya mencionados antes. Por lo comin, las fases coinciden con su época, e 
introducen en ella cambios tecnolégicos. Las readaptaciones culturales, 
sucesivas o repentinas, impuestas a una época por sucesivos o importantes 
cambios en las fases, provocan cambios ontoaxiolégicos y engendran una 
nueva época. La urbanizacién, en la época arcaica de la civilizacién helé- 
nica, condujo al cambio cultural, de los valores épicos de Homero a los 
de la polis del periodo clésico. En Europa se produciria un efecto similar, 
desde el final de la Edad Media hasta el Renacimiento. Pero sea cual fuere 
su condicionamiento econémico y politico, las reformulaciones religiosas, 
como la Reforma, o las renovaciones filoséficas, como el Iluminismo,*? 
pueden ser, no importa cuales fueren las innovaciones tecnoldgicas, el factor 
aislado mas importante en lo que se refiere a la creacién de una nueva 
época. En un plano superior, las nuevas religiones universales, sea cual 
fuere su condicionamiento sociohistérico, han sido hasta ahora las origi- 
nadoras de nuevas civilizaciones. Es cosa abierta a la discusién el que la 
misma regla se mantenga o no desde que la civilizacién occidental se hizo 

41 Para un anilisis sociolégico de los nuevos elementos introducidos por las 
religiones, cf. Salomon Reinach, 1960. Véase también, en especial acerca de los efec- 
tos sociohistéricos de los profetas sobre la antigua Israel y de los guris sobre la 
India, Don Martindale, 1962. 

42 La Ilustracién, tanto en su habitual significacién histérica concreta, refe- 
rida a la nueva visién intelectual que surgié en el siglo xvim de Occidente, como en 
su significacién abstracta y formal, referida a cualquier periodo histérico de racio- 
nalizacién segin normas transempiricas y transcircunstanciales, encierra siempre en 
si una situacién correlativa en los planos de participacién, politico y econémico, para 
la comprensién y manejo de la cual haria falta un esclarecimiento.   
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universal y sus creencias fundamentales pasaron de las religiones a una 
creencia humanistico-funcional en la racionalidad y la libertad contingentes. 

CAMBIO SOCIAL Y EVOLUCION 

Consideremos ahora, teniendo en cuenta el andlisis precedente del 
cambio histérico, el segundo punto a que antes hicimos referencia, es decir, 
la relacién entre el cambio societal y el no societal, y en especial la evo- 
lucién biolégica. 

Para ello, recordemos ante todo nuestro estudio anterior del proceso 
social. Ya vimos, en conclusién, que, fuesen cuales fueren los actores que 
intervenian, el proceso social consistia en una creacién, modificacion, in- 
tercambio y extincién de objetos de valor que, por incremento o dialéc- 
ticamente, tendian a afectar su distribucién social. Los cambios asi intro- 
ducidos en una sociedad, de manera gradual o repentina, tienen distintas 
consecuencias. Las innovaciones tecnolégicas, sea originales o extendidas 
por difusion, introducen cambios de fases. Los cambios de fases sucesi- 
vos o importantes, asi como las reformulaciones religiosas y filoséficas, 
engendran nuevas épocas. Las nuevas religiones pueden producir nuevas 
civilizaciones, y las innovaciones tecnolégicas trascendentes (como la agri- 
cultura o la industria), asi como las nuevas religiones universales, produ- 
cen revoluciones antropologicas y una nueva macroetapa de desarrollo 
cultural de la humanidad. 

Si bien pudimos analizar la forma en que ocurren estos distintos cam- 
bios, hay dos preguntas de importancia acerca de su aparicion, que todavia 
quedan por contestar. La primera se refiere a las condiciones debido a las 
cuales ocurren dichos cambios. La segunda a las condiciones a las cua- 
les se debe la permanencia de los resultados de ellos, una vez que se 
han producido. Si es cierto, como vimos, que los procesos sociales afectan 
a los objetos de valor y a su distribucién social, ;por qué en algunos casos 
las consecuencias son socialmente importantes y perdurables, en tanto que 
en la mayoria de las ocasiones no ocurre asi? ;Cudles son las condiciones 
que contribuyen a la importancia social —o la determinan— y a la irre- 
versibilidad de algunos resultados de los procesos sociales? 

En la actualidad las ciencias sociales manifiestan una tendencia a dar 
respuesta a estos interrogantes por medio de una formulacién nueva, mas 
refinada y amplia, de la teoria evolucionista cultural.** Los primeros evo- 

48 Entre las contribuciones originales al nuevo evolucionismo cultural y social 
multilineal, mas complejo y con base empirica, es preciso mencionar en especial la 
del filésofo e historiador aleman Erich Kahler. Véase, en especial, Man, the Mea- 
sure, 1943, 1* ed., la del antropélogo norteamericano Leslie A. White: The Science of 
Culture, 1949, 1* ed., y la del arquedlogo inglés V. Gordon Childe: Social Evolution, 
1951, 1* ed. En su iltima produccién, Talcott Parsons emprendié con éxito un amplio 
esfuerzo para integrar el evolucionismo sociocultural en un cuerpo sistematico de 
sociologia, con la revisién de sus anteriores concepciones homeostaticas (véase en 
particular la Introduccién de Parsons a Theories of Society, 1961, 1* ed., y Societies: 
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lucionistas culturales, como Spencer y Tylor, no importa cuales fueren sus 
diferencias, tenian en comin una propensién metafisica a una vision idea- 
lizada de la evolucién y el progreso. La evolucién, como proceso empirico, 
era subsumida en la idea de progreso como concepto moral. Y dado que 
tendian a elaborar sus versiones particulares de lo que era o deberia ser 

el progreso moral, mostraban inclinacién a interpretar los cambios histé- 
ricos en forma concordante, introduciendo en sus interpretaciones sus pro- 
pios prejuicios ideolégicos. Y aunque tanto Spencer como Tylor afirmaron 
que la evolucién se elabora a lo largo de muchas lineas distintas, su orien- 
tacioén de progreso moral los llevaria, a la postre, a una visién unilineal 
de la evolucién cultural, que se aparté cada vez mas de los datos empiricos. 
La nueva teoria evolucionista cultural, ademas de ser respaldada por una 
teoria evolucionista general mucho mejor formulada y empiricamente com- 
probada, en especial en lo que respecta a sus bases biolégicas, presenta, 
en comparaci6n con la anterior, dos diferencias fundamentales. La primera 
ene que ver con su cardcter no metafisico. El progreso no se entiende 
como un principio moral, en lo referente a la evolucién, sino como carac- 

teristicas objetivamente comparables y mensurables del grado de adapta- 
cién y adaptabilidad de cualquier sistema a su medio. La segunda diferen- 
cia se relaciona con la distincién, en la evolucién, entre la evolucién es- 
pecifica, referida a los distintos modos y medios de adaptacién, y la evo- 
lucién general, referida a las condiciones de adaptabilidad.** 

En su significado amplio, como subrayaron Huxley y Lotka,*® el pro- 
ceso empirico de evolucién representa una antientropia. En tanto que los 
procesos fisicos estén sometidos a una ley general de degradacién y dis- 
persion casual de la energia, los sistemas sometidos a la evolucién, los de 
autoadaptacién, siguen la direccién contraria. El proceso general de evo- 
lucién Consiste en una utilizacién cada vez mas eficiente de los recursos 
de la tierra por sistemas autoadaptativos, que por serlo acentéan su domi- 
nio sobre sus respectivos ambientes. 

_ La evolucién presenta dos aspectos distintos, uno general y uno espe- 
cifico. La evolucién general es una tendencia total a la acentuacién de la 
adaptabilidad de los sistemas de autoadaptacién, por etapas de creciente 
capacidad para un dominio flexible y genérico de ambientes. La evolucién 
especifica es una adaptacién cada vez més especializada a determinado 
ambiente, por un sistema de autoadaptacién segtin muchas lineas, y orien- 
tada a encontrar condiciones ecolégicas en las cuales dicha adaptacién sea 
maxima y estable. Ambos procesos existen para los sistemas vivientes y 
para los culturales. La evolucién cultural es la continuacién, por nuevos 
medios, de la evolucién biolégica, y es funcionalmente homéloga a ella. 

Evolutionary and Comparative Perspectives, 1966. Y un importante desarrollo de sus 
concepciones primeras sobre la evolucién cultural lo ofrece Erich Kahler en su ar- 
ticulo Culture and Evolution, 1967. 

44 Cf. Marshall L. Sahlins y Elman Service (comps.), 1960. 

#5 Citado por Marshall Sahlins y Elman Service, 1960, pags. 8-9. 
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La distincién entre evolucién general y especifica es a la vez analitica 

y empirica.*® En términos analiticos, se refiere a la diferencia entre adap- 

tabilidad y adaptacion. La adaptabilidad es la adaptacion flexible y gené- 

rica a las condiciones ambientales mediante el control sobre el ambiente. 

Por lo tanto, una creciente adaptabilidad significa un paso de una menor 

a una mayor transformacién de energia. La adaptacion es el ajuste espe- 

cializado a un medio determinado. Una creciente adaptacion significa un 

estrechamiento del ambiente pertinente, orientado, por tendencia, a la bus- 

queda de un lugar ecolégico perfecta y establemente adaptado a las nece- 

sidades y posibilidades del sistema. 
En términos empiricos, la distincién entre la evolucién general y la 

especifica consiste en que sdlo la segunda es un continuo filogenético, que 

ramifica el paso de los sistemas vivos y culturales por muchas lineas de 

modificaciones adaptativas a determinados ambientes. Esas distintas lineas 

presentan, no importa cuando se presenten en el tiempo, distintos planos 

de “progreso evolutivo”, es decir, de adaptabilidad. Cuanto mayor sea su 

capacidad para extraer energia del medio, acumularla y usarla para su 

mantenimiento, expansion, autodesarrollo y reproduccién, mayor sera el 

nivel de evolucién general. 

La diferencia entre la evolucién biolégica y la cultural consiste en 

que la primera esté compuesta de adaptaciones fisico-quimicas y la segunda 

de adaptaciones simbélicas. También es preciso subrayar (cosa que los 

antropologos culturales tienden a olvidar) que la evolucién cultural, a 

diferencia de la biolégica, no se da por si misma, sino siempre y necesa- 

riamente como un proceso societal. La cultura es una dimension de la 

sociedad. Aunque es un sistema de simbolos y significaciones, y la suma 

total de las expresiones que se les da es metodolégica y analiticamente se- 

parable de la sociedad que la engendré, en forma andloga a la miel, que 

es separable de las abejas que la segregan, una cultura no es por si misma 

un sistema de autoadaptacién, aunque es un sistema adaptable. Cualquier 

sistema cultural tiene sus leyes sistémicas, en el sentido de que 1) nadie 

lo puede interpretar, y ni siquiera usar caprichosamente, y menos atin la 

sociedad que lo engendré, y 2) puede ser adaptado y transformado segin 

ciertos lineamientos, y de acuerdo con ciertas reglas. Pero sdlo las so- 

ciedades, como grupo estructurado de interacciones humanas, son en reali- 

dad un sistema de autoadaptacion. 

Luego de estas indicaciones de introduccién sobre la evolucién espe- 

cifica y general, y la biolégica y la cultural, encaremos ahora los dos inte- 

rrogantes antes propuestos, y veamos cémo los contesta la teoria evolutiva 

cultural. 

El primer punto que aclara la explicacién evolutiva es el relacionado 

con nuestra pregunta acerca de por qué algunos cambios son perdurables. 

La respuesta la da el principio de estabilidad. La adaptacién es adaptacion 

46 El siguiente andlisis resume los puntos esenciales de Sahlins y Service, 1960, 

cap. 2. 
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al medio, en distintos planos de adaptabilidad. Sea cual fuere la segunda, 
un vez lograda la primera el éxito resultante establece el cambio. En tér- 
minos de evolucién cultural, observamos que los cambios que aumentaron 
la adaptacion de una cultura (y de la sociedad que la contiene) se con- 
servan. Las culturas inadaptadas y las sociedades que las contienen no 
sobreviven a sus ambientes naturales y societales. Sélo las que logran una 
adaptacién adecuada consiguen sobrevivir, y lo logran en la medida en 
que conservan sus caracteristicas de adaptacién. Por otra parte, ello hace 
que cuando fuerzas perturbadoras actian sobre las culturas, éstas, si es 
necesario y si son capaces de ello, sufran cambios especificos para adap- 
tarse a tales fuerzas, pero tinicamente en la medida y con el efecto de 
mantener intactos su estructura y caracter fundamentales.*? 

El segundo punto que aclara la explicacién evolutiva se refiere a nues- 
tra —_ ve las a a las cuales se deben los cambios. Lo 
con os leyes evolutivas: la del dominio cultura Ps ea ley ly la ley del 

La ley del dominio cultural afirma que el sistema cultural que explota 
con mayor eficacia los recursos de energia de determinado ambiente ten- 
dera a difundirse en dicho ambiente a expensas de los sistemas menos 
efectivos. El dominio cultural, como la evolucién, puede ser especifico o 
general. El dominio especifico es la especializacién més exitosa de un 
nicho ecolégico. El dominio general es la esfera mas amplia de dominio. 
Pero en lo que respecta a la cultura, ocurre que, a diferencia de lo que 
sucede en la vida, los ambientes posibles son mucho mas limitados, puesto 
que ya se encuentran sometidos a las limitaciones de la especie humana. 
Debido a ello existen pocas posibilidades de nichos ecolégicos culturales. 
Los nomades que todavia quedan y los esquimales son ejemplos en desa- 
paricién de dominio especifico. La civilizacién occidental universal es el 
ejemplo de dominio general. Su inmensa adaptabilidad ha impuesto a 

todas las otras culturas el dilema de imitarla o desaparecer. Por lo tanto, 
el dominio cultural impone a cualquier otra cultura la obligacién de adap- 
tar su propio sistema al dominante, si el sistema lo permite, y al grupo 
social, si esta dispuesto a hacerlo, so pena de quedar extinguidos. Esta 
ultima alternativa se produce, bien porque la sociedad que se aferra a la 
cultura inferior es exterminada por la de cultura superior, o porque se ve 
forzada a la aculturacién, a tomar la cultura del tipo dominante en lugar 
de la anterior y, por lo tanto, a desaparecer como sistema social especifico. 
El mejor ejemplo moderno de alternativa de extincién, por muerte fisica 
o cultural, es el caso de las culturas indias en América. Por otra parte, 
el mejor ejemplo de adaptacién cultural al tipo dominante es el de Japén, 
que ha sobrevivido como sociedad debido a la capacidad de su cultura y a 
la disposicion de su comunidad societal a llevar a cabo dicha adaptacién.‘® 

47 Cf. Sahlins y Service, op. cit., cap. 3. 
dticoe enn otra a Toynbee de herodismo y zelotismo corres- 

érminos mas generales, a los mism fectos de domini - 
Toynbee, 1951, vol. VIII, pag. 580 y siguientes. Ce ae 
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Como vimos, la ley de dominio cultural explica por qué se producen 
algunos cambios culturales, ya sea por imposicién del tipo dominante sobre 
los inferiores, o por la asimilacién, por éstos, de los rasgos esenciales del 
primero. La ley del potencial evolutivo completa la respuesta a nuestra 
pregunta (a qué condiciones se debe en realidad el cambio), al explicar 
como se puede llegar a niveles mas elevados de adaptabilidad, y por lo 
tanto de dominio. Expresa una consecuencia dindmica del principio de 
estabilidad. Afirma que cuanto mas especializada es una forma, en deter- 
minada etapa evolutiva, menor es su potencial para pasar a una superior. 

El hecho expresado por esta ley proviene de la contradiccién dialéctica 
peculiar del fenémeno de la evolucién. En términos empiricos, ésta se efec- 
tia por adaptacién, que manifiesta la propensién a lograr el necesario 
ajuste al medio por la especializacién respecto de éste. Pero en términos 
cualitativos, esa especializacién es una limitacién, e impide que la adap- 
tacién al medio se obtenga por una adaptabilidad superior. La especie 
—en el plano biolégico— y las sociedades —en el cultural— que obtienen 
una perfecta adaptacién a determinado medio pierden su capacidad de 
aumentar su adaptabilidad general. Por el contrario, los sistemas que —in- 
clusive al precio, en determinado periodo de su historia, de tener menos 
adaptacién a su ambiente, y por lo tanto menos seguridad— se han man- 
tenido mas flexibles y capaces de un adaptabilidad superior, pueden llegar 
a ella si logran superar los desafios que les impone su situacién anterior. 
Como tan bien observaron Sahlins y Service (1965, pag. 95), la “do- 

minacién que las especies superiores pueden ejercer sobre las inferiores 
tiende a ser el mas efectivo inhibidor de un potencial cualquiera que pueda 
residir en una especie no especializada”. 

Como bien advierten los autores citados (op. cit., pag. 99), la mejor 

formulacién anterior de ese principio la hizo Trotzsky (1950, volumen 1, 

pags. 16-17), cuando observ6 que la etapa relativamente inferior de desa- 

rrollo de Rusia seria una ventaja en cuanto las nuevas condiciones creadas 
por la revolucién le permitieran desarrollarse y la empujaran por ese ca- 
mino. “El privilegio del atraso” consiste en que la cultura atrasada que 
logra sobrevivir a los riesgos de 1) la extincién externa y 2) la disgrega- 
cién interna, tiene un mayor potencial evolutivo, precisamente porque, 
como esta menos especializada en formas especificas, y menos comprome- 
tida con ellas, es mas libre para adoptar las mas eficaces, en el plano evo- 
lutivo mas elevado que exista en ese momento.*® 

La aplicacién de esta ley al desarrollo cultural presenta dos condi- 
ciones dobles. 1) En lo que se refiere a las condiciones intrasocietales 
resulta, en primer lugar, a) que con suma frecuencia los promotores del 
cambio tienden a ser individuos y grupos menos comprometidos con el 
orden social anterior y menos especializados para predominar en él. Son 

49 Cf. el desarrollo de estas observaciones en términos de la “ley del desarrollo 

desparejo” por George Novack, 1966. Véase también un anflisis marxista critico de 

las teorias marxistas del desarrollo en Franz Marck, 1969. 
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los distintos “empresarios generalistas” en cualquiera de los cuatro planos 
societales estructurales (cultural, de participacién, politico y econémico), 
enfrentados a personas bien asentadas y a ejecutores especializados. En 
segundo lugar, resulta, b), como lo subrayé correctamente Don Martin- 
dale (1962), que algunas fases de innovacién sociohistérica son mas favo- 
rables al proceso evolutivo que las caracterizadas por la consolidacién o 
conservacioOn de ventajas adquiridas. 

En lo que se refiere a las condiciones extrasocietales, 2), ocurre. en 
primer lugar, a), que las sociedades menos integradas e institucionalizadas, 
es decir, menos desarrolladas, son las mas capaces —si sobreviven a sus 
desafios externos e internos— de llegar a més altos niveles de desarrollo. 
En segundo lugar, b), resulta que las nuevas tierras y regiones, en el 
proceso de ocupacién y colonizacién primitiva, constituyen una condicién 
mas favorable para el desarrollo sociocultural de una sociedad, que el 
hecho de encontrarse ubicada en regiones que han sido el escenario de 
civilizaciones mds antiguas. 

El caso de Estados Unidos en el siglo x1x y hasta hace poco es un 
muy buen ejemplo de estas condiciones. Menos especializada que los paises 
europeos, con la ventaja de nuevas tierras, y no habiendo sufrido, por otra 
parte, desafios externos e internos demasiado graves, esa sociedad pudo 
llegar al mas elevado nivel de desarrollo a mediados del siglo xx. Pero 
el hecho, tan sagazmente sefialado por Service (1960, capitulo 5), de que 
en los afios posteriores a la Segunda Guerra Mundial hayan surgido en 
Estados Unidos fuertes tendencias que se orientan a imponer por todos los 
medios un congelamiento de la situacién mundial, y a considerar cualquier 
cambio, distinto de su propio sistema, como una subversién de un statu 
quo convertido en principio moral, es indicativo de una excesiva especiali- 
zacién cultural. Muestra la existencia, en Estados Unidos, de una propen- 
sion a conyertir su dominio general en dominio especifico, lo cual produ- 
ciria la disminucién de su potencial evolutivo.®° 

' 50 Véase, sobre las tendencias imperiales de E.U.A., el cap. 11, 12, y sobre las alter- 
naciones y posibles desarrollos norteamericanos, el ultimo capitulo de esta obra. 

B. SISTEMA DE GOBIERNO 

3 
Accién politica y plano politico 

I. gQUE ES 
LA POLITICA? 

LOS ELEMENTOS BASICOS 

La teoria politica, como estudio del sistema politico, presenta una va- 

riedad de puntos de vista atin mayor que el andlisis de la sociedad en 

su conjunto. Ello se debe al hecho de que la ciencia politica, como disci- 
plina, se ve ante los mismos problemas que la sociologia, y ademas frente 

al del conflicto, o por lo menos una forma agravada del conflicto entre 

los enfoques éticos y concretos de su materia. Ese conflicto nace del origen 

mismo (y del caracter) del pensamiento politico. Asi ocurrié, en Grecia, 

con la oposicién entre Sécrates y los sofistas, 0 mas tarde entre los estoicos 

y los epicireos. Continéa a lo largo de los siglos: John de Salisbury y 

Santo Tomas; Locke y Hobbes, Kant y Hume, Hegel y Marx, neokantianos 

y neopositivistas, 
Pero las distintas concepciones que oponen entre si a los estudiosos 

politicos permiten un amplio margen de concordancia respecto de los ele- 
mentos de que se ocupa la politica. En el capitulo 1 vimos que lo politico, 
como una de las cuatro macrofunciones de la sociedad, trata de la produc- 

cién y distribucién de érdenes, por un medio especial que es el poder. 
Esta concepcion, hablando en términos amplios, es y ha sido aceptada en 
general por los tedricos politicos. Un andlisis de dicho concepto, respaldado 
por la bibliografia del pasado y la contemporanea, indicaria que existen 
seis elementos fundamentales que son el contenido constante y universal 
de lo politico, como puede verse en el cuadro 6, de pag. 78. 

Aunque casi todos los teéricos politicos, anteriores y actuales, concor- 
darian con este cuadro de elementos politicos, sus diferencias de opinién 
nacerian de la naturaleza y significado de algunos de éstos. La disputa se 

concentraria en torno de dos problemas: 1) qué son en realidad el “poder” 

y la “validez”, y cémo y en qué medida el primero depende de la segunda; 

2) quiénes son los “gobernantes”, cémo se los forma y selecciona, y como 

y dénde debe trazarse la linea que los separa de los “gobernados” (véanse 
cuadros 5 y 10). 
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Cuapro 6 

ELEMENTOS POLITICOS FUNDAMENTALES 

  

Descripcién Elementos 

  

1. Lo politico es normativo y siempre implica la prescripcién 
de una conducta, 1) Orden 

2. desarrollada por uno o varios formuladores de decisiones,| 2) Gobernante 
3. dirigida a varios acatadores de decisiones, 3) Gobernados 
4. respaldada por la capacidad fisica de aplicacién, 4) Poder 
5. bajo la amenaza ejecutable de determinado castigo 5) Sancién 
6. basado en algun principio justificador 6) Validez     

Esta disputa, que es a la vez histérica y actual, si bien plantea varias 
concepciones alternativas del proceso politico e implica una variedad de 
concepciones politicas basicas, supuestos filosdficos y prejuicios de eva- 
luacién, puede reducirse a una serie definida de alternativas, con sus res- 
pectivas y principales consecuencias directas en materia de puntos de vista, 
supuestos y prejuicios. Dicha reduccién puede obtenerse mediante la com- 
binacién de la investigacién analitica de los conceptos involucrados y un 
estudio histérico-comparativo de las posiciones explicita o implicitamente 
adoptadas por los principales autores politicos. 

No entra dentro de la esfera de esta obra una investigacién amplia 
del tema. Pero es importante, para nuestra visién general del sistema de 
gobierno, entender cuales son los puntos principales de esa controversia, 
y como evolucioné hasta llegar a sus términos actuales. Para ello me limi- 
taré a los aspectos mas destacados de la discusién: la naturaleza y el sig- 
nificado del poder y de la validez, y sus relaciones mutuas. Con tal fin, 
entenderé por validez cualquier principio o condicién, si hay alguno, que 
vaya mas alla de la pura vigencia de una norma, si la hay, y que convierte 
al gobernante y a las decisiones en objeto, para el gobernado, de una obli- 
gacién reconocida de acatamiento. Y en el cuadro que sigue presentaré, 
sin pretender agotar las posibilidades analiticas de la discusién, o abarcar 
todas las formulaciones hechas al respecto, las alternativas mas destacadas 
del problema del poder y la validez. 

Como se ve, el cuadro presenta, en forma de alternativas detalladas, 
las principales concepciones analiticas e histéricas relativas a algunos as- 
pectos del poder: 1.1) si depende o no de su validez para producir un 
acatamiento regular y reconocido; 1.2.A) si la sociedad es natural o con- 
tractual; 1.2.B) y si la formacién social del poder resulta de 1.2.B.1) una 

- El cédigo decimal utilizado en este cuadro se empleara luego, en este capitulo, 
para indicar los mismos rubros. 
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Cuapro 7 

PODER Y VALIDEZ 

  

1. PoDER Y AUTORIDAD 

1.1 

1.2 

Poder: capacidad de emitir decisiones coercitivas (érdenes). Consiste en 
el control real y suficientemente estable de medios exclusivos o sustan- 
cialmente superiores de coercién fisica en una sociedad, que producen 
(autoridad) la propensién de los miembros al acatamiento regular y re- 
conocido, en la medida en que: 
1.1.1 El poder es suficientemente valido (visién ética, supuesto deista, 

prejuicio optimista). 
1.1.2 El poder es lo bastante efectivo (visidn fdctica, supuesto natura- 

lista, prejuicio pesimista). 
Capacidad social de imposicién: condiciones debido a las cuales se en- 
gendra el poder. 

A. Respecto de la formacién de la sociedad 

1.2.A.1 

1.2.4.2 

Sociabilidad natural del hombre (supuesto de socialidad del hombre). 

Contrato social (supuesto de integralidad del hombre). 

a. Status social preferido al natural para la colaboracién mutua: conve- 
niencia positiva (prejuicio optimista). 

b. Status social preferido al natural para solucionar la guerra de todos 
contra todos: conveniencia negativa (prejuicio pesimista). 

B. Respecto de la formacién del poder en la sociedad. 

1.2.B.1 

1.2.B.2 

1,2.B,3 

. VALDEZ 

2.1 

Disposicién natural de algunos a dar é6rdenes y de otros a obedecer (vi- 
sién de la armonia natural, prejuicio desigualitario). 
a. Orden de los mejores (visidn ética). 
b. Orden de los mas aptos (visidn fdctica). 

Delegacién por los gobernados en el gobernante (visién de la armonia 
social), 

a. Delegacién por notables (prejuicio autoritario). 
b. Delegacién por el pueblo (prejuicio liberal). 
c. Delegacién primitiva (mitica 0 simbélica) y de una vez para siempre 
(visién tradicional, prejuicio autoritario limitado). 
Manipulacién exitosa de medios y objetos de valor en condiciones adscrip- 
tivas o competitivas (visién del conflicto). 

Del gobernante para gobernar 

2.1.1 Competencia intrinseca y virtud del gobernante (visién arménica, 
prejuicio autoritario) 
2.1.1.1 Reconocida por: 

a) Los capaces (vision ética). 
b) El pueblo (visién factica). 

2.1.1.2 Basada en el pacto primitivo de delegacién permanente, 
por los notables o por el pueblo (visién tradicional, supuesto 
de la integralidad del hombre, prejuicio autoritario) . 

2.1.1.3 Manifestada por autoafirmacién confirmada por la ejecu- 
cién: el héroe consagrado por sus acciones, el tirano escla- 
recido (visién fdctica, prejuicio desigualitario). 
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Cuapro 7 (Continuacién) . 
  

2.1.2 Delegacién por mandato especifico de: (visidn contractualista). 
2.1.2.1 Notables (prejuicio autoritario). 
2.1.2.2 El pueblo (prejuicio liberal). 

2.1.3 Delegacién por la divinidad (visidn teocrdtica, supuesto deista, 
prejuicio autoritario). 

2.1.4 Resultante del éxito politico puro (o principalmente de él) en 

la manipulacién del poder: validez como contrapartida del poder 
estable, autoengendrado por la aplicacién regular de la autoridad 
(visiones factica y de confjlicto). 

2.2 De la decisién de ser obedecido 
2.2.1 Validez intrinseca, reconocida por el consenso calificado o general, 

basada en: (visién arménica, prejuicio autoritario). 
2.2.1.1 eee de la decisién o del orden que representa (visidn 

tica). 
2.2.2.2 Utilidad de la decisién o del orden que representa (visidn. 

factica). 
2.2.2 Expresién de la voluntad trascendente de Dios, o conformidad con 

ella (visién teocrdtica, supuesto deista, prejuicio autoritario). 
2.2.3 Concordancia con las reglas de la ley natural (visiones especulativa 

e institucional, supuesto deista, prejuicio liberal). 
2.2.4 Legalidad positiva: acto de la autoridad competente en concordan- 

cia con la ley competente (visiones empirica e institucional, pre- 
juicio liberal), 

2.2.5 Absolutismo de la autoridad basado en la legitimidad aceptada, 
tradicional y/o divinamente otorgada (visiones absolutista, tradi- 
cional o idealista, supuesto deista, prejuicio autoritario). 

2.2.6 Consecuencia y expresién de capacidad estable y exitosa de apli- 
cacién (visién factica y de conflicto, supuesto naturalista, prejuicio 
igualitario). 

disposici6n natural del hombre a ordenar u obedecer; 1.2.B.2) cierta dele- 
gacion de los gobernados en el gobernante 6 1.2.B.3) manipulaciones exi- 
tosas. Presenta, asimismo, las principales alternativas relacionadas con la 
validez, a saber, eso “que” induce a los gobernados a reconocer como una 
obligacién, moral o legal, el cumplimiento de las érdenes de las autoridades. 
En cuanto a la validez del gobernante: 2.1) si debido a que su competencia 
para gobernar 2.1.1) es considerada un atributo intrinseco 2.1.1.1) pro- 
veniente de su virtud 0 capacidad, 2.1.1.2), del hecho de que sus acciones 
revelan y confirman la legitimidad de sus pretensiones al derecho intrin- 
seco a gobernar 6 2.1.2) porque su competencia fue en rigor delegada por 
los gobernados, 6 2.1.3) porque ese derecho proviene de una concesion 
divina, 0, por ultimo 2.1.4), porque la validez es la internalizacién socia- 
lizada del reconocimiento de la autoridad del gobernante, puramente debida 
a su imposicion efectiva y regular. 

PRINCIPALES INFERENCIAS POLITICAS 

Estas distintas concepciones alternativas, que expresan distintos angu- 
los de observacién y diferentes formas de interpretar los hechos de la vida 
politica, estan también condicionadas por varias inferencias. Podemos 
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diferenciar tres tipos principales de éstas: 1) las concepciones politicas 
fundamentales, 2) los supuestos filoséficos inmediatos y 3) los prejuicios 
de evaluacién que intervienen. Como vimos en el capitulo 2, existe en la 
sociedad una relacién circular, entre sus cuatro planos estructurales, en 
especial entre el cultural y el de participacién. Los valores son creados 
a partir de situaciones de la vida y éstas dirigidas por valores. Tal circu- 
laridad lleva a algunos a subrayar el contenido ético de la autoridad (las 
normas dirigen las conductas), hasta el punto de que, como en el caso de 
Platén, la ciencia politica se entiende como el estudio de la justicia (la 
norma de la armonia social) y sus exigencias societales. En el extremo 
opuesto, otros ven el contenido concreto del poder (los intereses condicio- 
nan las normas) como la base definitiva de la autoridad. Algunas otras 
concepciones politicas basicas condicionan igualmente la eleccién del an- 
gulo desde el cual se observan los hechos politicos, y la interpretacién con 
que se los explica. Tal es la visién de la ciencia politica como disciplina 
especulativa o empirica; como dedicada a sistematizar la tradicién o a 
construir nuevas formas; como descriptiva de un proceso teocratico o secu- 
lar, etcétera. 

Un segundo tipo de inferencias lo dan los supuestos filoséficos inme- 
diatos del tedrico. Puede ver al hombre como una creacién de la divinidad 
o como un producto evolutivo de la naturaleza. Por otra parte es posible 
entender la naturaleza del hombre como intrinsecamente social 0, por el 
contrario, ver la sociedad como el resultado histérico o trascendental de 
un pacto entre individuos preexistentes. La distincién entre el primer tipo 
(concepciones politicas basicas) y el segundo (supuestos filoséficos in- 
mediatos) es en gran medida una cuestién de convencién, ya que la mayo- 
ria de los conceptos basicos expresan o reflejan alguna idea filoséfica. En 
el contexto actual adopto una concepcién mas amplia del primero y una 
mas estrecha del segundo, y limito el grupo de supuestos filoséficos a los 
problemas ya mencionados, respecto de supuestos deistas o naturalistas, 
y los supuestos relativos a la socialidad del hombre o su integralidad 
relativa. 

El tercer tipo de inferencias que condicionan la eleccién de alternati- 
vas respecto del proceso politico es el efecto de los prejuicios de evalua- 
cién del teérico. Como lo mostré la sociologia del conocimiento, éstos son 
sencillamente inevitables. Provienen tanto de las condiciones de situacién 
(como la clase y el status) y personales (como la personalidad y la biogra- 
fia), cuanto de los propios supuestos filoséficos y conceptos politicos 
fundamentales. Si bien el hombre es el estudio adecuado del hombre, cual- 
quier estudio de éste, se lo haga desde un enfoque humanista o desde uno 
cientifico, siempre, en cierto grado, es evaluado en términos subjetivos (sean 
cuales fueren los criterios metodolégicos que se adopten), porque el ser 
humano como humano no es puramente factico, sino también intencional, 
es decir, esta orientado por valores y cargado de valores. En el presente 
contexto solo se han considerado algunas series de valores muy restringi- 
dos: los que intervienen inmediatamente en la eleccién de perspectivas y 
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Cuapro 8 

INFERENCIAS DE LAS CONCEPCIONES POLITICAS 

  

Prejuicios 

  

Conceptos basicos Supuestos basicos de: epaluact#n: 
(C) (S) (P) 

Cla — Etico Sla — Deista Pla — Optimista 

Clb — Factico Slb — Naturalista Plb — Pesimista 

C2a — Especulativo $2a —Socialidad del P2a — Autoritario 

C2b — Empirico hombre P2ab—Autoritario 
C3a — Tradicional $2b — Integralidad del limitado 

C3b — Institucional hombre P2b — Liberal 
C4a — Teocratico P3a — Desigualitario 

C4b — Secular P3b — Igualitario 

C5a — Absolutista 

C5b — Contractualista 

C6a — Arménico 

al — Armonia na- 

tural 

a2 — Armonfa so- 

cial 

C6b — Conflictivo 

  

explicaciones politicas, como surge de la inferencia analitica y del acon- 
tecimiento histérico. Tales son las disyuntivas optimista-pesimista, la auto- 
ritaria (ilimitada o limitada) y liberal, y la desigualitaria e igualitaria. 

Si sistematizamos las concepciones basicas, los supuestos filoséficos y 
los prejuicios de evaluacién involucrados en las alternativas referidas al 
poder y validez que se presentaron en el cuadro 7 (y que alli ya estan indi- 
cadas entre paréntesis), tendremos el cuadro 8. 

Resulta interesante sefialar que estas consecuencias, aunque condicio- 
nadas en el caso de cada pensador en distintas formas y grado, por sus 
condiciones de situacién y personal, tienen una relacién sistematica entre 
si y con grupos de concepciones politicas alternativas. En otras palabras: 
por una parte, algunas concepciones basicas implican ciertos supuestos filo- 
s6ficos y prejuicios de evaluacién, y a la reciproca, en tanto que por la 
otra algunas inferencias involucran ciertas concepciones politicas, y vi- 
ceversa. Ello puede verse en el cuadro siguiente (cuadro 9). 

El estudio de las distintas posiciones adoptadas por los tedricos politi- 
cos clasicos, desde los griegos hasta nuestros tiempos,” se vuelve mas signi- 

2 Véanse, al final de este libro, indicaciones bibliograficas basicas sobre la 
historia del pensamiento politico, 
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ficativo si ademas del enfoque hist6rico —y asignandole su debido valor—, 
es decir, la comprension de esos autores y de sus ideas, tanto en funcién 
de su desarrollo cronolégico como en el contexto de sus sociedades y de 
sus condiciones de situacién y personales, los consideramos también en 
funcién de las alternativas politicas posibles y mas importantes frente a 
las cuales se vieron (conscientemente o no). Dichas alternativas son las 
que se detallan en el cuadro 7. Como ya se mencioné, si bien ese cuadro 
representa un primer intento que nuevas investigaciones deben mejorar y 
corregir, no es una reunion al azar de rubros, ni la expresién pura de las 
opiniones del autor. Representa, en un elevado nivel de generalizacién, 
los resultados combinados de las principales alternativas analiticas posibles 
de los conceptos de poder y validez, y las principales ideas de los clasicos 
politicos segiin una muestra representativa de treinta grandes autores, cuyos 
pensamientos se tuvieron en cuenta para la formulacién de los conceptos 
de poder y validez antes formulados. 

Si ponemos ahora a estos treinta grandes tedricos politicos frente a 
las series de alternativas contenidas en el cuadro, tendremos, ademas de 
la habitual informacién histérica de tales autores, y su interpretacién, un 
andlisis proposicional comparativo de sus concepciones politicas, cosa que 
se presenta en los cuadros 10, 11 y 12. El cuadro 10 clasifica a dichos 
clasicos politicos segin las posiciones explicitas o implicitas que adoptan 
respecto de nuestras alternativas analiticas. El cuadro 11 muestra la otra 
cara de la medalla: qué alternativas adopta cada uno de ellos. Por ultimo, 
el cuadro 12 presenta las concepciones politicas implicitas (reconocidas 
o no), las suposiciones filoséficas y los prejuicios de evaluacién de los 
mismos escritores histéricos. 

ANALISIS COMPARATIVO 

Una rapida ojeada comparativa a los cuadros 10 a 12 permite ver con 
facilidad algunas tendencias y corrientes. En lo que respecta a las alter- 
nativas politicas de los cuadros 10 y 11, puede verse, en relacién con el 
vinculo entre el poder y la validez, que la mayoria de los autores subra- 
yaron la dependencia del primero respecto de la segunda, en tanto que 
sdlo unos pocos afirmaron que el acatamiento regular y aceptado al poder 
se obtiene cuando éste es lo bastante eficaz. En lo que se refiere a la for- 
macién de la sociedad, la concepcién de la sociabilidad natural del hom- 
bre predominé en la antigiiedad y entre los escritores modernos, en tanto 
que los del Renacimiento y los primeros liberales adherian a la idea del 
contrato social. Con relacién a la formacién del poder en la sociedad, 
advertimos que los autores antiguos y del Renacimiento veian en él una 
disposicién natural de algunos hombres a dirigir y de la mayoria a se- 
guirlos, en tanto que los primeros y los iltimos liberales subrayaban la 
hipétesis de la delegacién y unos pocos autores entendian la acumulacién 
de poder como el producto de una manipulacién politica exitosa. Podemos 
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Cuapro 9 

CONCEPTOS, SUPUESTOS, PREJUICIOS Y CONCEPCIONES POLITICAS 

SUPUESTOS FILOSOFICOS 

  

  

rey Integra- 
Puntos de vista Sin implic. Pee ie ct Secleat ri 

hombre hombre 

Cla Etico 2lll a lll 112 

2211 

Clb Factico 112-2111b 226 

2113-214-2212 

C2a Especulativo 223 
225 

C2b Empfrico 224 

C3a Tradicional 12 B2c 225 2112 

C3b Institucional 224 223 

C4a Teocratico 213 
222 

C4b Secular 

C5a Absolutista 225 

C5b Contractual 2121 
2122 

C6a Arménico 221 | 

C6al Natural 
arménico 

C6a2 Social 12 Bla 
arménico 12 B2b 

C6b De conflicto 12 B3 226 
214 

Sin implicaciones 12 Al             

Nota: los nimeros de cédigo dentro del cuadro se refieren a los items del cuadro 8. 
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Cuapro 9 (Continuacion) 

PREJUICIOS DE EVALUACION 

P2aB 
i, s . Pla Plb P2a io P2b P3a P3b 

Sin implic, Optimista | Pesimista | Autoritario Agora Liberal |Desigualit.| Igualit. 

21ll a lll 2211 

2111 b 112 2212 2113 226 
214 

223 

224 

2112 12 Ble 

225 

223 
224 

213 
222 

225 

2121 2122 

211 

221 

12 Bl 

12 Bla 

214 12 B2b 226 

12 A2a | 12 A2b                  
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Cuapro 10 

CLASICOS POLITICOS SEGUN LAS ALTERNATIVAS 

POLITICAS ANALITICAS 

  

1, Poper 

1.1 Control de los medios de coercién fisica, que provoca la propensién regular de 
los gobernados a obedecer siempre que sea: 

  

1.1.1 112 

Suficientemente valido Suficientemente eficaz 
  

(Platén) - Aristételes - ultimos estoicos | Sofistas - (Epictreos) 
(San Ambrosio) - San Agustin - (John de | Maquiavelo 
Salisbury) - Santo Tomas - Jean Bodin - | Hobbes 
(Locke) - (Montesquieu) - (Rousseau) - | (Hume) 
(Kant) (Fichte) Marx     

1.2 Aplicabilidad social 

A. Respecto de la formacién de la sociedad 

  

1.2.A.1 

Sociabilidad natural del hombre 

1.2.A.2 
Contrato social primitivo 

  

1.2.A.2.a 

Conven. positiva 

1.2.A.2.b 

Conven. negat. ) 

(Sofistas) - Platén - Aristételes - ultimos 
estoicos 
John de Salisbury - Santo Tomas 
Juan de Paris - Montesquieu - Kant 
Hume - (Fichte) - (Hegel) 
Marx 

  

Epictreos Hobbes 
(San Agustin) 
Marsilio de Padua 
Maquiavelo 
Mariana - Suarez 
Bodin - Locke 
Rousseau       

Simbolos: a) Subdivisién de rubro, de acuerdo con el cuadro 2: 
Montesquieu: El escritor mencionado también sigue, complementariamente, la 
posicién 2.1.1.2.2. 
(Hegel-b): Posicién del escritor mas implicita que explicita, y sigue la subdivi- 
sién b) del rubro indicado. ; 
(Juan de Paris): Posicién del escritor mas implicita que explicita. 
~~" Posicién complementaria del escritor: su posicién mas importante es 

Santo Tomas: Posicién indicada particularmente pertinente para este escritor. ih 
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Cuapro 10 (Continuacién) 

B. Respecto de la formacion del poder en la sociedad 

  

1.2.B.1 
Disposicién natural a man- 
dar u obedecer. 

1.2.B.2 
Delegacién, actual o primi- 
tiva, de gobernados a gober- 

nante. 

1.2.B.3 
Manipulacién 

tosa 

politica exi- 

  

      

  

  

  

Platén (a) - Aristételes (a) | Juan de Paris (c) Sofistas 
Ultimos estoicos (a) Marsilio de Padua (c) Hobbes 
John de Salisbury (a) Mariana (b) - Suarez (b) | qggry 
Santo Tomas (b) Lockke (b) - Rousseau (b) , 
Maquiavelo (b) Kant (b) - Fichte (b) 
Montesquieu (a-b) 
Hume (b) 
Hegel (b) 

2. VALmEz 

2.1 De los gobernantes para gobernar 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 
Competencia y virtud intrinsecas | Delegacién por man-| Delegacién Puro éxito 

dato de por divini- | politico 
dad 

2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2.1 2.1.2.2 
Por reco- | Por pacto | Por auto- | Notables | Pueblo 
nocimien- | primitivo | afirmacién 
to 

Platén (a) | (Juan de | (Epici- | Marsilio | Sto. S. Ambro- | Sofistas 
Aristéte- Paris) reos) (2.1.2.2) Tomas sio Maquia- 

les (a) | (Marsilio)| San Agus- (2.13) J. de Sa- velo 
Ultimos Vindiciae tin Marsilio lisbury (Hume) 

estoicos | Hobbes (2.1.2.1) | Sto. Marx 
(b) Occam Tomas 

Montes- Mariana (2.1.2.2) 
quieu Sudrez Egidio 
(a) Bodin Colonna 

(2.1.2.2) Locke Lutero 
(Hegel-b) Montes- Calvino 

quieu Pierre du 
(2.1.1.1.a) Bellay 
Kant 
(Fichte)               

  

 



88 HELIO JAGUARIBE 

Cuapro 10 (Continuacién) . 

2.2 De decisiones para ser obedecido 

  

  

2.2.1 ita 2.2.5 
Validez intrinseca 2.2.2 ae 2.24 Absolutis: 2.2.6 . 

Voluntad oni fa Lesalidad mo dela | Aplicacién 
9211 2.2.1.2 de Dios ley 8 autori- exitosa 

Virtud | Utilidad natural dad 

Platon Epictireos| S$. Ambro- U. estoicos | S. Tomas | Pierre du | Sofistas 
Aristé- | Maquia- sio [2.2.1] [2.2.3] Bellay | Maquia- 

teles velo S. Agustin | S. Tomas | Marsilio velo 
Ultimos | [2.2.6] J. de Sa- (2.2.4) (2.2.3) (2.2.1.2) 

estoicos | Hobbes lisbury J.de Paris | (Occam) Hobbes 
(2.2.3) (2.2.6) Egidio Marsilio Mariana (2.2.1.2) 
Rousseau | Hume Colonna [2.2.4] (2.2.3) Marx 
Fichte Marx Lutero Vindiciae | Sudrez 
(Hegel) | [2.2.6] Calvino Mariana (2.2.3) 

[2.2.4] Bodin 
Suarez (2.2.3) 
[2.2.4] Locke 

Bodin (2.2.3) 
[2.2.4] Montes- 
Locke quieu 
[2.2.4] [2.2.3] 

Montes- Kant 
quieu 2.2.3 

[2.2.4] 
Kant 
[2.2.4]             
  

observar, asimismo, que la validez de los gobernantes para los gobernados 
se vio, en la antigiiedad, principalmente como expresién de los méritos 
intrinsecos de aquéllos; los autores de la Edad Media y de la Reforma 
ponen el acento en la voluntad divina; los primeros y los dltimos liberales 
hacen depender la validez de los gobernantes de la delegacién por el pueblo; 
el éxito politico puro sera sefialado como la razén validante por unos pocos 
escritores: los sofistas, Maquiavelo, Marx. La validez de las decisiones 
sera atribuida ante todo a sus méritos intrinsecos por los autores antiguos, 
a la voluntad de Dios por los primeros cristianos y los hombres de la Re- 
forma, pero en especial a su respaldo legal por los pensadores de la Con- 
trarreforma y los liberales, ya sea en los términos especulativos de la ley 
natural, o en el enfoque positivista de la legalidad efectiva. Unos pocos 
autores —los sofistas, Maquiavelo, Hobbes, Marx— haran depender la 
validez de la aplicacién exitosa. 

Si pasamos al cuadro 12 y comparamos las concepciones politicas 
basicas, los supuestos filoséficos y los prejuicios de evaluacién de nuestra 
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muestra de clasicos, descubriremos que algunas de esas inferencias, hasta 
mediados del siglo x1x, parecen poco influidas por el correr del tiempo. 
Asi ocurre con el perceptible predominio de las concepciones éticas y es- 
peculativas, del supuesto deista y del prejuicio optimista. Algunas otras 
inferencias, en cambio, seran manifiestamente afectadas por el correr del 
tiempo. El concepto institucionalista predomina con frdnqueza desde Vin- 
diciae contra Tyrannos. EF] supuesto de la sociabilidad del hombre, mas 
fuerte en la antigiiedad, vuelve a ser el predominante desde Kant en ade- 
lante. Los prejuicios liberal e igualitario, menos influyentes que sus pares 
contrarios desde la antigiiedad, resultan dominantes desde Locke en adelante. 

La comprensién del campo politico en nuestra época refleja las ten- 
dencias ya observadas en la evolucién pasada. En conjunto esta signada 
por la creciente influencia de las concepciones facticas, empiricas, institu- 
cionales y seculares, en contraposicién a las éticas, especulativas, tradicio- 
nales y teocraticas. Los supuestos filoséficos son naturalistas y se inclinan 
hacia la sociabilidad natural del hombre. Existe un franco predominio 
(con independencia de lo que en la practica ocurra en las sociedades de 
hoy) de los prejuicios liberales contra los autoritarios, y de los igualitarios 
contra los desigualitarios. Asi, las tendencias actuales es encuentran mas 
en la continuacién de Ja linea de los sofistas, Maquiavelo, Hobbes y Hume, 
que de la linea de Platén, Bodin, Locke y Rousseau. Por debajo de esta 
tendencia comtn encontraremos hoy una diferenciacién ampliamente acep- 
tada y de profundas raices entre los teéricos politicos, de la “filosofia poli- 
tica” como disciplina moral, relacionada con los valores éticos en los pro- 
cesos politicos (sean cuales fueren las condiciones epistemolégicas en que 
tal investigacién pueda ser considerada significativa 0 no),? y la “ciencia 
politica” como disciplina empirica, dedicada al “estudio del modelamiento 
del poder y a la participacién en él”, para usar Ja definicién de Lasswell 
y Kaplan (1952, pag. xtv). Asi, se puede decir, en términos més concisos 

atin, usando una formulacién revisada de Easton (1965), que la politica 
es entendida como la distribucién autoritaria de objetos de valor.* 

Estas circunstancias han ensanchado en medida considerable el ambito 
y la extensién del consenso entre los estudiosos politicos, respecto del 
objeto de su disciplina y de la naturaleza de ésta. Por lo que se refiere al 
objeto, la mayoria de los estudiosos de la politica, si no todos, coinciden 

8 La filosofia politica, en el sentido indicado, no se debe confundir con la filo- 
sofia de la ciencia politica, como rama de la filosofia de las ciencias sociales, parte, 
a su vez, de la filosofia de las ciencias, 

4 Cf. la afirmacién de David Easton en op. cit., pags. 21-22, en el sentido de que 
“un sistema politico puede describirse como las interacciones mediante las cuales se 
asignan autoritariamente valores a una sociedad”. Mi versién revisada trata de corre- 
gir las inferencias y prejuicios idealistas de la proposicién precedente, y dice “objetos 
de valor” en lugar de “valores”. En politica no sélo —ni principalmente— se asignan 
valores, sino, ademas, bienes y servicios, roles y status, y en la practica casi todo. 
Ello significa, de acuerdo con lo que se analiz6 en el cap. 2, que lo que se distribuye 
son objetos de valor. 
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en el hecho de que ésta involucra a la vez la coercién y el acatamiento 
deliberado. Como dijo Karl Deutsch (1963, pag. 242), “la politica im- 
plica el manejo o manipulacién de la conducta humana por una combina- 
cién de amenaza de aplicacién y de habitos de acatamiento”. Por consi- 
guiente, las instituciones politicas se caracterizan por la fusién de estos 
dos elementos, que hacen legitima la aplicacién. El Estado, como ya habia 
observado Max Weber (1922-1944, volumen 1, 1, 217), “deberia ser en- 
tendido [como] una institucién politica de actividad continua, y en la 
medida en que su personal administrativo mantiene con éxito su pretensién 
al monopolio legitimo de la coercion fisica para el mantenimiento del 
orden existente”. 

La combinacién se produce porque el ordenamiento social, en general, 
es a la vez una necesidad social que sdlo se podria lograr por medio de 
cierta forma de gobierno (como tan bien lo subrayaron los teéricos del 
equilibrio), y porque en cualquier orden o decisién especial (como lo ob- 
servaron en forma pertinente los teéricos del conflicto) se puede encontrar 
alguna solucién alternativa si se adoptan distintas premisas de valor o 
interés. Y ello es asi, ante todo, debido al aspecto funcional sistémico de 
la politica, tan bien subrayado por Parsons (1966, pag. 5): “Las estruc- 
turas politicas —(y nosotros podriamos leer, mas ampliamente, el proceso 
politico) — se ocupan de engendrar la accién colectiva para el logro de 
metas colectivamente significantes, ya sea que se las defina en términos 
territoriales o en términos funcionales”. En segundo lugar, porque, aun- 
que representa una necesidad societal, el proceso politico también implica, 
por fuerza, un contenido de manipulacién del poder, dado que las metas 
sociales son siempre vistas y formuladas desde los intereses y valores de 
situacién de alguien. Por eso, como dice Jouvenel (1963, pags. 54-55), 

“politique [est] tout effort systématique accompli en quelque endroit que 
se soit du champ social, pour entrainer d'autres hommes 4 la poursuite de 
quelque dessein choisi par lauteur”.5 

Por lo que se refiere a la naturaleza de la ciencia politica, también 

existe un amplio acuerdo acerca de su doble caracter, segin el cual pre- 
senta un cuerpo de conocimiento verificable y una dimensién (menor o 
mayor, segtiin puntos de vista divergentes) de valoracién subjetiva, lo 
cual no significa arbitraria. Como bien explicéd Duverger (1964, pags. 
18-19), la politica es una ciencia, en el sentido (limitado, para Duverger) 

de que permite la observacién y medicién objetivas, y la formulacién de 
proposiciones verificables; y a la vez es un arte, en la medida (mas amplia, 
para Duverger) en que sus datos e hipétetsis estan condicionados por la 
situacién y personalidad del observador, y dependen de sus supuestos, 
valores y capacidades, 

5 “La politica es todo esfuerzo sistematico promovido en cualquier punto del 
campo social, para llevar a otros hombres a perseguir algun designio elegido por el 
autor.” 

SOCIEDAD, CAMBIO Y SISTEMA POLITICO 93 

A pesar de este mayor y creciente acuerdo entre los estudiosos de Ja 
politica, en un momento en que la disciplina esta llegando reconocidamente 
(dentro de sus limites de verificabilidad) a su madurez cientifica, todavia 
quedan importantes puntos de desacuerdo. Provienen, en el fondo, del 
hecho, antes indicado, del contenido de “arte” de la politica. “No existe 
una imagen totalmente objetiva de la politica porque no existe una poli- 
tica totalmente objetiva” (Duverger, op. cit., pag. 19). Debido a ello, 
como también lo sefalé Duverger, los procesos politicos son percibidos en 
forma diferente desde el punto de vista de los grupos gobernantes, y de 
los gobernados. 

Dentro de esta dicotomia basica es preciso mencionar dos lineas teé- 
ricas generales de divisién. La primera nace de las grandes divisiones de la 
teoria social ya indicadas en el capitulo 1. La cuestion se analizé alli 
lo suficiente para los fines de este estudio. La segunda corresponde a la 
ciencia politica, y continuando la milenaria discusién antes comentada, 
acerca de la relacién entre el poder y la validez, opone a quienes consideran 
que el poder depende en alguna medida (grande o pequena) del reco- 
nocimiento social de su legitimidad, es decir, de su validez no arbitraria, 
y quienes consideran que el acatamiento regular al poder es determinado 
sdlo por su efectividad. 

Este es, en lo fundamental, el problema que opuso a Sécrates y sus 
discipulos por un lado, y a los sofistas por el otro. Aunque los socraticos 
de hoy pertenecerian, en ciencias politicas, a la rama aristotélica antes que 
a la platénica, y considerarian ajenas a su disciplina las preocupaciones 
de la Etica de Nicémaco, establecerian sin embargo una distincién entre 
el acatamiento debido a la efectividad del poder y el asegurado por la le- 
gitimidad de la autoridad y la rectitud de la ley. 

Es un error, subrayaraé Friedrich (1958, pag. 201), uno de los prin- 
cipales representantes del acento puesto en la validez, “basar la ley sdlo 
en un acto de voluntad”. Friedrich distingue la legalidad, que es senci- 
llamente la coincidencia de una decisién con su sistema legal y por lo 
tanto, en definitiva, con el poder, de la legitimidad, que exige una rec- 
titud intrinseca. “Un orden es legitimo cuando se lo reconoce como justo; 
su legalidad la proporciona el hecho de que tiene base en la ley positiva” 
(op. cit., pag. 202). Por eso “el régimen de Hitler era legal, pero no 
legitimo; tenia una base en la ley, pero ninguna en el derecho y la jus- 
ticia” (op. cit., pags. 202-203). Si ello es asi en lo que se refiere a las 
decisiones, si su validez depende de su autoridad, en el caso de los gober- 
nantes su validez depende de su autoridad, que para Friedrich es algo mas 
que la efectividad del poder. La autoridad, subrayé ésta, es auctoritas, 
que significa incremento, es decir, en fin de cuentas, el aumento de la 
capacidad de un gobernante para adoptar decisiones por su propia razo- 
nabilidad y la de éstas. “En conclusién, podriamos decir que la autoridad 
de la ley reposa en su razonabilidad —es decir, en su justicia—; que la 
legitimidad de una Constitucién, un reglamento o una decision se basa 
en su rectitud, y que su legalidad descansa en su concordancia con las  
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leyes positivas. Lo mismo puede decirse de los ‘portadores’ de autoridad, 
legitimidad y legalidad, los gobernantes o soberanos” (op. cil., pag. 205).® 

Pero a diferencia de los antiguos partidarios de la tesis de validez, 
Friedrich y los autores modernos no aceptan que esta iltima tenga como 
un contenido objetivo permanente. Desde Stammler se ha admitido que los 
criterios de rectitud son culturales, que presentan contenidos y formas 
variables, aunque mantienen, en un plano formal y abstracto, el caracter 
del imperativo categérico kantiano. 

Frente a Friedrich y a la tesis de validez, los partidarios de la teoria 
de la efectividad subrayan el hecho de que el acatamiento regular y reco- 
nocido de las decisiones de los gobernantes depende de la efectividad de 
su poder, aunque no se debe entender por efectividad la coercién lisa y 
Ilana. Hart (1965), uno de los principales representantes de esta posici6n, 
formula estipulaciones muy claras en cuanto a la necesidad de una cola- 
boracién voluntaria para la adecuada posibilidad de existencia de un sis- 
tema de coercién. “Pero la dicotomia de una ley basada simplemente en 
el poder y una ley que es aceptada como obligatoria en el plano moral, 
no es exhaustiva. No sélo grandes cantidades de personas pueden ser 
coercionadas por leyes que no consideran moralmente obligatorias, sino 
que ello ni siquiera significa que quienes aceptan el sistema en forma 
voluntaria deban verse obligados a hacerlo por motivos morales...” (op. 
cit., pag. 198). A diferencia de Friedrich, quien distingue la legalidad de 
la legitimidad, Hart distingue las leyes o decisiones primarias de las se- 
cundarias (op. cit., pags. 113 y sigs.). Las leyes primarias imponen a los 
gobernados el sistema sustantivo de prescripciones. Las secundarias esta- 
blecen las reglas del reconocimiento (es decir, de la validez), y las de 
cambio (cémo se modifican y crean las leyes) y adaptacién (quién decide 
qué). Dichas leyes secundarias determinan la validez. Por consiguiente, 
ésta es para Hart el equivalente de la legalidad de Friedrich. El concepto 
de éste sobre la legitimidad es para el primero una nocién moral, que si 
bien influye sobre la conducta politica (en el sentido de que la propensién 
al acatamiento aumenta o disminuye segin las convicciones sobre la mora- 
lidad o inmoralidad de las leyes), es en si misma ajena al caracter obli- 
gatorio de las reglas legales. Cuando los funcionarios que deben poner en 
vigor las leyes estén dispuestos a hacerlo, podran aplicarse leyes inicuas, 
por lo cual no sera posible hacer depender su acatamiento de su conte- 
nido moral. 

Asi como las doctrinas actuales de la validez asignan un lugar mas 
importante que el que daban los antiguos a la efectividad del poder y, 
dentro de amplios limites formales, al caracter cultural e hist6éricamente 
variable de los fundamentos de la validez, asi hoy las doctrinas de la efec- 
tividad —como en Hart— aceptan, a diferencia de la antigua sofistica o 
del positivismo anterior a la Segunda Guerra Mundial, un minimo de con- 
tenido moral, que se ocupa de la atencién de las necesidades humanas 

6 En el mismo sentido, Robert Dahl, 1963, pag. 19 y siguientes. 
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fundamentales y que es asegurado, por lo menos en el caso de los funcio- 
narios, como una exigencia de poder, aparte de la coercién pura, a la que 
cualquier sistema politico autosuficiente debe reservar un lugar (op. cit., 
capitulo IX). 

Esta brecha mas angosta lleva a la admisién, comin entre los estu- 
diosos politicos contemporaneos, de una correlacién inversa entre la coer- 
cién y el acatamiento social. Como dice Dahl (1963, pags. 19 y 31), 
después de definir la autoridad como poder legitimo, existe un equilibrio 
entre el costo de los recursos y la autoridad: cuanto menos autoridad (de 
dirigentes o reglas), mas recursos hacen falta para ponerla en vigor. 

Otra destacada covariacién relativa al poder y la validez es determi- 
nada, en las sociedades no tradicionales,’ por su grado de integracién 
social, y es producto del régimen de participacién existente. Cuanto mas 
integrada esta una sociedad, mas validez exigira a sus gobernantes y leyes, 
y mas tenderé a refinar sus concepciones de rectitud y equidad. A la 
inversa, las sociedades muy poco integradas (no tipicamente tradicionales) , 
sometidas a regimenes de participacién muy discriminatorios, se preocu- 
paran mucho menos de la validez y mucho mas de la efectividad del poder. 
Ello, porque las capas o grupos privilegiados se mostraran dispuestos a 
respaldar cualquier gobierno que mantenga el statu quo contra el ataque 
de los carentes de privilegios. Tal es la razén de que los regimenes mili- 
tares y las dictaduras puedan conquistar y conservar el poder en las socie- 
dades no integradas (por lo general en su etapa de transicién hacia un 
desarrollo superior), sin legitimidad ni ficcién de ella, como Franco 
en Espafia, Castello Branco en Brasil u Ongania en la Argentina. 

II, ACCION 
POLITICA 

POLITICA “NO POLITICA” 

El estudio comparativo de estructuras y organizaciones, en el plano biolé- 
gico asi como en el sociolégico, proporciona pruebas empiricas del prin- 
cipio analitico de que cuanto mas independientes son los subsistemas de 
un sistema, mas tienden a agregar, a las funciones especializadas que cum- 
plen en y para el sistema, funciones sistémicas generales y propias. Asi, 
por ejemplo, las células, que son subsistemas mas bien independientes de 
un sistema organico, cumplen en su propio plano varias funciones sisté- 
micas generales —como las de nutricién, crecimiento, autodefensa—, en 
tanto que los érganos y los tejidos, menos independientes como subsiste- 

7 Las sociedades tradicionales pueden basarse en conceptos de validez compa- 
tibles con reglas sumamente discriminatorias, como el antiguo sistema de castas de la 
India.  
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mas, solo tienen, como tales, funciones especializadas. En el plano del 
sistema social, cuyos subsistemas son todavia mas independientes que los 
biolégicos, el principio anterior resulta mas evidente ain. Tal es el caso 
de las actividades y la funcién politicas. 

En el capitulo 1 vimos que la sociedad es un sistema de cuatro grandes 
sistemas: el cultural, el de participacion, el econdmico y el politico. En 
tanto que la politica, como se analizara mas adelante, es la funci6n societal 
especifica del sistema politico, la accién politica también se desarrolla en 
los otros sistemas societales, tanto en el plano de la situacién como en el de 
la accién. Ello quiere decir, por una parte, que la politica es una parte 
de la formacién y funcionamiento de los otros tres regimenes societales no 
politicos: el de valores, el de participacién y el de propiedad. Por otra 
parte significa que la accién politica también tiene su lugar en los planos 
no politicos, en su nivel accional.6 Hay politica “‘no politica” en las igle- 
sias, en las familias y asociaciones, en las firmas comerciales. Y los tipos 
especificos de interaccién que se producen en el nivel de accién de los 
planos no politicos, es decir, en las actividades religiosas y culturales, en 
las afectivas y las de juego, y en las econémicas, también tienen un conte- 
nido politico. 

Lo politico, como vimos, es la asignacién autoritaria de valores. Tiene 
su origen funcional en la necesidad de coordinar la accién colectiva para el 
logro (parejo o desigual) de metas colectivas (Parsons, 1966, pag. 5). 
Por consiguiente, siempre que hay interaccién humana, en cualquier siste- 
ma societal, las actividades de logro de metas implican una acci6n politica. 

La politica “no politica” presenta un doble aspecto, que podemos 
llamar externo e interno. El externo esta vinculado con el plano de situa- 
cién de la actividad en cuestién, es decir, forma parte del modelamiento y 
funcionamiento de su régimen, sea él cultural, de participacién o econo- 
mico. El aspecto interno tiene que ver con la medida en que se distribuyen 
objetos de valor en forma autoritaria, cosa que siempre ocurre en cualquier 
interaccién orientada hacia metas. 

Consideremos, a modo de ilustracién, algunos ejemplos. Las activida- 
des religiosas, que son una modalidad de las culturales y por lo tanto 
el sistema cultural realiza funcionalmente en el plano societal, presentan, 
segin nuestro principio precedente, un aspecto politico externo y uno 
interno. El externo se relaciona con el uso de la autoridad de la Iglesia 
respecto de otras instituciones societales, para el logro de ciertas metas. 
El ejemplo mas tipico es la presién sobre gobiernos para que adopten de- 
cisiones politicas en materia de dogmas, por ejemplo contra las herejias. 
Aunque éstas son problemas de conviccién doctrinaria y por lo tanto es 
preciso encararlas en el plano de las ideas y simbolos, lo cual es tipicamente 
cultural, las iglesias siempre complementaron sus esfuerzos de persuasién 
doctrinaria, en distintas formas y medidas, con presiones politicas. No 

8 Lo mismo rige para otros planos estructurales de la sociedad respecto de las 
funciones de cada uno. 
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es raro, como en el caso de las Cruzadas y la Inquisicién, que las presio- 
nes politicas superen la labor de persuasion en el logro de los objetivos 
deseados. Las presiones sobre los hombres de negocios, para el aporte de 
fondos, y sobre los intelectuales para lograr su apoyo ideolégico, son otros 
ejemplos de la politica eclesiastica externa, “no politica”. 

El aspecto interno de la politica “no politica” tiene, que ver, en el 
caso de las iglesias, con sus asuntos domésticos y con la asignacién de 
autoridad en la Iglesia. El caso mas evidente es, en la iglesia catdlica, 
la eleccién de un Papa. Pero en términos menos dramiaticos, la politica 
interna es una actividad constante de cualquier Iglesia. 

Lo mismo rige para cualquier otra institucién y organizacién no 
politicas. La politica externa e interna del mundo de los negocios ha sido 
ampliamente estudiada y a menudo exagerada por medio de toscas con- 
cepciones economistas. También es conocida la politica en las asociacio- 
nes no politicas, como las profesionales® o recreativas. Lo mismo ocurre 
con la politica en los ejércitos. Pero éstos, como organismos de violencia 
legalizada, forman parte del sistema politico, y su politica externa no puede 
ser considerada politica “no politica”, sino que, por el contrario, es un 
ejemplo tipico de accion politica. Lo que corresponde a aquella categoria 
es la actividad politica interna, no oficial, con vistas a ascensos y privi- 
legios. La politica también existe en la familia. En primer lugar en el 
aspecto politico de las relaciones sexuales en su plano biolégico adecuado, 
y mas aun en su plano humano y culturalizado. Las relaciones sexuales no 
son una relacién perfectamente simétrica en las especies superiores, y por 
lo tanto implican un contenido de coercién-acatamiento que para los seres 
humanos resulta mas politizado por su contexto cultural, como se advierte 
en las instituciones patriarcales de las sociedades de tribus y en los residuos 
patriarcales de las modernas. Ademas, las familias tienen una politica 
externa e interna “no politica” en las relaciones interfamiliares, como la 
colaboracién entre vecinos para la proteccién de los nifos, y en la inter- 
accién de los roles familiares, como las alianzas de algunos hermanos contra 
otros o contra el padre. 

Consideremos ahora la distincién entre la politica “no politica” y la 
politica “politica”. La diferenciacién, formulada primero por Aristételes 
en una critica a Platon, es, en términos generales, mas analitica que empi- 
rica. La politica “politica” es decir, la politica en el plano del sistema 
social, como una de las macrofunciones de la sociedad, que consiste en la 
asignaci6n autoritaria de objetos de valor, se caracteriza por su generalidad 
sistémica, su autonomia obligatoria y su autoridad coercitiva y superordi- 
nadora. La politica “no politica”, en cambio, jamds consiste en actos que 
afecten, en alguna forma general, al sistema social, sino en transacciones 
expresas o tdcitas entre organizaciones o actores no politicos, o entre éstos 
y una organizacién o actor politicos; estas transacciones sélo imponen a 

® Un ejemplo clasico es la prolongada obstaculizacién del veto que la Asocia- 
cién Médica Norteamericana logr6 imponer sobre los programas de atencién médica. 
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las partes vinculos (formales o informales) de naturaleza contractual. En 
segundo lugar, la politica no politica tiene una capacidad obligatoria de- 
pendiente, y no una auténoma. Las decisiones asi engendradas no son 
obligatorias para las partes, salvo en términos morales; en la medida en 
que resultan obligatorias en cualquier sentido legal, su capacidad de obli- 
gatoriedad deriva del sistema legal, autoritariamente sancionado por el 
poder politico. En tercer lugar, relacionado con el segundo, la autoridad 
aplicable que se encuentra en la politica no politica esta subordinada en 
definitiva a formas de autoridad y aplicacién del sistema politico. Ambos 
modos de politica tienen vinculacién con el logro interaccional de la meta. 
En tanto que los objetivos de la politica no politica —de cardcter cultural, 
de participacién y econdmico— son metas finales que deben conquistarse 
(inter partes) con subordinacién a las reglas de la sociedad en cuestién, 
los de la politica politica son metas de medios, consistentes en la produc- 
cién y asignacion de reglas y decisiones —o en la obtencién previa del 
poder— para la superordinacién de la misma sociedad, y es preciso alcan- 
zar las super partes. 

Estas distinciones, analiticamente claras, y también muy evidentes en 
las sociedades modernas, pueden no serlo, en términos empiricos, en so- 
ciedades en las cuales no se han diferenciado lo bastante las macrofun- 
ciones de los cuatro planos estructurales. Mientras el sistema legal, como 
bien lo subrayé Hart,!® no distinga las leyes secundarias, que regulan el 
reconocimiento, el cambio y la adjudicacién, y las primarias, las obliga- 
ciones morales y legales se fusionan en la misma tradicién normativa, y 
lo religioso y lo secular, asi como la autoridad publica y la familiar, se 
superponen en gran medida. Aun en etapas posteriores, en las sociedades 
patrimoniales, no existe una distincién clara entre la esfera publica y la 
privada de los notables; tal es la razon del caracter contractualista del sis- 
tema politico feudal y, a la inversa, de las significaciones piblicas (en 
las sociedades feudales) de algunas instituciones y organizaciones no poli- 
ticas, en especial de cardcter religioso, o relativas a la familia de principes 
y notables. 

EL PROCESO POLITICO 

Como ya se dijo, la politica politica se caracteriza por su genera- 
lidad sistémica, su autonomia obligatoria y su autoridad superordinadora 
coercitiva. Estas caracteristicas merecen un breve examen. Nacen del he- 
cho de que, por una parte, la funcién politica, como una de las cuatro 
macrofunciones de un sistema social, se relaciona con la sociedad como 

un todo y constituye su funcién de logro del objetivo. Por otra parte, 
expresan la discrecién externa y la unidad interna propias del proceso de 
poder. 

10 Cf. H. L. A. Hart, 1961, en especial caps. mI y v.   
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Aclaremos ante todo qué se entiende por cada una de las tres carac- 
teristicas mencionadas. Generalidad sistémica significa que el proceso 
politico de determinada sociedad —aunque esté subdividida por limites de 
competencia territorial y funcional— es al mismo tiempo un proceso gene- 
ral, aplicable a todas las interacciones que implican la asignacién autori- 
taria de objetos de valor, y un proceso unificado porque es en si mismo 
un sistema cuyas partes se encuentran relacionadas entre si con tendencia 
a la compatibilidad, y segin un principio unificador de compatibilizacion. 
Las divisiones territoriales y funcionales de cualquier sistema politico son 
subsistemas con distintos grados de autonomia. A menudo presentan, en 
el plano empirico, algunas contradicciones, pero en definitiva se encuen- 
tran sometidas a reglas y pautas basicas generales, integradoras, y a nor- 
mas y autoridad coordinadoras superiores.. Autonomia obligatoria significa 
que las obligaciones derivadas del proceso politico —leyes y decisiones— 
son exigibles por si mismas, puesto que se las puede imponer desde afuera, 
y desde adentro llaman en principio al acatamiento. Autoridad superordi- 
nadora coercitiva significa que en determinada sociedad las decisiones 
politicas predominan sobre toda otra, en lo referente a las érdenes. 

Pronto veremos que la agresién externa o la disgregacién interna 
pueden afectar a estas caracteristicas en forma transitoria, aunque por 
largos periodos, o de manera permanente. Tomémoslas ahora como rasgos 
tipicos del proceso politico de cualquier sociedad. Como se dijo antes, las 
tres caracteristicas expresan la discrecién externa y la unidad interna pro- 
pias del proceso de poder. El proceso del poder es el que, en lo exterior, 
separa a las sociedades unas de otras. Las sociedades pueden diferenciar- 
se por muchos rasgos o circunstancias distintivos de naturaleza cultural, 
étnica, geografica o econdmica, a pesar de lo cual pueblos que presentan 
esas diversidades pueden mantenerse unidos en una sola sociedad, como 
la Suiza o la Rusia soviética multiculturales y multiétnicas, y como Pakis- 
tan * o los Estados Unidos, geograficamente discontinuos. Lo que separa a 
las sociedades unas de otras es su respectivo proceso de poder, que hace 
que una de ellas sea distinta e individual, respecto de cualquier otra, cuando 
se la somete a un sistema adecuado de érdenes, unificado en lo interno 
y en lo externo formalmente distinto de cualquier otro.’1 Cuando no exis- 
ten estas dobles caracteristicas, no podemos hablar de sociedades distintas, 
salvo en forma limitada, especialmente en un sentido socio-cultural, como 
cuando se dice que las diferentes poblaciones regionales de un pais —por 
ejemplo los habitantes de Nueva Inglaterra o los de Texas, o inclusive los 
castellanos y los andaluces—, son sociedades distintas. A la inversa, un 
vinculo politico demasiado general y nominal de superordinacién entre 
pueblos en realidad regidos por sistemas politicos auténomos —como suce- 

* Antes de la independencia de Bangla Desh. 
11 Como se estudiaré mas adelante, el rasgo esencial de la discrecién externa 

no es la independencia, que acarrea rasgos adicionales, sino el hecho de que un sis- 
tema politico no es coincluyente respecto de cualquier otro, en tanto que es omnin- 
cluyente respecto de su propia sociedad. 
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dié entre el Sacro Imperio Romano y varios de sus reinos nominalmente 
subordinados, o entre dos autoridades, como el Papa y el emperador—, no 
forma en realidad una sola sociedad a partir de las distintas sociedades 
involucradas, porque ese vinculo se vuelve simbélico y ritual, y pierde con 
ello su capacidad de autoaplicacién. 

Estos rasgos esenciales del proceso politico fueron bien entendidos 
por Bodin, y lo condujeron a su teoria de la soberania, aunque confundi6é 
la autonomia y la unicidad del sistema politico de una sociedad con el 
absolutismo del gobernante y, en cierta medida, con la forma monarquica 
de su ejercicio. También es preciso senalar que la “discrecién”, como 
caracteristica externa del sistema politico de una sociedad, tiene un signi- 
ficado mas amplio que “soberania”. Las sociedades soberanas son aquellas 
cuya discrecién exterior es asegurada por la independencia formal —con 
distintos grados de autonomia internacional efectiva—, es decir, por la 
no subordinaci6n al sistema politico de ninguna otra sociedad. En si mis- 
ma, la discrecién no implica independencia, como se vera mas adelante, 
aunque la independencia formal es el tipo mas completo de discrecién 
formal y la autonomia internacional automantenida es el tipo mas com- 
pleto de individualidad societal automantenida. 

Como ya se adelanté, las dos caracteristicas tipicas del sistema poli- 
tico de una sociedad —la discrecién externa y la unidad interna— pueden 
ser afectadas de manera transitoria, aunque por periodos bastante prolon- 
gados, o en forma permanente, por factores perturbadores. La primera 
puede desaparecer bajo el poderio superior de un agresor extranjero, como 
sucede muy a menudo en la historia. En ese caso la sociedad derrotada ya 
no tiene su propio sistema politico, sino que es sometida al poder politico 
engendrado por una sociedad distinta y que representa a ésta. Ese hecho, 
por si mismo, no es suficiente para reprimir la individualidad de la socie- 
dad vencida. Cuando, por cualesquiera razones (carencia de objetivos del 
enemigo para la ocupacién permanente del pais derrotado, como los alia- 
dos con Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, o falta de capa- 
cidad del enemigo para mantener un dominio permanente, como Napole6n 
en Espafia) la sumisién al enemigo no destruye las condiciones objetivas 
y subjetivas de gobierno auténomo en el pais derrotado, su capacidad de 
supervivencia como sociedad individual lo empuja a reconstruir un sistema 
politico adecuado (e independiente) en cuanto el enemigo se ve llevado a 
aceptarlo en forma voluntaria o por la fuerza. Pero también ocurre que, 
en condiciones diferentes, la sociedad vencida sea destruida por su con- 
quistador —como Cartago por Roma— o incorporada a la naci6n victo- 
riosa segtin diversas formas, que varian desde la fusién igualitaria en una 
sociedad mas amplia —como los procesos que produjeron la Francia me- 
tropolitana moderna, Espafia y muchos otros paises— hasta la constitucion 
de una sociedad desigualitaria, como sucedié con Esparta y muchos otros 

12 Cf, J. W. Allen, 1960, pag. 394 y siguientes. 
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reinos antiguos, donde la sociedad dominada formaba las clases inferiores 
y la conquistadora las capas privilegiadas. 

Un caso diferente se da cuando la sociedad vencida no es exterminada 
ni incorporada, ni siquiera en un plano social inferior, al vencedor, sino 
que queda reducida a una situacién colonial. Esta puede definirse como 
un régimen politico que conserva la individualidad de Ja sociedad domi- 
nada —por lo menos en el sentido basico de que sus habitantes se man- 
tienen bajo su jurisdiccién—, pero subordina el sistema politico de la 
sociedad colonial al de la metrépoli. En tal caso, la supresion de la inde- 
pendencia externa del sistema politico de la colonia es un rasgo permanente. 
Pero esta caracteristica no mezcla los sistemas politicos de las dos socie- 
dades, ni disuelve los limites de la colonial respecto de otras sociedades. La 
colonia se mantiene como una sociedad individual, aunque solo sea por 
razones de expoliacion, tales como la de ofrecer a las sociedades metropo- 
litanas todas las ventajas del dominio y mando sobre aquélla, sin ofrecer 
a su poblacién fas ventajas de pertenecer a la metropolis, aunque fuere en 
planos sociales inferiores. En ese caso, el sistema politico de la sociedad 
colonial es mantenido por la metropolitana, y funciona, no para su pro- 
teccién externa general, sino como mecanismo para su opresién y conten- 
cién, en beneficio de esta ultima, en tanto que, por otra parte, mantiene 
en lo interno las funciones habituales de todos los sistemas politicos: la 
asignacion autoritaria (aunque injusta) de objetos de valor. Con ello queda 
asegurada la discrecién sin independencia. 

La ostensible falta de equidad de los regimenes coloniales formales ha 
contribuido, entre otros factores, a su desaparicién en el mundo contem- 
poraneo. Desde la Segunda Guerra Mundial la mayoria de los sistemas 
coloniales se convirtieron en ordenamientos formalmente mas liberales, 
ante todo segan el modelo del “Commonwealth”. En ese proceso ocurrié 
a menudo que se modificara la situacién antes analizada, de discrecién no 
independiente de los sistemas politicos de las colonias, ya sea porque la 
diserecié6n quedaba suprimida en la practica, a cambio de una integracién 
mas equitativa de los pueblos coloniales en un Estado imperial mas amplio, 
© porque, con mayor frecuencia, quedaba abierto para las colonias el ca- 
mino hacia la independencia formal. 

Un estudio, por breve que fuese, del fascinador problema de la “des- 
colonizacién” del mundo y de la sustitucién de los antiguos vinculos colo- 
niales por otros neocoloniales, informales pero mas efectivos, asi como por 
las crecientes formas de “satelizacién” en expansion, nos llevaria muy 
lejos de nuestra preocupacién central. Permitaseme sefialar, con respecto 
al problema de la discrecién, que si bien el neocolonialismo y el satelismo 
representan formas mas efectivas de dominacion, conservan ademas, con 
mucha mas claridad, la discrecién de las sociedades en cuestin, puesto 
que la concesién o mantenimiento deliberados de su independencia formal 
es una parte fundamental de la estrategia del imperialismo contemporaneo. 

La segunda caracteristica tipica de los sistemas politicos, su unidad 
interna, también puede ser afectada, temporaria o permanentemente, du- 
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rante periodos mas breves o mas largos, por perturbaciones derivadas de 
varias formas de pérdida, por las autoridades o el sistema politico, de su 
capacidad de coercién y de sus posibilidades de obtener apoyo. Ello ocurre 
cuando golpes o revoluciones interrumpen la capacidad de las autoridades 
para imponer a toda la sociedad, en concordancia con el sistema legal, el 
acatamiento de sus decisiones, o cuando el poder politico pierde su unidad, 
o inclusive su efectividad o validez. El primer caso es, con mucho, el 
mas frecuente. 

Un golpe puede definirse como el uso, en todo o en parte, del sub- 
sistema de coercién de un sistema politico para cambiar a las autoridades 
o las reglas legales, o parte de ellas, en condiciones que violan dichas 
reglas legales. Algunos golpes son realizados por las propias autoridades, 
a fin de modificar tales reglas en violacién de ellas, como en el caso tipico 
del 18 Brumario de Napoleén. Otros los hacen por agentes subordinados, 
por lo general jefes militares que controlan el ejército, contra las autori- 
dades, como en el caso tipico del derrocamiento del presidente Arturo 
Frondizi en Argentina, en 1962. Por otra parte, se puede definir a las 
revoluciones politicas * como todas las formas de cambio o intento de cam- 
bio del sistema politico, expulsion de las autoridades 0 modificacién de 
las reglas legales en violacién de éstas, mediante el uso o la amenaza del 
uso de la capacidad de coercién resultante de la movilizacién, en una so- 
ciedad, de suficientes personas para impedir que las autoridades impongan 
a la sociedad, o a partes destacadas de ella, el acatamiento de sus decisiones. 
Los golpes y las revoluciones contra las autoridades pueden ser reprimi- 
dos a la larga, y quienes tienen el apoyo de las mas elevadas autoridades 
ejecutivas pueden ser derrotados por la contraaccién de las que se man- 
tuvieron fieles a las reglas legales (es decir, también al régimen politico), 
o por la resistencia popular. Sea como fuere, durante un lapso mas breve o 
mas prolongado, sectores mayores o menores de la sociedad, que por lo 
general abarcan partes de su territorio, son sustraidos al mando de las 
autoridades titulares y/o sometidos a reglas que violan los ordenamientos 
legales, con la consiguiente interrupcién de la unidad del sistema politico. 
A menudo estas interrupciones son breves, y afectan sélo a unos pocos 
sectores del sistema politico, como algunas unidades militares, o partes 
menores del territorio. Pero en ocasiones, aunque a la larga no tengan 
éxito, esas rupturas son mds prolongadas, profundas, y en la practica divi- 
den a la sociedad en dos sistemas politicos independientes, que compiten 
por la reunificacién de la sociedad bajo su respectivo gobierno. Esto es 
lo que Crane Brinton (1965), en su clasico estudio de las revoluciones, 
denominé dualidad del poder, que tiende a darse en todas las grandes 
revoluciones: rey contra Parlamento, en la revolucién inglesa, o contra 

18 Bajo la influencia de Marx, algunos autores reservan el concepto de “revo- 
lucién” para los movimientos que ademas de cambiar el régimen social modifican el 
sistema politico. Pero en mi opinién ese concepto se deberia limitar al de “revolucién 
social” 
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la Asamblea en la francesa, o la Duma contra el Consejo de los Soviets 
en la soviética. 

Los golpes y las revoluciones también pueden tener éxito, en cuyo 
caso, después de un periodo mas prolongado o mas corto de lucha o inde- 
cision, se establece un nuevo poder, se imponen nuevas autoridades, y a 
la larga un nuevo sistema legal o régimen social. 

En todas estas hipotesis, la unidad del sistema queda quebrada en la 
practica, durante un lapso mas corto o mas largo, en tanto que la dualidad 
del poder y la autoridad no es remplazada por su reunificacién bajo los 
antiguos gobernantes o los nuevos. Pero no es posible hablar de interrup- 
cién de una sociedad, durante un periodo de dualismo, cuando los seg- 
mentos en pugna del anterior sistema politico unificado tratan de resta- 
blecer la unidad bajo sus respectivos regimenes y se llevan a cabo otras 
funciones societales con vistas a una sociedad unica, dentro de lo que 
queda de los marcos societales generales. Dado que el sistema social no 
es un organismo como el biolégico, sino una organizacién, puede soportar 
la crisis de unidad mucho mas tiempo que un ser viviente, y aun recu- 
perar su unidad luego de largos periodos de segmentacién efectiva. Tal 
es el caso tipico de la reanexién por un pais, mucho tiempo después, de 
partes de su poblacién y territorio de las que otro se habia apoderado, como 
Alsacia y Lorena, perdidas en 1870 por Francia, a manos de Prusia, y 
devueltas por Alemania en 1919. Tal es también el caso de las largas 
divisiones territoriales impuestas por las revoluciones, como en la guerra 
de secesién norteamericana. 

Pero después de la quiebra de la unidad del sistema politico, no 
siempre se reanuda necesariamente la unidad social, y ni siquiera se la re- 
cupera a menudo. La ruptura de la unidad politica es particularmente 
seria cuando se produce en el plano propiamente dicho del sistema politico, 
y no sélo en términos de pérdida de la capacidad de coercién por las 
autoridades. También resulta de especial gravedad cuando culmina en una 
division territorial, con la formacién, en cada parte, de un nuevo sistema 
politico especial. La desintegracién de sistema politico significa que ya 
no marcha la funcion de logro de metas de una sociedad. No existen 
ya 6rdenes generales obligatorias (leyes), ni centros de decisién con capa- 
cidad para lograr acatamiento (autoridades) y ponerlo en vigor con la 
ayuda de medios fisicos de coercién. El estado resultante es la anomia, 
casi siempre seguida por la anarquia practica. En tales condiciones corre 
serio peligro la supervivencia de la sociedad como organizacién colectiva. 
Tales situaciones llevan a dos alternativas: 0 bien se forma un centro de 
poder dentro de la sociedad anémica, y consigue apoyo, y con él autori- 
dad, para extender su gobierno a todo el cuerpo social, o la sociedad 
queda sometida a la segmentacion, da nacimiento a dos o mas sociedades 
separadas, o se incorpora a una o més sociedades ajenas. Uno de los 
mejores ejemplos histéricos del primer caso es la afirmacién y consolida- 
cién del poder soviético, después de la caida de la Rusia zarista: la sociedad 
antigua sobrevive bajo el nuevo régimen. En el segundo caso, cuyo ejem- 
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plo mas dramatico ha sido la disolucién del Imperio romano, nuevas 
sociedades surgen en forma gradual de las distintas partes de la anterior, 
bajo las diversas influencias de otras sociedades, como en el caso de los 
reinos barbaros. 

Otro caso de disolucién permanente de la anterior unidad de una 
sociedad, como consecuencia de la subdivisién de su sistema politico, es el 
que resulta de la adaptacién congruente de los otros planos estructurales 
a los sistemas politicos en secesién. Esta hipotesis se da cuando una divi- 
sion de la cultura politica produce la secesién y después logra consolidar 
una nueva sociedad, o, a la inversa, cuando la segmentacién o unificacién 
politicas efectivas son seguidas con éxito por la adaptacién congruente de 
los planos cultural, de participacién y econémico de la o las nuevas unida- 
des sociales, 0 de su nueva condicién politica. El caso anterior es histé- 
ricamente mas frecuente. Expresa, en general, la preexistencia de un clivaje 
cultural en la sociedad anterior, como en el caso de las minorias étnico- 
culturales (los irlandeses en el Reino Unido, los eslavos en el Imperio Austro- 
hingaro) que luchaban por su autonomia y la obtuvieron por secesién o 
independencia. El caso opuesto es aquel en el cual se logran fusiones o ane- 
xiones. Asi, en las unificaciones exitosas de Alemania e Italia. Asi tam- 
bién en la anexién de Lituania, Letonia y Estonia por la Rusia soviética. 

En ese sentido, de la terminacién de la segunda guerra surgieron al- 
gunos casos tedricamente interesantes: las nuevas fronteras de Polonia y 
la subdivisién permanente de Alemania. Hay numerosos indicios de que 
las primeras serdén una incorporacién estable y exitosa de las tierras y 
pueblos desplazados a sus nuevos paises: partes de Alemania a Polonia, 
y de ésta a Rusia soviética. El destino final de las Alemanias es todavia 
dudoso, puesto que por un lado el sistema politico de la Repiblica Demo- 
cratica Alemana, muchos afios después, parece depender en exceso del 
apoyo soviético, en tanto que por el otro la Repiblica Federal Alemana 
y sus aliados occidentales se han visto obligados, en apariencia, a aceptar 
esa divisién como perdurable. 

Ii. EL PLANO 
POLITICO 

DIMENSION “HORIZONTAL” 

En los apartados precedentes, vimos que lo politico puede ser entendido 
brevemente como la distribucién autoritaria de objetos de valor, realizada 
por medio de la accién politica. Esta puede ser de dos tipos, consistentes 
ambos en el logro de metas por interaccién. Las metas de la politica no 
politica, culturales, de participacién y econémicas, son para los actores 
objetivos finales, cuya obtencién se subordina a la produccién y distribu- 
cin de reglas y decisiones aplicables por las autoridades de la sociedad. e 
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Los objetivos de la politica politica son metas de medios y consisten en 
la produccién y distribucién de reglas y decisiones aplicables, asi como 
en la obtencién y ejercicio del poder y la autoridad que superordinan a la 
sociedad en cuestion, es decir, que prescriben lo que se debe hacer, cémo, 
cuando, dénde y por quiénes. La politica no politica es un trato inter 
partes, que obliga sélo a éstas; lo hace mediante una, capacidad de obli- 
gacién derivada, bajo la jurisdiccién de las autoridades superordinadoras. 
La politica politica es un proceso super partes, con capacidad de obligato- 
riedad auténoma, que destaca la creacién y el ejercicio de la autoridad 
superordinada aplicable. 

Como vimos en el capitulo 1, la funcién politica, que para el conjunto 
de la sociedad consiste en la produccién y distribucién de érdenes, es 
una de las cuatro macrofunciones societales que se produce, analiticamente, 
en uno de los planos estructurales correspondientes de la sociedad: el po- 
litico. Como se recordara, cada uno de los planos estructurales es el lugar 
analitico de produccién y asignacién de algunos de los objetos de valor 
sociales, mensurables e intercambiables principalmente segin un medio 
especifico, y en segundo término por influencia, como medio de medios. 
Las Ordenes, los objetos de valor producidos y asignados en el plano poli- 
tico, tienen poder en su medio especifico, en tanto que la cultura, el pres- 
tigio y el dinero son los medios especificos, respectivamente, de los planos 
cultural, de participacién y econémico. Las macrofunciones cuyo lugar 
analitico es cada uno de los niveles estructurales representan un subsistema 
del sistema social en el plano societal, y en sus respectivos niveles cada 
uno de ellos es un sistema, es decir, un todo estructural de partes com- 
ponentes, 

Por lo tanto, en términos analiticos, las cuatro macrofunciones socie- 
tales —funciones cultural, politica, de participacién y econémica— en lo 
que respecta a su posicién analitica son elaboradas en su respectivo nivel 
estructural, y en lo que se refiere a su estructura analitica consisten en 
cuatro subsistemas, cada uno de los cuales es por si mismo un sistema: 
el cultural, el de participacién, el politico y el econdmico. 

Los cuatro planos presentan, “verticalmente”, dos niveles de “pro- 
fundidad”. En el de situacién, es decir, el que determina las posiciones 
relativas de los roles en cada plano, son el lugar analitico de los regimenes 
macrofuncionales: de valor, de participacién, de poder y de propiedad. 
Tomados juntos, son, en ese nivel, el lugar analitico del régimen social. 
En el nivel de la accién, es decir, aquel en que se produce en la practica 
la interaccién humana, son el lugar analitico de la produccién, modifi- 
cacién, intercambio y extincién de sus respectivos. objetos de valor y me- 
dios, y, entre limites, el de intercambio de objetos de valor y medios de 
y a cada uno de los cuatro planos estructurales. 

Esta breve recordacién nos permite iniciar ahora el analisis de las 
caracteristicas mas destacadas del plano politico. Segin nuestra observa- 
cién anterior acerca de los planos estructurales y los correspondientes sis- 
temas, el plano politico es, respecto de la politica, el locus analitico de 
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produccién y distribucién de érdenes en una sociedad, en tanto que el 
sistema politico, en términos analiticos, es el todo estructurado mediante 
el cual se ejecutan esas funciones. Juntos, forman el sistema de gobierno, 
que es la dimensién politica de la sociedad, o sea, la sociedad analitica- 
mente considerada como el lugar en el cual se elabora la politica y el sis- 
tema que la hace. 

En este apartado examinaremos en pocas palabras las principales 
caracteristicas del plano politico. Como recordamos, los planos estructu- 
rales presentan una doble dimensién: “horizontalmente” son el lugar in- 
terrelacionado en las macrofunciones de la sociedad: “verticalmente” pre- 
sentan los dos niveles que se mencionaron unas lineas mas arriba (de 
situacién y de accién). En lo que respecta al proceso politico, las dos 
dimensiones nos llevan a dos aspectos distintos, segin que lo veamos 
“horizontal” o “verticalmente”. 

Considerado en su dimensién “horizontal”, es el medio para asegurar, 
por decisiones aplicables, la defensa exterior de la sociedad y su orden 
interno. Como vimos en el apartado anterior, estas dos funciones corres- 
ponden a la discrecién externa y la unidad interna propias del proceso de 
poder. “Horizontalmente”, el proceso politico es el ejercicio societal del 
poder. La defensa exterior de la sociedad abarca las distintas exigencias 
de la conservacién de los limites societales respecto de su ambiente externo. 
No se trata s6lo de una defensa contra la agresién de otras sociedades, 
sino que es ademas una defensa contra la naturaleza, es decir, el aspecto 
normativo de la accién colectiva para la adaptacién al medio natural. Y es 
también defensa contra culturas ajenas, es decir, el aspecto normativo 
de la accién colectiva para mantener la identidad societal cultural, con o 
sin incorporacién deliberada de rasgos culturales extranjeros. 

El ordenamiento interno de la sociedad presenta dos aspectos. El 
primero se refiere a la conservacién y coordinacién normativa de los otros 
planos estructurales. Es estatica politica interna. Por medios normativos, 
se mantiene a los planos de participacién y econémico en condiciones ade- 
cuadas para el cumplimiento de sus macrofunciones societales. Asi ocurre 
cuando, de manera expresa o implicita, una sociedad utiliza medios norma- 
tivos para intervenir en sus asuntos culturales, sociales y econdmicos. Y aun 
las sociedades mas apegadas al laissez-faire lo hacen en gran medida. El 
segundo aspecto del ordenamiento interno de la sociedad es la adopcién 
concreta de decisiones orientadas hacia metas. Es la dindmica politica 
interna. Las autoridades se ocupan del logro de metas colectivas por me- 
dios normativos. 

Como defensa externa y ordenamiento interno de una sociedad, el 
proceso politico manifiesta y utiliza la proporcién y el tipo de poder que 
cada sociedad ha sabido engendrar. La creacién de poder por las socie- 
dades esta condicionada, por una parte, por la capacidad de su sistema 
politico. Los sistemas politicos desarrollados y modernos engendran mas 
poder, y mas concentrado, que los subdesarrollados y tradicionales. Por 
otro lado, la creacién de poder corresponde, dentro de ciertos limites, a 
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las necesidades societales. Las sociedades enfrentadas a un desafio en- 

gendran un poder cada vez mas concentrado, en comparacién con las de 

desarrollo pacifico. Pero a menudo esta correspondencia es desequilibrio, 

con un exceso o déficit correspondientes de poder. 

El exceso de poder, canalizado con fines de defensa, lleva a las socie- 

dades a reaccionar en demasia ante los desafios exteriores, como ocurre 

con frecuencia en la fase inicial de algunos procesos de formacién de 

Imperios. El Imperio Romano es el ejemplo clasico de tal exceso de reac- 

cién. Bajo el desafio casi fatal de la invasion cartaginesa, los romanos 

respondieron contraatacando en ultramar, en Espaiia, Sicilia y Africa, y como 

resultado no planificado iniciaron su propio proceso de construccién de 

un Imperio. En las condiciones histéricas y tecnoldgicas distintas de nues- 

tros dias hay una notable semejanza entre el caso romano y la respuesta 

norteamericana al desafio de posguerra de la Rusia stalinista, que llevé a 

los Estados Unidos, mucho mas alla del equilibrio de ese desafio, a una 

expansion mundial —muy parecida a la romana— de su influencia militar, 

politica y econémica.'* 

El exceso de poder también puede canalizarse hacia el ordenamiento 

interno de una sociedad, lo cual produce un predominio del sistema poli- 

tico sobre el resto de las actividades societales, como ocurre en épocas 

revolucionarias o contrarrevolucionarias. Ademas, la orientacion externa 

e interna de aquel exceso tienden a ir juntas y a provocarse mutuamente. 

El ingreso en una carrera imperial sistematica quebré el equilibrio a que 

habia Ilegado la sociedad romana en el siglo m1 a. de C. y puso fin a su 

democracia interna. A la inversa, el excedente de poder engendrado por 

las revoluciones inglesa, francesa y rusa provocé la expansién maritima 

britanica, las conquistas napoleénicas y la III Internacional, con Rusia 

como base. 

Por el contrario, el fracaso en lo referente a engendrar suficiente 

poder, ya sea para la defensa externa o para el ordenamiento interno, pro- 

duce la decadencia y disolucién de la sociedad, como tan bien lo ejem- 
plifican, en los tiempos modernos, los Imperios otomano y austro-hingaro. 

DIMENSION “VERTICAL” 

Pasemos ahora a la dimensién “vertical” del proceso politico. En 
tanto que “horizontalmente” la politica consiste en la defensa exterior y 

el ordenamiento interior de la sociedad, es decir, en el ejercicio societal 

del poder, supuesta su existencia, sus procesos y su doble caracteristica de 

discrecién externa y unidad interna, en direccién “vertical” el proceso 

politico consiste en las complejas series de interacciones que destacan las 

relaciones entre el poder y la validez, por una parte, y los actores politicos 

por la otra. Por consiguiente, ese proceso se relaciona en esencia con la 

14 Véanse caps. 12 del vol. mu y 9 del vol. ut.   

 



108 HELIO JAGUARIBE 

formacion societal del poder y la validez, su ejercicio y distribucién entre 
los actores intervinientes, y las diversas situaciones que resultan de ello. 

En los paragrafos que siguen trataré de dar, primero, una descripcién 
sucinta de los principales elementos y alternativas involucrados en el com- 
plejo proceso de la politica “vertical”. Luego realizaré un breve anilisis 
del proceso politico en el plano de la situacién. Después seguiré un exa- 
men, también breve, de ese proceso en el plano de la accién. 

Como vimos en el primer apartado, los elementos basicos del proceso 
politico estan contenidos en las relaciones fundamentales entre 1) érdenes, 
2) gobernantes, 3) gobernados, 4) poder, 5) sancién y 6) validez. Cada 
uno de estos elementos presenta una considerable complejidad. Para nues- 
tras finalidades del momento bastan algunas aclaraciones acerca de las 
ordenes, gobernantes y validez. Por drdenes se entiende 1.1) el orden legal 
(que en si mismo es un sistema de leyes primarias y secundarias) en su 
conjunto, y su reglamentacién de las condiciones de validez del poder y 
de los usos de éste con las autoridades (aspecto constitucional); 1.2 las 
distintas leyes especificas y su régimen de aplicacién (aspecto de la legis- 
lacién comin), y 1.3 las decisiones coercitivas de las autoridades (aspec- 
tos administrativo y judicial). Por gobernantes se entiende, en realidad, 
los que tienen poder y afirman tener autoridad o luchan por tenerla, y 
entre ellos se incluye virtualmente a quienes pueden llegar a ser gobernan- 
tes y lo intentan, y que, cuando se los mencione en términos especificos, 
se los llamara pretendientes. Por validez se entiende la cualidad de valor 
del poder o del gobernante, que consiste, por una parte, en la legalidad, 
es decir, en una conformidad ampliamente reconocida con el orden legal, y 
por la otra en la legitimidad, es decir, en una conformidad ampliamente 
reconocida con el régimen de valores predominante. Cuando estos dos as- 
pectos de la validez no coincidan, se designaré en forma especifica el 
aplicable. 

Como se dijo antes, el proceso vertical de la politica tiene una rela- 
cién esencial con la formacién societal del poder y la validez, su ejercicio 
y distribucién entre los actores intervinientes, y las situaciones que de ello 
resultan. Después estudiaremos este proceso en los niveles de situacién y 
de accién. Ahora interesa considerar el hecho de que, sean cuales fueren 
los rumbos alternativos que pueda seguir el proceso politico, siempre im- 
plica ciertos tipos de combinaciones entre los elementos politicos basicos 
antes mencionados. Tales combinaciones estan relacionadas con las dis- 
tintas alternativas segiin las cuales se puede disponer del poder y usarlo 
como medio de interaccién politica, y tienen su centro en esas alternativas. 

Estas son las variables de poder, y presentan un grupo limitado de 
posibilidades dicotémicas que se pueden encontrar en cualquier proceso 
politico y que lo constituyen. Aunque resultaria muy interesante estudiar 
con mas detalle las variables de poder y ver cémo se producen necesaria- 
mente en cualquier proceso politico, para nuestro objetivo es suficiente 
ofrecer a continuacién la lista de los pares mas destacados de variables 
de poder, 
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Cuapro 13 

VARIABLES DE PODER 

  

la (poder) creacién lb (poder) — extincién . 
2a conservacién 2b disgregacién o agotamiento 
3a obtencién 3b pérdida 
4a ganancia 4b pérdida o costo 
5a conservacion 5b transformacién 
6a acumulacién 6b distribucién 
7a centralizacién * 7b descentralizacién * 
8a ahorro 8b gasto 
9a inversién 9b consumo 

10a validacién 10b invalidacién 
lla concentracién ** llb difusién ** 
12a liquidez 12b iliquidez 
13a movilizacién 13b inmovilizacién 
l4a generalidad 14b particularidad 
l5a convertibilidad 15b inconvertibilidad 
l6a intercambio *** 16b transaccion **** 
17a aplicabilidad 17b inaplicabilidad 
18a autonomia 18b heteronomia 
19a endogenia 19b exogenia 
20a aumento 20b disminucién 
2la flexibilidad 21b rigidez 
22a desarrollo 22b decadencia 
23a estabilidad 23b inestabilidad 
24a superordinacién 24b subordinacién 
  

* en el plano politico; ** en toda la sociedad; *** con referencia a otro me- 
dio; **** con referencia a otra forma de poder. 

PODER Y AUTORIDAD 

Ahora podemos pasar al estudio del proceso en el nivel de situacién. 
Este es el lugar analitico de los regimenes macrofuncionales; en el plano 
politico es el régimen de poder. Dicho régimen determina, en concordan- 
cia con los de valor y de participacién, qué grupos sociales y personas 
pueden tener poder, en qué condiciones y para qué finalidades generales, 
y por consiguiente sanciona cierto régimen de propiedad —y recibe apoyo 
de él— asi como, en forma general, el régimen social de la sociedad en 
cuestion. 

El régimen de poder es analiticamente diferente del “régimen politico” 
y de “la estructura de autoridad”. El segundo se basa, en forma mas 
explicita o implicita, en el primero, que determina. quiénes pueden y quié- 
nes no pueden ocupar el poder, cémo y para qué. La estructura de auto- 
ridad, aunque relacionada con el régimen politico e influida por él, y por 
lo tanto, en definitiva, con y por el régimen de poder, tiene un esquema 
fijo y propio, con independencia de que la participacién politica sea mas 
amplia o mas restrictiva. 

Consideremos ante todo el régimen de poder y el régimen politico.    
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Las sociedades de régimen de poder restrictivo, como la Atenas cla- 
sica, pueden tener un régimen politico democratico para quienes gozan de 
la ciudadania plena. Esta distincién fue entendida primero que nadie por 
Marx, quien denuncié al gobierno democratico burgués como un simple 
comité ejecutivo de su clase social. Ni siquiera en la actualidad ha que- 
dado aclarada del todo la distincién. La mayoria de los monétonos este- 
reotipos relativos a las acusaciones intercambiadas, en la época de la guerra 
fria, entre el “‘mundo libre” y las “sociedades sin clases”, consisten en que 
el primero hace caso omiso de la diferencia entre régimen de poder y 
régimen politico, y las segundas dan por sentado sin justificativos, que 
un régimen de poder supuestamente amplio implica un régimen politico 
supuestamente democratico. 

Como se dijo, el régimen de poder expresa los regimenes de valores 
y de participacién de determinada sociedad. Y éstos, como vimos en el 
capitulo 1, tienen una interrelacién circular: los valores de una sociedad, 
en el marco general de su cultura, nacen de sus situaciones de vida, y su 
modo de vida —en las condiciones generales de su medio natural y 
de su capacidad de adaptacién a él— es gobernado por sus valores. El 
papel del régimen de poder consiste en conservar el equilibrio de esa situa- 
cién de valores-hechos, que constituye el nucleo del régimen social de la so- 
ciedad. En las sociedades simples, en especial antes de la diferenciacién 
de las leyes secundarias respecto de las primarias, hay una correspondencia 
directa entre el régimen de poder y el politico. Los que tienen niveles mas 
elevados de participacién y poder son las autoridades de la sociedad. Pero 
en cuanto la creciente complejidad de ésta destaca la diferenciacién entre 
las leyes primarias y las secundarias, convierte el orden legal en una 
serie definida de reglas e impone una creciente especializacién en los 
roles sociales, incluidos los gubernamentales, también se destaca un régi- 
men politico especifico, que define la estructura y funciones del gobierno, 
la forma en que se elegiré a las autoridades y la manera en que éstas 
deberan proceder. En ese momento también resulta empiricamente obser- 
vable la distincién analitica entre los dos regimenes. La sociedad tendra 
siempre cierto régimen de poder, que expresara su régimen de valores y de 
participacién, que sancioné (y seré respaldado por) su régimen de pro- 
piedad; de acuerdo con ello, a algunas personas se las consideraré ciuda- 
danos y a otras no; algunas gozaran de ciertos privilegios, otras no, etc. 
En mayor o menor medida, el régimen de poder puede ser reconocido y 
reglamentado por el régimen politico formal, pero siempre, sean cuales 
fueren las reglamentaciones, lo modelara y condicionara. Por otra parte, 
el régimen politico puede ser amplio, tender a abrir la participacién poli- 
tica a todos los admitidos por el régimen de poder, o restrictivo y mas o 
menos discriminativo en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos. 
Sea cual fuere su cardcter, la estructura de autoridad presentara sus pro- 
pias caracteristicas fundamentales e invariables, derivadas de las intrin- 
— del poder como medio, y de la adopcién de decisiones como actividad 
politica. 
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Tales caracteristicas fueron malentendidas durante mucho tiempo, de- 
bido a que se confundia la estructura de autoridad, el régimen politico y 
el de poder. La diferenciacién aristotélica clasica entre el gobierno por 
uno, por algunos y por muchos o la mayoria de los ciudadanos, que es 
tipica del régimen politico, oscurecié las caracteristicas permanentes de la 
estructura de autoridad. Estas sdlo fueron esclarecidas por la ciencia poli- 
tica contempordnea, como consecuencia del enfoque funcionalista y del 
método de anialisis de sistemas.'® 

En pocas palabras, se puede decir que, sea cual fuere, por una parte, 
el régimen de poder, y por la otra el régimen politico, la estructura de la 
autoridad en una sociedad presenta invariablemente tres niveles diferentes 
de relacién de poder. En el superior hay siempre algunas personas que 
adoptan decisiones. En el intermedio estan quienes las instrumentan. En la 
base se encuentran los numerosos acatadores de decisiones. En cuanto 
el régimen politico se diferencia del de poder, se produce otra diferencia- 
cién que opone, en los dos niveles superiores, a los formalmente investidos 
de alguna autoridad u “‘ocupantes de cargos”, como decimos hoy, de los que 
quieren tener autoridad o luchan por ocupar un cargo. Ello se expresa en 
forma grafica en el cuadro que sigue. 

Cuapro 14 

ESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD 

  

Nivel Ocupantes de cargos Sin cargos 

  

1. Adopcién de decisiones (pocos).| A. Autoridades o gober-| P. Pretendientes. 
nantes. 
  

2. Ejecucién de decisiones (va-| F. Funcionarios. M. Militantes. 
rios).   
  

3. Acatamiento de decisiones (mu-| G. Gobernados: 1. Partidarios de A. 
chos), 2. Opositores de A. 

3. Pasivos.   
  

Las Autoridades y los Pretendientes tienen algunos medios y deben 
usarlos en determinadas condiciones. Algunos de tales medios son de natu- 
raleza comtin, como el cultural, el prestigio, el dinero y la influencia, aun- 
que por lo general estan distribuidos entre ellos en. forma despareja. Las 

15 La élite de Pareto y la ley de hierro de la oligarquia de Michel fueron im- 
portantes anticipaciones, aunque todavia resultaban afectadas por la falta de diferen- 
ciacién entre el régimen de poder, el régimen politico y la estructura de autoridad. 
Por eso dichos autores consideraban que su descubrimiento —que en realidad era el 
descubrimiento del rasgo oligarquico de la estructura de autoridad— reducia Ja demo- 
cracia a una ilusién.  
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Autoridades poseen ademas poder y validez. A veces los que cuentan con 

poder tienen poca validez y sdlo son reconocidos como gobernantes. Pero 

como vimos en el apartado anterior, los gobernantes deben conservar un 

minimo de validez, por lo menos respecto de sus funcionarios. Por otra 

parte, los Pretendientes tienen cierto poder, en el sentido de que adoptan, 

entre sus militantes y partidarios, decisiones acatadas, aunque su poder no 

es general, auténomo y superordinado. 
Entre los tres niveles de la estructura de autoridad existe un activo 

intercambio de objetos de valor y medios. En lo fundamental, los que se 

encuentran en el superior entregan a quienes se hallan en el intermedio, 

a cambio de sus servicios, parte de los medios y de los objetos de valor 

que controlan, incluidos objetos de valor simbélico y promesas para el 

futuro. Y también les proporcionan, segiin su posicién (de ocupantes de © 

cargos o carentes de ellos), modos y calculos estratégicos y tacticos, medios 

y objetos de valor para dar aplicacién a su accién. Los instrumentadores 

de las decisiones reciben del nivel superior los medios y objetos de valor 

para su propio consumo y para su empleo, y en cambio les dan servicios 

para la aplicacién de sus decisiones. Por otra parte, los ejecutores de 

decisiones, en cuanto funcionarios, proporcionan a los acatadores de deci- 

siones servicios de naturaleza general (servicios publicos) o particular 

(favores), y les imponen las decisiones reguladoras y extractivas de las 

autoridades; con lo cual retinen medios y objetos de valor para volver a 

completar los caudales de los gobernantes. Como militantes, juegan en 
especial con los gobernados que se sienten insatisfechos con las autoridades, 
les llevan y propagan entre ellos las promesas de los pretendientes, de 
promover, si se les otorga el poder, politicas y condiciones alternativas, 
supuestamente mejores. Dentro de las muy limitadas posibilidades de acep- 
tacién voluntaria de reglamentacién y extraccién, los militantes llevan a 
cabo, ademas, servicios extractivos y reglamentadores para los pretendientes. 

Los gobernados, que reciben de los niveles superiores servicios publi- 
cos y favores, reglamentaciones para sus actividades corrientes y extrac- 

ciones de ellas, y objetos de valor simbélico en forma de justificacién y 
glorificaciones del statu quo, o, a la inversa, en forma de criticas a éste 
y de promesas de cambio, entregan a los niveles superiores su apoyo o su 
oposicion, y con ello proporcionan o no los medios y condiciones para 
el poder organizado y la autoridad legitima, con la consecuencia final de 
mantener a los gobernantes en el poder, o de expulsarlos y poner en él a 
los pretendientes. En la figura 1, pag. 113, se ofrece una representacién 
grafica de ese flujo. 

La estructura de autoridad tiene de peculiar el hecho de que sus caracte- 
risticas fundamentales son independientes del régimen politico y el de 
poder, en tanto que este Ultimo, como vimos, determina a aquél. Este es 
nada mas que una manifestacién parcial, con fuertes coloraciones y falsifi- 
caciones (conscientes o no) ideolégicas, en términos legales, del régimen 
de poder predominante. A veces tal explicitacién puede ser mas bien in- 
exacta, como tiende a darse en sociedades cuya cultura politica otorga a 
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Ficura 1 

EL FLUJO DEL PODER 
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las leyes el cardcter de un ideal deseable pero remoto, antes que el de 

reglas estrictamente funcionales. En esas sociedades, siempre de naturaleza 

oligarquica y muy adscriptiva, el régimen politico, en contradiccién con 

el de poder, pretende establecer a menudo un gobierno democratico y com- 

petitivo. El resultado es que no se observa el régimen politico (y en verdad 
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no se supone que se lo observe) cada vez que su funcionamiento conduce a 
consecuencias incompatibles con el de poder. 

A la inversa, los rasgos fundamentales de la estructura de autoridad 
no son afectados por el régimen de poder y el régimen politico. Aquél 
puede ser muy amplio y omnincluyente, y éste expresar esa caracteristica. 
Ello no modificara la estructura de autoridad, segin la cual pocos seran 
los que adopten decisiones, varios los que las ejecuten y muchos los que las 
acaten. La compatibilizacién entre el régimen de poder y la estructura 
de autoridad se hara mediante varios procesos formales o informales de 
delegacién. En la mayoria de los regimenes politicos democraticos tales 
delegaciones abarcan, en especial: 1) una distincién entre la soberania 
potencial del pueblo y el poder y autoridad reales de los pocos gobernan- 
tes ejecutivos, proporcionados por delegacién electoral directa (el poder 
del presidente de los Estados Unidos) o por posterior delegacién parla- 
mentaria (el poder del primer ministro del Reino Unido) ; 2) una diferen- 
ciacién entre la autoridad, amplia pero no total o directamente autoins- 
trumentable de cuerpos gobernantes colectivos, tales como los parlamentos, 
los grandes gabinetes ejecutivos, etc., y la autoridad mas limitada pero 
directa de los pocos funcionarios ejecutivos que, en nombre del pueblo y 
de los grandes cuerpos gobernantes, adoptan en realidad las decisiones o 
las ponen en vigor. 

Por otra parte, ello no significa que todos los regimenes de poder 
sean en definitiva iguales. La diferencia entre los olig4rquicos y los de- 
mocraticos no consiste en que estos tltimos tengan muchos y los primeros 
pocos formuladores de decisiones, sino en que, si bien en ambos casos los 
formuladores de decisiones son siempre pocos, en los democraticos deben 
rendir cuentas ante un gran nimero de ciudadanos a quienes deben satis- 
facer, aunque sea por medio de manipulaciones, en tanto que en los oli- 
garquicos los formuladores de decisiones sélo responden ante si mismos o 
ante unos pocos pares. 

También rige la otra cara de este principio. Aunque el régimen poli- 
tico subraya con exceso la importancia del gobernante supremo y preten- 
da que los ejecutores de decisiones no poseen un status propio sino que, 
como la mayoria del pueblo, son sibditos incondicionales de un go- 
bernante absoluto —como sucedia, por ejemplo, en el Imperio otomano—, 
sigue en pie el hecho de que el poder del gobernante es determinado por 
la capacidad de desempefio de su aparato de ejecucién, y por consiguiente 
depende de una capa intermedia de funcionarios. En ocasiones esta capa 
puede ser mas bien delgada, como en el caso de la Rusia de Stalin (las 
capas superiores del partido y la policia secreta), pero de cualquier ma- 
nera existe como un grupo social y politicamente distinto respecto del gober- 
nante y los gobernados. 
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EL USO DEL PODER 

Por fin resulta posible realizar un rapido analisis del proceso politico 
en el nivel de la accion, donde en realidad se ejerce el poder. En él el pro- 
ceso politico presenta dos aspectos destacados. El primero se refiere al 
proceso del poder y manifiesta las formas con que las variables de éste, 
detalladas en el cuadro 13, son tratadas por los actores del poder, dentro 
de sus condiciones y medios. El segundo tiene que ver con la relacién 
entre las autoridades y el orden legal que establece el régimen politico 
(dentro del régimen de poder existente), y en consonancia con ello regla- 
menta las condiciones para el ejercicio del poder por las autoridades. 

El problema fundamental en lo relativo al proceso del poder ya fue 
subrayado por varios analistas politicos contemporaneos: el poder es un 
medio, y como tal, un recurso que sélo es posible usar a determinado costo 
para obtener (o no) ciertos resultados, que pueden compensar o no el 
costo, Este principio general, expuesto con claridad por autores como 
Parsons y Dahl, resulta mas comprensible si usamos los descubrimientos 
y categorias del andalisis anterior de este apartado, relacionado con las 
variables del poder y con la estructura de la autoridad, asi como con el 
flujo de poder resultante. 

En cualquier momento, las autoridades que desean llegar a algan ob- 
jetivo por medios politicos, es decir, por prescripcién normativa, advier- 
ten que las ordenes correspondientes implican la movilizacién de los eje- 
cutores a cierto costo, a cambio de lograr cierto resultado, mas o 
menos coincidente con sus intenciones. Supongamos que las autoridades 
desean equilibrar el presupuesto, y que deciden aumentar los impuestos 
luego de llegar a la conclusién de que no es posible reducir mas los gastos. 
Es posible que el aumento, por su monto y naturaleza, no provoque gran 
resistencia entre los contribuyentes, ni sobrecargue a los recaudadores de 
impuestos, y que por lo tanto produzca el efecto deseado, de equilibrar el 
presupuesto. Pero es claro que pueden ocurrir varias otras alternativas: 
una empecinada resistencia del publico, una excesiva tensién sobre los 
servicios recaudadores, inesperados efectos depresivos sobre el conjunto 
de la economia debido a una excesiva reduccién de la demanda, etcétera. 
Por lo tanto, para las autoridades el problema consistira siempre en ver, 
por una parte, si la medida adoptada fue técnicamente correcta (equilibrio 
del presupuesto obtenido sin perturbaciones econémicas) y por otra, si el 
costo politico de la decision (relacionado tanto con la reaccién del piblico 
como con el impacto en los servicios recaudadores) fue equilibrado por 
los resultados obtenidos. El simple y legitimo uso del poder no es suficiente 
por si mismo para asegurar su mantenimiento. El poder es un medio, como 
el dinero, y como tal est sujeto al fendmeno equivalente del ahorro, la 
inversion, el consumo, la pérdida y la ganancia, etc., como se indica en 
el cuadro 13. Las autoridades legitimas derribadas por la bancarrota del 
poder perderan, junto con su efectividad, no sélo su capacidad de imponer 
el acatamiento por medios coercitivos, sino inclusive su legitimidad.  
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El segundo aspecto del proceso politico, en el nivel de la accién, se 
refiere a la relacién entre las autoridades y el orden legal. Las primeras 
pueden ser elegidas de acuerdo con el régimen politico existente, en con- 
sonancia con el régimen de poder, y por lo tanto es posible que gobiernen 
con éxito. Pero existen muchas alternativas para esta hipétesis. Los pre- 
tendientes pueden tener éxito en lo referente a aduefiarse del poder en vio- 
lacién del orden legal; las autoridades pueden violar el orden legal para 
perpetuarse en el poder, o usarlo en formas no compatibles con el régimen 
de poder. En todas estas hipotesis esta en juego, en determinado nivel, la 
relacién entre el poder y la validez, ya analizada en el primer apartado de 
este capitulo. Ademas, en un nivel mas profundo, esté en juego la medida 
en que las autoridades o los pretendientes pueden influir sobre su sociedad, 
hasta el punto de introducir cambios de cierta importancia en el régimen 
de poder, lo cual implica, de acuerdo con el principio de congruencia, los 
cambios correspondientes en el de participacién y en el de valores. Son 
posibles todo tipo de resultados, y en el plano histérico se han dado. Sean 
cuales fueren en cada caso en especial, siempre manifestaran 1) la con- 

formidad del régimen politico con el de poder, 2) la obtencién final de un 

minimo de validez por quienes logren mantener un poder estable y 3) la 
pérdida final del poder por quienes no consiguen obtener ese minimo 
de validez. 

4 
Participacién y poder 

I. EL GRUPO 
SOCIAL 

EL CONCEPTO DE GRUPO 

Continuaremos el estudio del sistema politico, para lo cual analizaremos en 
este capitulo las bases y origenes del proceso y estructura del poder, tales 
como se los encuentra, por lo comin, en las formas elementales de aso- 
ciaci6n existentes en cualquier sociedad, e histérica y antropolégicamente, 
en los grupos primitivos. El estudio combinado y comparado de las for- 
mas elementales de poder, como aparecen, sociolégicamente, en el grupo 
social, e historico-antropolégicamente en las sociedades primitivas, es una 
elucidaci6n indispensable para el andlisis sistémico del sistema politico. 

En la bibliografia sociolégica, el grupo social ha sido definido de 
modo predominante en funcién de dos variables principales: la forma 
de comunicaci6n y la de sociabilidad. Charles A. Cooley (1909) y Ferdi- 
nand Tonnies (1947) ofrecieron la formulacién clasica de cada una de 
estas dos alternativas. Cooley destacé la diferencia entre los grupos pri- 
marios, caracterizados por una comunicacién cara a cara, y los grupos a 
los que no dio un nombre, pero que mas tarde fueron llamados grupos 
secundarios, caracterizados por un contacto a distancia. Ténnies (1947), 
y después de él Durkheim (1967), sefialaron la diferencia entre los vincu- 
los comunitarios, més profundos y que todo lo impregnan (la solidaridad 
mecanica de Durkheim) y los lazos de la sociedad, mas superficiales y 
contractuales (la solidaridad organica de Durkheim). En parte, los autores 
modernos han aceptado esa alternativa, y se inclinan por uno u otro de sus 

términos, enriqueciéndolo y modificéndolo —como, por ejemplo, Kingsley 
Davis (1966), en la linea de Cooley, y Georges Gurvitch (1958) en la 
de Tonnies—, o introducen modelos mas complejos, como Maclver y Page 
(1962). 

Por mi parte, pienso que la comprensién de las distintas formas que 
pueden adoptar los grupos sociales exige mds de una linea de variables 
para su caracterizacion. Aparte de las dos indicadas, esenciales, y de va- 
rias otras de menor importancia genérica, en cualquier esquema de clasi-  
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Cuapro 15 

CARACTERIZACION DE GRUPOS 

  

  

Variable Modelo Tipo de grupo 

Comunicacién Directo - A distancia Grupos primarios 

Grupos secundarios 

Sociabilidad Comunidad - Sociedad Con centro en el nosotros 

Con centro en el yo 

Origen Transmitido - Adquirido {Grupos enddgenos 

Grupos exdégenos 

Finalidad Consumatorio - Instrumental]Asociaciones dedicadas a su pro- 
pio bien 

Asociaciones para otras finali- 
dades       

ficacién es preciso incluir otras dos, que se refieren, respectivamente, al 
origen de las asociaciones de grupo (ya sea transmitidas por nacimiento 
o linaje, o adquiridas en forma individual) y a los propésitos, delibera- 
dos o no, de la asociacién (consumatoria o instrumental). Los cuadros 
15 y 16 presentan las variables de caracterizacién sugeridas y una cla- 
sificacién de grupos tipicos. 

En esa concepcién, un grupo puede definirse, en términos amplios 
como la asociacién de dos o més individuos que en determinadas condi- 
ciones mantienen una pauta de relaciones mas o menos estable, identificable 
en términos objetivos, y que subjetivamente presenta un reconocimiento 
minimo de participacion.* 

En esa forma amplia, que abarca todo tipo de grupos, existen seis 
elementos importantes y caracteristicos. 1) Un grupo es siempre un hecho 
asociativo de dos (diada). o mas individuos. En teoria, los grupos de co- 
municacién a distancia podrian ser tan amplios como la poblacién total 
del mundo, si surgieran las condiciones y objetivos para su asociacidn, 
como, verbigracia, un peligro mundial. 2) La asociacién de grupo es 
siempre determinada por ciertas condiciones; no existen grupos incondi- 

1 Cf. la definicién de Gurvitch, 1958, pag. 187: “Le groupe es une unité collec- 
tive réelle, mais partielle, directement observable et fondée sur des attitudes collecti- 
ves continues et actives, ayant une oeuvre commune 4 accomplir, unité d’attitudes, 
d’oeuvres et de conduite qui constitue un cadre social structurable, tendant vers une 
cohésion relative des menifestations de la sociabilité”. La definicién de Maclver y 
Page, 1962, pag. 14: “Por grupo entendemos una reunién de seres sociales que entran 
en relaciones sociales distintivas entre si”. Y luego su observacién: “Un grupo, en- 
tonces, tal como lo entendemos, implica reciprocidad entre sus miembros”. 
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Cuapro 16 

CLASIFICACION DE GRUPOS TIPICOS DESTACADOS 

Directo Remoto 

Transmitido Adquirido Transmitido Adquirido 

Consum. |Instrum. |Consum. |Instrum. |Consum. |Instrum. |Consum. |Instrum. 

Familia [Fratrias |Diada del |Aldea Clan Otras _ = 
amor herman- 

dades 
Banda Herman- |Amigos |Grupos  |Tribu Iglesia 

a dades resid. trad. 
< locales 
a Linaje 

~~ Club trad.|Aldea Club Iglesia Nacién |Grupos de 
x presion 
> trad. 

Escuela Grupos 
= trad. cultu- 
° rales 
© Amigos {Iglesia Pandilla 

trad. trad. 
Cooperat. Cooperat. 

trad. 
Firmas 

trad. 

Amigos |Cooperat. | Amigos Grupos Club Ciudad {Club Ciudad 
resid. 

Club Firma Club Grupos Escuela Grupos 
ad hoc resid. 

Escuelas Asoc. de 
interés 

Institutos Estado 
a Iglesias 
< Grupos de Firmas Escuela 

d arte 
= Pandilla Universid. 
i Iglesia 

os Cooperat. Asoc. cult. 
Firma Partido 

° Sindicato Estado 
n Organiz. 

Internac. 
Firma 
Corporac. 
Sindicato 
Asoc. 
Profes.      
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cionales. Y las condiciones son de lugar, como la contigiiidad territorial 
en el caso de una aldea; de tiempo, como las condiciones efimeras, perdu- 
rables o constantes, en el de la asociacién de grupo; de origen, como ser 
hijos de determinados padres; y de los mas variados tipos, inclusive con- 
diciones de naturaleza ocasional o circunstancial. Estas ultimas condiciones 
son las que determinan la formacién no deliberada de grupos ejecutores 
del tipo de la sociedad. 

Tal es el caso, por ejemplo, de los pasajeros de un émnibus o avidn 
que sufre un desperfecto. En condiciones normales, aquéllos no forman 
un grupo en el sentido de una asociacién objetivamente identificable que 
presente un minimo de reconocimiento de participacién. Cada pasajero se 
comporta como un individuo respecto de los demas y sdlo se siente vin- 
culado con el émnibus o el avién como un vehiculo conducido por algunas 
personas en beneficio de alguna compafia. Pero si el 6mnibus queda em- 
pantanado en un lugar poco accesible, o el avién sufre un accidente y se 
ve obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia, esa situacién ocasional 
y circunstancial llevar a los pasajeros a formar una asociacién de ayuda 
mutua (0, en condiciones culturales distintas, un grupo de oracién), obje- 
tivamente identificable por su especificidad (pasajeros de tal y cual émni- 
bus o avién, en tal lugar y momento), y se veran obligados a recono- 
cer, en términos subjetivos, sean cuales fueren sus sentimientos personales 
reciprocos, que participan en ese grupo especifico. 3) Mientras persisten 
las condiciones que determinan o influyen en forma. predominante sobre la 
asociacién grupal, la relacién de los miembros del grupo con éste se man- 
tiene relativamente estable, dentro de sus respectivas pautas. 4) Los grupos 
tienen siempre una orientacién finalista, aunque la finalidad sea no mas 
que el objetivo consumatorio del contacto social reciproco, o el propésito 
no sea deliberado, como ocurre con algunos grupos transmitidos (el hijo en 
la familia) u ocasionales (pasajeros de un vehiculo con desperfectos, como 
miembros de un grupo ad hoc de ayuda mutua). Esta naturaleza teleo- 
légica de los grupos deriva de su cardcter asociativo, y es reforzada por 
su contenido autoconsciente minimo. En yirtud de ello, los grupos de 
mayor importancia social son los que contienen, por lo menos en términos 
negativos, un elemento deliberado. Este cardcter intencional es franco en 
los grupos adquiridos no ocasionales, como las formas electivas de la diada 
marido-esposa, los grupos contractuales y los formados por adhesién. Son 
negativamente deliberados los grupos a los cuales se pertenece por trans- 
misién —parentesco o territorialidad—, pero cuyos miembros pueden sepa- 
rarse por un acto de voluntad, como el repudio, el cambio de territorio 
y/o de ciudadania. Tanto en el plano histérico como en la actualidad, los 
vinculos de asociacién por parentesco y los territoriales son los que destacan 
a los grupos de mayor importancia social. 5) Una asociacién grupal es 
identificable de manera objetiva, en el sentido de que si el puro sentimiento 
subjetivo que puedan tener algunos individuos de pertenecer a cierto grupo 
no es respaldado por formas de asociacién objetivamente identificables, no 
engendrara el supuesto grupo, ni grupo alguno. Los grupos son aso- 
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ciaciones que existen como tales en términos empiricos, y sdlo pueden 
serlo si sus integrantes interactian en forma reciproca, lo cual significa 
que actian en y por medios que trascienden su pura subjetividad indivi- 
dual mediante formas intersubjetivas, directas o indirectas, de comunica- 
cion mutua. 6) Pero los grupos no son puras colectividades objetivas, como 
por ejemplo una multitud callejera o los pasajeros del émnibus o el avion 
mencionados, antes que el desperfecto del vehiculo imponga su participa- 
cin reconocida en alguna empresa comin. Resultan de la conducta e 
intencién “agrupadora” de sus miembros, y las expresan. 

PARTICIPACION Y SOCIACION 

La asociacién grupal destaca un doble término de relacién: la rela- 
cion de participacion, entre cada miembro y el grupo como una colecti- 
vidad (una persona moral, formal o informal) y la relacién de sociacién, 
o relacién social, entre cada uno de los miembros. Resulta interesante 
observar, como Gurvitch (1958, pags. 174-175 y 186-187), que a pesar 
de los voluminosos estudios dedicados al grupo, los términos de relacién 
que caracterizan su sociabilidad interna fueron reducidos por lo comin a 
las relaciones sociales interindividuales. En la diada, las relaciones de par- 
ticipaci6n y sociacién son coextensivas. En los grupos pequefios, los 
integrantes pueden ser subjetivamente inconscientes de la diferencia que 
hay entre la relacién de participacién y la social, que sin embargo, anali- 
ticamente, existe cuando el grupo cuenta con mas de dos personas, y que 
tiende a ser muy clara en los grupos mayores. 

La relacién de participacién expresa y determina la forma y grado 
de pertenencia al grupo. Es la fundadora de la asociacién grupal, y puede 
ser la tinica que exista, de manera formal, para algunos miembros del 
grupo. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos miembros de grupos profe- 
sionales o de recreacién. Pueden estar muy interesados en participar para 
gozar de privilegios profesionales, 0, en el caso de los clubes, para disfru- 
tar de las ventajas de ser miembros de ellos, tales como piscinas, restau- 
rantes, etcétera, y aun para gozar del prestigio que eventualmente propor- 
ciona el hecho de ser socio, sin dedicarse en la practica a ninguna relacién 
social con los otros miembros, 

La relacion de participacién determina, en primer lugar, la forma de 
inclusién en el grupo, y establece la diferencia entre los miembros y quie- 
nes no lo son, entre los miembros plenos y los limitados (activo 0 pasivo, 
independiente o dependiente, libre o no), entre los: miembros permanentes 
y los ocasionales o condicionales. En segundo lugar, establece el grado 
de contribucién y acceso de los miembros a los derechos y deberes del 
grupo, y determina el status de cada clase de miembros. Todos los grandes 
grupos presentan, por lo menos en el plano informal, una diferenciacién mi- 
nima o basica de status. Pero en los grupos politicos o en los no politicos en 
los cuales la politica interna tiene suma importancia para los miembros,  
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la diferenciacién de status tiende a presentar la misma caracteristica pira- 
midal de la estructura de autoridad: unos pocos miembros de status ele- 
vado, varios de status medio y muchos de status bajo. La pauta de las 
distintas formas y grados de participacién de un grupo constituye su régi- 
men de participacion. 

La relacion de sociacién se basa en la de participacién, pero varia 
segin la estratificacién de status y segin los roles dentro y fuera del 
grupo, aparte de las personalidades individuales. En el caso de muchos 
grupos y miembros existe a menudo una correlacién entre ambos términos 
de la relacién: un elevado status de participacién se vincula con un alto 
status de sociacién. Ello no es obligatorio para todos los grupos y no 
coincide con todos los roles y situaciones de status. En la sociedad en ge- 
neral, algunos roles y situaciones, como los de la gente del espectaculo, las 
mujeres y los jévenes, por ejemplo, tienden a proporcionar, en varios 
grupos, una sociacién mayor que el status de participacién. En cambio 
algunos otros roles y condiciones sociales, como por ejemplo los de guar- 
dianes, sacerdotes y ancianos, tienden a gozar de una sociacién inferior 
a la de ese status. Los roles de liderazgo y los de trabajo no calificado 
tienden, respectivamente, a ser altos y bajos en ambos términos. Y en la 
mayoria de los grupos, pero en especial en los consumatorios adquiridos, 
las personalidades individuales tienen suma influencia en el status de so- 
ciacién de los miembros del grupo. 

Las caracteristicas condicionales y teleolégicas de los grupos, antes 
sefialadas, producen importantes consecuencias para la asociacién grupal, 
que determinan su estatica y su dindémica. Los principios de la estatica y 
la dinamica de grupo son una funcién de las condiciones en que o debido 
a las cuales se formé el grupo, y de la finalidad u objetivos, deliberados o 
no, a cuyo logro esta dedicado éste. 

ESTATICA DEL GRUPO 

El principio de la estética del grupo puede formularse como el de 
mantenimiento de la teleologia y régimen de participacién de aquél. Los 
grupos tienden a buscar los mismos fines y a mantener el mismo régimen 
de participacién en la medida en que persisten las condiciones internas y, 
externas que tuvieron importancia en la determinacién de esos fines y ré- 
gimen. Ilustremos ese principio con ejemplos. Una familia nuclear se 
constituye en torno de la diada marido-esposa. Si las condiciones externas 
e internas no cambian en forma sensible, es decir, si la unidad de la diada 
no resulta perturbada por el desafio de afinidades en pugna, por la sepa- 
racién violenta de los miembros de la familia 0 por un cambio drastico 
en sus condiciones de subsistencia, el grupo se mantendraé como unidad 
familiar, criaré a los hijos y cumpliré con todas las demas actividades 
que se supone deben realizar todas las demas familias de su contexto socio- 
cultural. Una cooperativa agricola de produccién mantendré su unidad, 

a 
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objetivos y estructura interna, y en especial su régimen de participacion, 
en la medida en que las condiciones naturales y sociales no disgreguen 
exteriormente las de produccién y venta; en que, en lo interno, los miem- 

bros mantengan los mismos intereses y rotacién de su pertenencia al 
grupo, debido a la muerte o retiro de miembros antiguos, y en que el in- 
greso de otros mas jévenes no quiebre el equilibrio interno de intereses 
y poder. En una escala mayor, lo mismo rige para un Estado. 

Una importante consecuencia del principio de la estatica del grupo es 
la organizacién funcional, aunque informal, para el cumplimiento de sus 
finalidades explicitas o implicitas, deliberadas o no. Este aspecto destacado 
de todas las asociaciones grupales ha sido bien entendido por los teéricos 
del equilibrio (los anteriores o los actuales), y recibido un minucioso 
tratamiento por autores tales como Parsons o Kingsley Davis, aunque sin 
establecer la derivacién de los rasgos funcionalistas de los grupos a partir 
de su estatica. Este aspecto funcional de los grupos consiste en el hecho de 
que, dado el principio de la estatica, el logro de las finalidades explicitas 
o implicitas se convierte en una serie lo bastante estable de conductas 
tipicas interrelacionadas, como para proporcionar, ante todo, su institucio- 
nalizacion formal o informal de algunos o varios roles. Dadas las finali- 
dades del grupo y su régimen de participacién, los roles y conductas tipicas 
que de ello resultan permiten la consecucién sistémica de las metas en cues- 
tion. En segundo lugar, ese logro sistémico de metas, basado en roles, 
permite la coordinacién formal o informal de los roles en cuestién, lo cual 
da nacimiento al rol (formal o informal) del lider o autoridad del grupo. 

Aqui llegamos a la fuente propiamente dicha del proceso politico, de 
la autoridad y, en definitiva, del poder. En esencia, en su manifestacién 
funcional mas sencilla, la autoridad es el rol, formal o informal, de coor- 
dinacién de roles y actividades orientadas al logro de metas colectivas y al 
mantenimiento del régimen de participacién existente, con el régimen de 
valores involucrado. La misma exigencia de coordinacién para el logro 
de metas y mantenimiento del régimen de participaci6n de un grupo (deri- 
vada de la estatica de éste) le proporciona apoyo y sancién para las deci- 
siones de la autoridad, con independencia de cualquier otra condicién, en 
la medida en que, por su sencillez y caracter directo, esas decisiones sean 
entendidas y aceptadas en el acto como razonablemente convenientes para 
su propésito ostensible. Tal es el caso de lo que se deberia llamar drdenes 

idantes. En sus formas mas sencillas, la autoridad es siempre y por 
fuerza seguida por el acatamiento, e implica la propensién al acatamiento 
del grupo. Este acatamiento, con independencia de la organizacién y otras 
condiciones, proporciona un minimo de coercién y recompensa. De esta 
manera informal, la coercitividad, y por lo tanto el poder, implicados en 
las formas minimas de autoridad, consisten en la preparacién real o vir- 
tual del grupo en lo referente a la imposicién de determinadas penalidades 
morales o fisicas a los transgresores o desviados. Segin 1a naturaleza del 
grupo, estas penalidades pueden afectar la vida o libertad de los trans- 
gresores o desviados, como ocurre en el caso de los grupos politicamente  
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auténomos. Por otra parte, las recompensas informales involucradas er 
las formas minimas de autoridad consisten en la disposicion real o virtual 
del grupo a conceder ciertos beneficios morales 0 materiales a aquellos 
que, segiin se entiende, han efectuado alguna contribucién especial para el 
logro de los objetivos o el mantenimiento del grupo. La estabilidad de 
lideres exitosos en roles de liderazgo, el otorgamiento de tales roles a miem- 
bros expertos y activos del grupo, la institucionalizacién de éstos y el 
hecho de rodearlos de respeto son las formas morales habituales de recom- 
pensar los servicios del grupo. 

En la medida en que se mantiene la estatica de éste, la oposicién al 
lider es reprimida como transgresién o desviacién cuando el grupo entiende 
que sus 6rdenes representan exigencias razonables para la obtencién del 
objetivo y para el mantenimiento del régimen de participacién, es decir, 
cuando las érdenes siguen siendo autovalidantes. La institucionalizacion 
del rol de autoridad aumenta en un grado correspondiente sus limites de 
autovalidacién. Pero a medida que se avanza hacia formas mas complejas 
y organizadas de autoridad, como en el Estado, el principio de autovali- 
dacion deja de ser aplicable. En ese caso la validacién sera proporcionada 
por el régimen de valores del grupo, y en su forma mas complicada, como 
se analizé en el apartado anterior, por las leyes secundarias. 

La oposicién al lider y la competicién por el liderazgo dejan auto- 
maticamente de ser conductas transgresoras o desviadas cuando las deci- 
siones de aquél ya no son autovalidantes, bien debido a la complejidad 
de la materia respecto de la cual es preciso decidir, bien porque el lider, 
lo quiera o no, parece haber quebrado el equilibrio entre la orden y la 
coordinacién necesaria.* En ese caso el régimen de valores, dentro de los 
limites del de participacién y el de poder implicito, determinara la exten- 
sién y condiciones de la oposicién aceptable y de la competicién por el 
liderazgo. La oposicién o la competicién incompatible con los limites pre- 
cedentes no seran toleradas, siempre que se mantenga la estatica del grupo. 
Una vez rota esa estatica, o bien los limites antes mencionados son corres- 
pondientemente ampliados, o bien queda disgregada la unidad del grupo. 

DINAMICA DEL GRUPO 

El principio de la dinamica del grupo puede formularse como el del 
cambio de la teleologia de un grupo o de su régimen de participacién. 
Los cambios en las condiciones externas o internas que han tenido impor- 
tancia para la determinacién de los objetivos de un grupo o de su régimen 
de participacién tienden a producir, bien la adaptacién correspondiente de 
unos y otro, bien el quebrantamiento de la asociacién grupal. 

* Las érdenes son funcionalmente indispensables en cualquier accién colectiva 
de logro de metas, pero la mayoria de las situaciones y acciones permiten soluciones 
alternativas de coordinacién, lo cual limita en gran medida las posibilidades de auto- 
validacién. 
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Los cambios no controlables de las condiciones externas de un grupo 
afectaran, mas alla de ciertos limites, la capacidad de éste para perseguir 
o realizar sus objetivos anteriores. Segin la naturaleza de tales objetivos y 
el caracter del grupo, éste estara interesado en efectuar determinados cam- 

bios —y podra hacerlos— respecto de sus objetivos, o —es evidente— la 
asociacién grupal debera ser disuelta, inclusive, en algunos casos, debido 
al exterminio fisico de los miembros anteriores. Un grupo de pescadores, 
por ejemplo de habitantes de la costa de un rio que se vuelve inhospita- 
lario para los peces, no puede mantener sus objetivos anteriores. Puede 
que los miembros decidan mantener su asociacion y convertir al grupo en 
un club de alquiler de botes. O quiza lo disuelvan por falta de oportuni- 
dades y se dispersen hacia otras ocupaciones. Pero si esos habitantes 
costeros fuesen una comunidad pescadora primitiva, se verian ante un 
desafio mucho mas grave. En ese caso estaria en juego su supervivencia. 
Para procurarse alimento, se verian obligados, bien a trasladarse a otros 
lugares de pesca, a usar botes para pesca de altura o rio arriba, a conver- 
tirse en cazadores y recolectores de alimentos o bien, en definitiva, a in- 
corporar o inventar técnicas agricolas. En cualquiera de estos casos el 
cambio externo habra impuesto una adaptacién correspondiente de los 
objetivos de los grupos, o de sus maneras de lograrlos, o suprimira la 
asociacién grupal, 

Los cambios internos, causados a menudo por los externos, 0 produ- 
cidos por otros motivos que provocan el quebrantamiento del equilibrio 
anterior entre las distintas clases y capas de miembros, afectaran, de ma- 
nera correspondiente, el régimen de participacién precedente. En el capi- 
tulo 2 vimos los casos y ejemplos de cambio dialéctico, ya sea por procesos 
dialécticos o inicialmente incrementicios. Sean cuales fueren la causa y el 
proceso, los cambios dialécticos pueden quebrar el régimen de participa- 
cién anterior. Frente a estos cambios, o bien se establece un nuevo régi- 
men de participacién grupal, en forma pacifica o no, para mantener un 
adecuado equilibrio entre la fuerza de las diversas capas y sus condiciones 
de participacién, o de lo contrario se disgrega la asociacién grupal. Cuando 
la modificaci6n de las condiciones afecta los objetivos o el régimen de 
participacién del grupo, abre una brecha en el acatamiento de algunas 
6rdenes, o inclusive en la validez de la autoridad existente, con lo cual 
crea expectativas de érdenes o autoridades distintas. Cuando el cambio 
de lealtades afecta de modo sustancial las funciones de coercién y recom- 
pensa, se produce una modificacién correspondiente en el proceso de la 
aplicacién politica. En ese caso una nueva autoridad, o nuevas formas de 
autoridad, ocupan el lugar de la anterior y restablecen la correspondencia 
entre régimen de participacién, objetivos colectivos y ordenamiento interno 
del grupo. A la inversa, cuando el cambio en la lealtad no es lo bastante 
fuerte para afectar las funciones de coercién y recompensa, la adaptacién 
a las nuevas condiciones resulta compatible con la conservacién de la auto- 
ridad anterior, que sale fortalecida, aunque un tanto modificada, y los 
disidentes son correspondientemente castigados.  
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Como puede verse, en tanto que el principio estatico del grupo con- 
tiene la base de la formacién y funcionamiento de la autoridad politica, el 
dinamico contiene la base del proceso de revolucién y contrarrevolucién, 
o de movimientos inconformistas. 

II. AUTORIDAD 
PRIMITIVA 

LA FORMACION DE LA TRIBU 

Para complementar el andlisis sociolégico del grupo social, enfoquemos ahora 
la formacién de la autoridad desde un Angulo histérico-antropolégico. El 
estudio de los origenes de las sociedades y civilizaciones humanas, asi como 
las investigaciones relativas a las formas de control social y de ordena- 

miento intergrupal de las sociedades primitivas contemporaneas, propor- 
cionan una aclaracién decisiva en cuanto a la esencia y formas elementales 
del sistema politico. 

La primera explicacion objetiva de la formacién de este sistema y 
de la autoridad politica fue presentada por sir Henry Maine (1861), y en 
sus lineamientos primordiales sigue siendo valida en la actualidad: el sis- 
tema politico, y en definitiva el Estado, nacieron de un traslado de juris- 
diccién, de los lazos de parentesco a los territoriales. En forma mas deta- 
llada, y con un acopio de informacién prehistorica y antropolégica de que 
no se disponia hace un siglo, los autores contempordneos han mostrado 
que desde el primer paleolitico la vida social era reglamentada sobre bases 
familiares, de acuerdo con rigidas normas que regian el matrimonio, la 
residencia, las relaciones de sub y superordinacién dentro de la familia 

ampliada, el régimen de colaboracién o de conflicto entre las familias y 
varias otras situaciones importantes de la vida social. Como dijo Maclver 
(1962, pag. 23), cuyos estudios sobre el origen del Estado siguen siendo 
un clasico en la materia, “las mismas necesidades que crean la familia, 
crean también la reglamentacién”. “La existencia de la familia exige la 
reglamentacién del sexo, la reglamentacién de la propiedad y la de la ju- 
ventud. Si observamos con rapidez qué contienen estos tres tipos de regla- 
mentacion, veremos por qué la familia es en todas partes la matriz del 
gobierno” (id., ibid., pag. 23-24). La creciente complejidad en las relaciones 
entre familias —primitivamente igualitarias—, por el crecimiento en di- 
mensiones y la diversificacién de las sociedades primitivas —compleji- 
dad que incluye, en especial, la guerra—, hizo que las reglamentaciones 

basadas en el parentesco y la autoridad resultaran insuficientes, y llevé al 
establecimiento, mediante lineamientos hereditarios, de formas de autori- 
dad con base territorial. Como dice Maclver, mostrando la transicién de 
las sociedades no diversificadas a las diversificadas: “En general, sélo 
cuando la comunidad se extiende y se hace mas compleja se pone en prac- 

ia
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tica la asignacién especifica de hombres y grupos a Ordenes superiores 
e inferiores. Sdlo entonces aparecen las clases gobernantes y las sometidas. 

Sélo entonces se formaliza el gobierno, y por los motivos ya especificados, 

la practica de la guerra ejerce un fuerte impulso en direccién de esa trans- 

formacién” (id., tbid., pag. 37). 
Aunque algunos estudios histéricos y antropolégicos mas recientes 

confirman la teoria territorial de Maine, aceptada y desarrollada por la 

ciencia politica contemporanea, han mostrado, sin embargo, que la tran- 

sicion de la jurisdiccién basada en el parentesco a la basada en el terri- 

torio fue y sigue siendo un proceso mas largo y complicado que lo que se 
crea hasta hace unos pocos afios. Si usamos una informacién mas reciente 
y tratamos de trazar un panorama general del proceso de la formacién 
del sistema politico, desde los origenes del hombre, podemos decir que en 
lo fundamental consistié, a lo largo de milenios, en la solucién gradual, 
por etapas sucesivas, de cuatro dificultades principales relativas a las con- 
diciones de participacién en los grupos primarios. Se podrian enunciar 
estas dificultades, breve y sucesivamente, siempre con referencia a los gru- 
pos primarios, como: 1) la colaboracién intragrupal, 2) la reglamentacién 
intragrupal, 3) el ordenamiento intergrupal y 4) el gobierno supergrupal. 

El problema y el proceso de la colaboracién intragrupal es coextensivo 
con el de la humanizacién de los hominidos. Este proceso se llevé a cabo, 
desde finales del plioceno y comienzos del pleistoceno, en la vida en bandas 
de la familia hominida. Se lo puede describir como un doble proceso de 
adaptacién. Adaptacién, por una parte, al ambiente externo de la vida 
de la banda: la naturaleza fisica y viva, con sus presas y sus animales de 
rapifia, y otras bandas de hominidos competidores. Por seleccién natural, 
las especies mas capaces de entender y aprovechar las propiedades naturales 
de las cosas obtuvieron el premio de la supervivencia y la dominacion 
general. Asi se formaron los antepasados comunes, desde los grandes mo- 

nos, como el oreopiteco, el australopiteco u hombre-mono, primer fabri- 

cante de rudimentarias herramientas de guijarros, hasta las distintas espe- 

cies de Homo erectus, o pitecantropo, el primero que encendié el fuego 

y predecesor del Homo sapiens.* Por otra parte, hubo adaptacién a la 

vida social del grupo. La vida prehumana, como tan bien lo analizé Ser- 

vice (1962), se caracterizaba, como ha seguido ocurriendo con los grandes 

monos, por lo que podria Ilamarse una vida social puramente pasiva. Los 

individuos vivian en pequefias bandas, que abarcaban, bajo el despotismo 

de un macho dominante, a dos o mas generaciones de machos y hembras 

subdominantes. No se compartian los alimentos, y en las condiciones pre- 

humanas no existia colaboracién para obtenerlos. El macho dominante 

controlaba todos los alimentos disponibles, y sdlo después que quedaba 

satisfecho se alimentaban los machos y hembras subdominantes, de acuerdo 

con su “orden de picoteo”. En el seno de cualquier banda, la vida social 

incluia sélo la colaboracién para la defensa del territorio natural. 

8 Cf. Theodosius Dobzhansky, 1962, pag. 162 y siguientes. 
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El proceso de humanizacién de los hominidos consistid en lo funda- 
mental en el desarrollo de una capacidad para la colaboracién y partici- 
pacion, por medio de y gracias a la formacién de la familia nuclear, en el 
seno de la banda. Las condiciones biolégicas entre los hominidos, a la in- 
versa de lo que sigue sucediendo con los monos (Dobzhansky, 1967), 
favorecieron el surgimiento de la familia nuclear al permitir la recep- 
tividad de la hembra durante todo el afio. Por otra parte, la fabricacion 
de herramientas, que proporcioné una mayor capacidad para la caza, 
impuso asimismo una accién mas que individual para la captura de la 
caza mayor. El origen de la colaboracién interindividual es la division 
del trabajo entre el macho y la hembra en la diada de apareamiento 
(Service, 1967, pags. 39 y sigs.). Esta division del trabajo estabiliz6 a 
la diada de apareamiento y le incorporé, en una familia nuclear, la diada 
madre-hijo. La capacidad para el lenguaje y la comunicacion simbélica 
en general, que se dio en términos genéticos con el surgimiento del género 
Homo, fue instrumentada en la practica por las necesidades de la colabo- 
racion intrafamiliar. Y asi el primer salto, el mds grande, en la trayectoria 
evolutiva de los hominidos, su superacién del tosco egotropismo y su hu- 
manizacién mediante la colaboracién y la comunicacién, se logré con el 
triple proceso que condujo a la fabricacién de herramientas, a la comuni- 
cacién simbélica y formacién de la familia nuclear. 

La segunda dificultad antes indicada, la reglamentacién intragrupal, 
fue solucionada por la humanidad a comienzos del paleolitico, como secuela 
de la formacién de familias nucleares. Consistié, en esencia, en el naci- 
miento de reglas de apareamiento y en la consiguiente transformacién de 
las relaciones sexuales en la institucién social del matrimonio. Dichas 
reglas establecian ciertos tabiies sexuales, origen de las normas exogamicas, 
la formacién de linajes y la adopcién de reglas de residencia. Los linajes, 
predominantemente agnaticos, y la residencia, predominantemente virilo- 
cal, dieron nacimiento a un sistema de reglamentacién intragrupal segan el 
cual se establecian, no sélo las instituciones que reglamentaban la familia 
nuclear respecto del matrimonio y la crianza de los hijos, sino también la 
vida social de las comunidades paleoliticas —que reunian en la banda a 
varias familias del mismo linaje— y sus alianzas con otros linajes con los 
cuales intercambiaban mujeres para sus matrimonios. Ademas de la base 
para el matrimonio, el sistema de linaje proporciona una unidad econdmica, 
con la propiedad comin de bienes y territorio, caza y recoleccién de ali- 
mentos cooperativos, y el niicleo de un sistema politico, al establecer una 
solidaridad de sangre entre los miembros, y con ella sus deberes y derechos 
igualitarios de ayuda mutua, venganza de injusticias y reglamentaciones 
colectivas de la vida de la banda.‘ 

4 Cf. Jacquetta Hawkes: Prehistory, 1963, en especial el cap. V, en Prehistory 
and the Beginning of Civilization. Véase también Elman Service, 1962, pag. 34 y 
siguientes, 
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La tercera dificultad importante que fue preciso superar en el proceso 
de socializacién primitiva, el ordenamiento intergrupal, surgié del siste- 
ma del linaje, en forma andloga al nacimiento de éste a partir de la familia 
nuclear. El desarrollo fue precedido por el aumento de las dimensiones 
y la complejidad de los grupos en interaccién. En el mismo linaje, las 
exigencias funcionales de la caza y la lucha dieron nacimiento a la her- 
mandad de los machos cooperativos. Las asociaciones voluntarias, o herman- 
dades, para fines ceremoniales u otros, agremian a personas emparentadas 
con distintas residencias, por lo general del mismo sexo y grupo de edad. 
También hicieron su aparicién los clanes, basados en linajes vinculados 
por un antepasado comin mas remoto o mitico, pero al igual que las her- 
mandades, también sin residencia comin y dedicados a objetivos especi- 
ficos. Tales procesos, que van mas alla de la pequefia unidad residencial 
de la banda y otros grupos primarios, llevaron a la formacién de grupos 
secundarios, como las tribus. A diferencia de las bandas, que son asocia- 
ciones de familias nucleares, las tribus son asociaciones de segmentos mu- 
cho mayores de personas que mantienen las més variadas relaciones de 
parentesco. Ademéas de constituir el resultado de relaciones més complejas 
entre personas, provocadas por hermandades y clanes no residenciales, la 
formaci6n de tribus fue decididamente condicionada por uno de los acon- 
tecimientos mas trascendentales de la evolucién humana: la revolucién 
agricola y la practica de la domesticacién y crianza de animales. La 
revolucion agricola cambié de manera muy profunda la vida del hombre 
primitivo, y lo llevé, segiin la conocida expresién de Childe, del salvajismo 
paleolitico a la barbarie neolitica.® Entre los diversos y profundos cam- 
bios causados por la revolucién agricola y pastoril, el mas destacado fue 
el importante aumento de la provision de alimentos y su relativa estabilidad. 
Las bandas vagabundas se convirtieron en grupos sedentarios asentados en 
torno de sus cosechas y ganado. Esta situacién reforzé con energia la pro- 
pension a la formacién de grandes tribus, en lugar de los anteriores gru- 
pos pequefos de cazadores y recolectores de alimentos. Pero también 
acentuo la necesidad de una coordinacién de los distintos grupos asociados 
de linajes, de una manera que no podia ofrecer la pura reglamentacion de 
la familia. La sociedad tribal dio nacimiento a una forma més compleja 
de ordenamiento intergrupal, basado, por una parte, en varios recursos y 
practicas coordinadores, tales como el consejo de los ancianos, y, segin 
lineamientos funcionales de integracién, un gran aumento del namero de 
fraternidades: magico-ceremoniales, clubes secretos, fratrias de jévenes 
guerreros, etcétera. Por otra parte, y en especial para fines bélicos, los 
dirigentes carismaticos, elegidos por consenso vinculado con sus proezas 
guerreras, podian asegurar la defensa de la tribu. Pero ésta siguidé siendo 
una colectividad igualitaria dispersa, poco coordinada debido a la forma 
no institucional de su liderazgo y a la inexistencia de una autoridad por 
encima y mas alla del plano del linaje. La falta de una autoridad superior 

5 Cf. V. Gordon Childe, 1951, pag. 59 y sigs., y 1964, caps. 2 y 3.  
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a éste, que pudiese solucionar las disputas internas, y la practica de la 
venganza de linaje por injusticias, y de solidaridad del linaje con cada 
uno de sus miembros, mantenian disgregadores conflictos internos y lu- 
chas, que representaban un constante riesgo para la defensa exterior de 
las tribus y una grave perturbacién para su agricultura.® 

LA FORMACION DE LA ORGANIZACION POLITICA 

La transicién del ordenamiento intergrupal, basado en una coordina- 
cién contractual de linajes, a una autoridad supergrupal, investida de la 
capacidad institucional de adoptar decisiones obligatorias para todos los 
miembros de la comunidad, fuesen cuales fueren sus grupos de familia, 
constituy6 el ultimo paso en el largo trayecto de la formacién gradual de 

la organizacion politica. Fue también una de las mayores dificultades que 
superar, solo inferior, quizds, al transito a la colaboracién intragrupal. 
Aparte del largo tiempo transcurrido en el paso gradual por las etapas 
antes analizadas, la transicién a la autoridad supergrupal no se logré me- 
diante un iinico salto directo, como bien lo mostré Service (1962), sino 
con una etapa intermedia, el plano de la jefatura. La gran innovacién de 
las jefaturas respecto de las sociedades tribales fue la creacién de un sis- 
tema redistributivo, bajo la autoridad superfamiliar de un jefe hereditario. 
Las sociedades tribales eran asociaciones igualitarias no especializadas de 
parientes vinculados a su respectivo linaje. Las jefaturas, eran sociedades 
no-igualitarias en las cuales, aparte del jefe hereditario, habia una aristo- 
cracia de los parientes del jefe, y en ocasiones de otros notables,’ que 
gozaba de un régimen diferencial de participacién, segin reglas supervi- 
sadas por el jefe redistribuidor. 

Ademas de las condiciones antes analizadas, que crearon la necesidad, 
en las sociedades tribales, de una forma mas conveniente de reglamentacion 
entre linajes, el surgimiento de las jefaturas en el neolitico tardio expre- 
saba los efectos de la creciente movilidad de mercancias y personas, y de 
la correspondiente acumulacién gradual de riqueza. El establecimiento 
de la gente en la vida de aldea, en torno de sus principales cosechas, cons- 
tituy6 el incentivo para un creciente intercambio de mercancias entre zonas 
de distintas ecologias; facilité, junto con la creacién de reservas de ali- 
mentos, la formacion de clases no agricolas de artesanos, comerciantes, 
magos y guerreros, y estimulé la especializacién econédmica en las comu- 
nidades, en consonancia con las condiciones ecolégicas. Algunos pueblos 
se volvieron pastoriles y se vieron llevados a abandonar la vida sedentaria 
de la aldea para seguir a su ganado, en forma semindmade. En las fron- 

6 Cf. Elman R. Service, 1962, pag. 110 y siguientes. 
7 Es probable que las sociedades primitivas hayan tenido, como los primitivos 

contemporaneos, migraciones de nobles, de su jefatura anterior a otras aldeas, intere- 
sadas, por razones de prestigio, en contar con un noble. Cf. Lucy Mair, 1962, pag. 125 
y sigs. Véanse también J. Schapera, 1967, y E. Adamson Hoebel, 1967. 
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teras entre los pueblos neoliticos y los que mantenian sus formas de vida 
paleolitica, algunos de ellos se convirtieron directamente en pastores o mon- 
taneses, sin pasar por la fase de la aldea agricola. Unos y otros, ademas 
de su papel en el intercambio neolitico de bienes, representaron uno mas 
importante atin, porque desarrollaron una tendencia a la guerra y el lide- 
razgo, que en diferentes formas constituye el origen de varios reinos pri- 
mitivos. A la inversa, en el creciente proceso de diferenciacién que carac- 
teriz6 al neolitico tardio y el surgimiento de los primeros reinos, el aldeano 
agricultor contribuy6 a la formacién del campesinado de las antiguas civi- 
lizaciones. 

Pero antes que ocurriera tal cosa la diferenciacién neolitica antes sub- 
rayada condujo a una correspondiente en el régimen de participacién de 
los integrantes de la misma comunidad. En una forma general, la revo- 
lucién agricola acrecenté la importancia de las mujeres, que eran las agri- 
cultoras primitivas,® y por lo tanto de los linajes matrilineales y de la 
residencia uxorilocal. Por otra parte, el desarrollo de la actividad pastoril, 
yolyié a entregar el predominio econémico a los hombres, el linaje patri- 
lineal y el virilocalismo. A finales del neolitico se produjeron, entre los 
linajes y las familias nucleares, y dentro de esas tendencias generales, dife- 
renciaciones econémicas y politicas que caracterizaron a las jefaturas por 
su régimen de participacién desigual. 

A despecho de esa diferenciacién, y de la creacién de los jefes here- 
ditarios, que vigilaban el sistema de redistribucién y acumulaban ademas, 
funciones sacerdotales, las jefaturas no pudieron constituirse en un sistema 
supergrupal de gobierno porque carecian de un aparato coercitivo. La apli- 
cacién de las leyes y tradiciones y de las decisiones del jefe, dependia de 
la sancién colectiva de la comunidad. Ello se debia a que las jefaturas 
no habian superado por completo, o en forma adecuada, el sometimiento 
basico al linaje. Este y la familia nuclear del jefe hereditario se habian 
diferenciado de los linajes y familias comunes, y estaban rodeados por el 
tabi, la sacralidad y el poder magico, a los cuales se atribuia en definitiva 
la autoridad del jefe, transmisible —como supuestamente lo eran los po- 
deres magicos— por herencia. El surgimiento de un linaje sagrado, que 
lleg6 a relacionarse con los origenes miticos de la tribu, no anulé, empero, 
los otros linajes y vinculos de familia. Por consiguiente, la aplicacién 
de las leyes se encontraba limitada por la autonomia jurisdiccional de 
eada linaje, y sdlo se podia lograr con el consentimiento de éste, 0, 
en definitiva, por la presién general del resto de la comunidad.® 

En términos histéricos, el paso siguiente en direccién de un gobierno 
supergrupal se relaciona con la revolucién urbana y la creacién de los 
primeros reinos, con los cuales aparecieron y se desarrollaron las civili- 
zaciones primitivas. Si hubiera que explicar en muy pocas palabras este 

8 Cf. Gordon Childe, 1951, pag. 59 y siguientes. 
_ © Cf. Elman Service, 1962, pag. 143 y sigs., y Lucy Mair, op. cit., pag. 61 y 
siguientes.  



132 HELIO JAGUARIBE 

proceso, tan bien esclarecido por los estudios de Gordon Childe (1951 y 
1964), se lo podria resumir en cuatro aspectos principales. Primero se 
trat6, en sus origenes, de un proceso muy bien localizado, que comenz6 
en los valles de la Media Luna Creciente (el Nilo y los rios mesopotami- 
cos), del Indus y del rio Amarillo (aparte del surgimiento, sin vinculacién 
con él, de las civilizaciones precolombinas) y que sdlo mas tarde se exten- 
did, por expansion o difusién, a otros lugares y comunidades. Esta limi- 
tacién geoecolégica de los origenes de la civilizacién pone el acento en la 
abrumadora importancia que representaron en ellas la irrigacién artificial 
y las exigencias sociales de su dominio. 

En segundo lugar, el nacimiento, con los primeros reinos, de un go- 
bierno supergrupal dependié de la acumulacién previa de riqueza y de la 
diversificacién econémica de finales del neolitico. Como lo revela el estu- 
dio de las jefaturas contemporaneas, una de las causas de su debilidad 
consiste en el hecho de que los jefes deben respaldar su prestigio magico 
con una distribucién de regalos que tiende a sobrecargar sus magros in- 
gresos. En el proceso histérico, y aparte de los casos de conquista, des- 
pués que los jefes de aldeas y de familias de noble linaje conseguian con- 
vertirse en sefiores patrimoniales, lograban por lo general las condiciones 
econémicas necesarias para mantener su grupo de acompafiantes y corte- 
sanos a quienes podian usar como ejecutores de sus decisiones. 

En tercer término, la constitucién de un grupo de partidarios y de 
ejecutores de las decisiones de un jefe, sdlo leales a él, dependié de la cre- 
ciente movilidad personal de finales del neolitico. Por muchas razones, que 
van de la migracién voluntaria o forzada de personas fuera de sus circulos 
de parentesco —cosa que las convierte en clientes de los jefes de sus 
comunidades de adopcién— a la conquista militar de comunidades agri- 
colas por grupos de pastores o montafieses, los antiguos o los nuevos jefes 
pudieron disponer de acompafantes y dependientes que no estaban unidos 
por lazos de familia a ninguno de los otros linajes o familias de la comu- 
nidad. Por lo tanto esas personas podian usar, sin limitaciones morales 
y sociales, la violencia que pudiera resultar necesaria para la imposicién 
de la autoridad y la aplicacién de las decisiones de sus jefes. 

Cuarto y ultimo, se produjo una profunda transformacién de las 
creencias y practicas religiosas y magicas, que llev6 al nacimiento de reli- 
giones orientadas hacia la proteccién colectiva de las comunidades, su 
territorio y sus medios de subsistencia, Se entendia que dichas religiones 
dependian en forma directa de los poderes magicos de los jefes monarqui- 
cos, cuando, como en Egipto, no se los consideraba a ellos mismos encar- 
naciones del dios protector. Desde la revolucién agricola, la caética visién 
animista-demoniaca de las bandas paleoliticas fue reemplazada por creen- 
cias magico-religiosas mas estructuradas, orientadas a propiciar la ferti- 
lidad, que se vinculaba con la idea de la inmortalidad. En lugar de los 
antiguos espiritus totémicos y de la familia, o superpuestas a ellos, del 
pantedn neolitico surgieron divinidades, casi todas femeninas, coextensivas 
con fenémenos naturales a los cuales representaban y dominaban. Asi 
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como el grano sembrado, que muere para renacer en la cosecha siguiente, 
asi también se puede rescatar a los muertos de la vida ultraterrena mediante 
ritos y divinidades propiciatorios. El] nacimiento de los primeros reinos 
se vincula con la aparicién, en lugar de las divinidades naturales y cténi- 
cas, de dioses que al mismo tiempo se encuentran relacionados con deter- 
minado pueblo y lugar, representativos y dominadores de los elementos 
naturales y de la inmortalidad, y accesibles al rey o identificados con él.!° 

En los dos ejemplos tipicos de nacimiento de gobiernos supergrupales 
transfamilisticos, en las primeras ciudades de la Mesopotamia y Egipto, 
vemos la misma dependencia entre el desarrollo de un nuevo mito religioso 
y de las nuevas ciudades-Estados. En la Mesopotamia la nueva organiza- 
cién politica se basa al comienzo en los templos, y se desarrolla en torno 
de ellos, y la autoridad de los sacerdotes precede al surgimiento del rey, 
quien aparece como el resultado de la necesidad de una coordinaci6n eje- 
eutiva del complejo religioso-civil. Su primer titulo, Ishakku, que significa 
campesino arrendatario de los dioses, expresa la dependencia de su auto- 
ridad y poder respecto de sus funciones religiosas, en tanto que a los dioses 
se los consideraba senores de la tierra, administrada en nombre de ellos." 
En Egipto, donde la autoridad de los reyes precedié a la de los sacerdotes, 
que nunca se convirtieron en gobernantes aut6nomos, la primera unifica- 
cién de las ciudades, y posteriormente de las tierras Bajas y las Altas bajo 
el mismo rey, produce la deificacién del faraén, quien es el dispensador 
de la inmortalidad y la vida, ciclo, él mismo, de la eterna renovaci6n de la 
vida, encarnado en Horus y que vuelve a ser Osiris después de su vida 
terrena.’* 

iil. AUTORIDAD 
Y PODER 

SINTESIS ONTOGENETICA Y FILOGENETICA 

El andlisis de los grupos actuales, y el examen del desarrollo de los grupos 
primitivos, y de la aparicién gradual, en ellos, de las formas elementales 
de autoridad y poder, que se realizé en los dos apartados anteriores, nos 
permite ahora volver a la sociologia politica del grupo. Si comparamos 
nuestras generalizaciones analiticas precedentes con el rumbo histérico del 
proceso, podemos ver ahora hasta qué punto éste correspondié a aquéllas, 
y extraer, de este interesante cotejo, nuestras conclusiones finales en cuanto 
a las caracteristicas esenciales, tanto analiticas como empiricas, del papel 
de la autoridad y del proceso del poder. 

10 Cf. Henri Frankfort y otros, 1966, pag. 11 y siguientes. 
11 Cf, Thorkild Jacobsen: Mesopotamia, en Henri Frankfort, op. cit. 
12 Henri Frankfort y otros, op. cit., pag. 71 y sigs., y Henri Frankfort, 1948, 

pag. 30 y siguientes.  
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Para ello conviene recordar de manera resumida y esquematica los 
principales hallazgos basados en nuestro analisis del grupo social. Podemos 
presentarlo en funcién de tres puntos principales: 1) caracterizacién del 
grupo social, 2) principio de la estaética y 3) principio de la dindmica 
del grupo. 

En lo que respecta a la caracterizacién de éste, vimos, luego de ana- 
lizar las variables mds importantes que lo determinan, y las clasificaciones 
que resultan de ello, que podiamos entender por grupo la asociacién de 
dos o mas individuos que en determinadas condiciones mantienen una 
pauta de relacién mas o menos estable, objetivamente identificable, y que 
en el plano subjetivo presenta un minimo reconocimiento de participacién. 
Vimos que hay seis importantes elementos caracteristicos en cualquier 
grupo: 1) el hecho de que dos o més individuos se asocien; 2) la deter- 
minacién del grupo por ciertas condiciones; 3) la correspondencia entre 
la persistencia de éstas y la persistencia de la relacién de los miembros del 
grupo con éste; 4) la naturaleza finalista de los grupos; 5) la identifica- 
bilidad objetiva de éstos, y 6) la existencia de un minimo de reconoci- 
miento de participacién en el grupo por sus integrantes. Por ultimo ob- 
servamos que el grupo produce una doble condicién de relacién: la de 
participacion de sus miembros en él, segiin cierto régimen de participacién, 
y la de sociacién de los miembros entre si. 

En cuanto al principio de la estatica del grupo, lo formulamos de la 
siguiente manera: los grupos tienden a buscar los mismos objetivos y a 
mantener el mismo régimen de participacién en la medida en que persis- 
ten las condiciones internas y externas que se destacaron en la determi- 
nacién de aquellos objetivos y régimen. Una de las principales consecuen- 
cias de la estatica del grupo es la existencia, en cualquiera de éstos, de 
una exigencia funcional de autoridad que tiende a ser satisfecha por 
la aparicién del rol, formal o informal, consistente en la coordinacién de 
roles y actividades orientados al logro de metas colectivas y al manteni- 
miento del régimen de participacién existente, con el régimen de valores 
implicito. Y observamos que en sus formas més sencillas (érdenes auto- 
validantes), la autoridad es siempre y necesariamente seguida por el aca- 
tamiento, debido a la disposicién real o virtual del grupo a imponer 
determinadas penalidades morales 0 fisicas a los transgresores 0 desviados 
para cumplir con las érdenes autovalidantes. 

Por ultimo, respecto del principio de la dinamica del grupo, lo formu- 
lamos afirmando que los cambios de las condiciones internas y externas 
que se destacaron en la determinacién de los objetivos de un grupo, o 
de su régimen de participacién, tienden a provocar, o bien una adaptacién 
correspondiente en esos objetivos o régimen, o el quebrantamiento de la 
asociacién grupal. Vimos que dichos cambios pueden ser externos, del 
ambiente natural o social del grupo, o internos, relativos a las condiciones 
cuantitativas o cualitativas que afectan su régimen de participacién. Ob- 
servamos después que cuando se producen cambios que afectan ese régi- 
men de participacién del grupo, o bien las funciones de coercién y recom- 
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pensa existente son suficientes para conservar la autoridad, aunque modi- 
ficada, o bien cambia la autoridad o su forma, de modo correspondiente 
al régimen de participacion resultante. . 

Resulta asimismo conveniente, para la claridad de nuestro anilisis 
posterior, resumir, siempre de manera esquematica, las principales conclu- 
siones extraidas de nuestro examen histdrico-antropolégico de los grupos 
primitivos. Podemos condensarlas en dos puntos: 1) las sucesivas dificul- 
tades relativas a las condiciones de participacién en los grupos primarios, 
y las correspondientes etapas sucesivas mediante las cuales se solucionaron 
esas dificultades, y 2) los cuatro aspectos principales referentes a la tran- 
sicion de la tercera etapa, de ordenamiento intergrupal, a la ultima, de 
gobierno supergrupal. Las dificultades mencionadas en el punto 1) y las 
sucesivas etapas de su solucién, fueron enumeradas como sigue: 1.1) cola- 
boracién intragrupal: el problema y proceso de superar el egotropismo 
biolégico cerrado, para poder compartir objetos de valor (al comienzo, 
alimentos) y colaborar en la satisfaccién de intereses mutuos; 1.2) la 
reglamentacién intragrupal: institucionalizacién de la familia y el paren- 
tesco; 1.3) el ordenamiento intergrupal: organizacién de sociedades de 
muchas familias; 1.4) el gobierno supergrupal: institucionalizacién de una 
autoridad por encima de la familia, o territorial, y de un sistema centra- 
lizado de aplicacién de la autoridad. 

El segundo punto, que concierne a los cuatro grandes aspectos de la 
transicién de la tercera etapa, de ordenamiento contractual, intergrupal, 
de la sociedad, a la Ultima, de gobierno supergrupal, se podria indicar, 
también en forma esquematica, como sigue: 2.1) formacién, por acumu- 
lacién de riqueza, de dominaciones patrimoniales econdmicamente capaces 
de financiar a un grupo de acompafiantes; 2.2) aumento de la movilidad de 
personas y bienes, que engendra, aparte de la conquista por pueblos beli- 
eosos, diferenciaciones profesionales en las comunidades y entre ellas, mi- 
graciones a grupos sin vinculos de parentesco y formacién de clientes que 
dependen de los jefes de las comunidades de adopcién, sin lazos de paren- 
tesco con otros linajes; 2.3) la existencia de condiciones naturales, espe- 
cialmente favorables para el establecimiento de grandes y permanentes 
asentamientos organizados de personas, y 2.4) el surgimiento de nuevas 
creencias religiosas, basadas en dioses territoriales y pantribales, vistos 
como dirigentes y protectores directos de la comunidad, o como si Jo 
hicieran por intermedio de los poderes magicos de los reyes, hereditaria- 
mente transmisibles. 

El resumen esquematico de nuestras conclusiones anteriores sobre los 
principales aspectos analiticos e histéricos de los grupos sociales, y de 
las formas elementales de autoridad, sefala con suma claridad la fascina- 
dora correspondencia que existe entre los dos enfoques, que son, respec- 
tivamente, de tipo ontogenético y filogenético. Las caracteristicas actuales 
del grupo, tales como las expresa nuestra definicién y sus seis grandes 
elementos componentes, se encuentran también en el grupo primitivo. Se- 
fialemos sélo que si bien el reconocimiento de pertenencia a un grupo se 
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observa con facilidad en grupos no humanos, la significacion adquirida 
por la comunicacién simbélica en las formas mas primitivas de la inter- 
accion humana destaca el contenido subjetivo de las primeras bandas 
paleoliticas. 

El principio de la estatica del grupo cuenta con todo el respaldo de 
las pruebas prehistéricas y antropolégicas. Mientras persisten las condi- 
ciones externas —ante todo el clima y el estado de las otras comunidades— 
y las internas —niimero de personas en interaccién, y sus roles y habili- 
dades—, las bandas paleoliticas también se mantienen inmutables. La muy 
lenta evolucién cultural del paleolitico, comparada con el ritmo mas veloz 
del neolitico y el mas rapido ain de las primeras civilizaciones, corres- 
ponde a la duracién relativa de cada fase. Lo mismo sucede cuando se 
compara a estas civilizaciones mas o menos estaticas con la helénica o 
la occidental. La base funcional de la autoridad obtiene también una 
confirmaci6n total con la evolucion de sus formas anteriores. Antes de la 
diferenciacién neolitica de las condiciones de participacién segin linea- 
mientos de ocupacién y de status, que engendré una diferenciacién corres- 
pondiente en el régimen de participacién y en la forma de autoridad resul- 
tante, la autoridad no estaba institucionalizada ni era coextensiva del linaje 
y de los roles de la familia. Al mismo tiempo, a las formas prediferen- 
ciadas de la sociedad correspondian formas colectivas de acatamiento, 
por toda la comunidad o linaje, en apoyo de las érdenes autovalidantes 
de lideres carismaticos o de ancianos tradicionales. 

El principio de la dindmica del grupo recibe la misma confirmacién 
empirica de las pruebas histérico-antropolégicas de que se dispone. Las 
cuatro etapas de desarrollo de la relacién de participacién, arriba resumi- 
das, representan cambios fundamentales en la pauta de relaciones de los 
grupos primitivos, debidos a cambios correspondientes en sus condiciones 
externas e internas. El primero y mas importante de tales cambios, la 
humanizacién de los hominidos, se debid, como se ha subrayado, al triple 
proceso que, en torno de la innovacién conductal central de los alimentos 
compartidos en la diada de apareamiento, condujo a la fabricacién de 
herramientas y a la comunicacién simbdélica. Del mismo modo, la regla- 
mentaci6n intragrupal fue el resultado de la exogamia y la solidaridad 
de parentesco; el ordenamiento intergrupal, de las modificaciones contrac- 
tuales de las fraternidades, combinadas con la coordinacién proporcionada 
por las ordenes autovalidantes de lideres carismaticos no institucionalizados. 

Para la comprensién de las formas elementales de autoridad y poder 
tiene suma importancia analizar el proceso de transicién de la tercera de 
las etapas antes mencionadas, el ordenamiento intergrupal, al gobierno su- 
pergrupal, cuarta y altima. Como ya vimos, esta transicién fue en esencia 
el paso de una disposicién contractual inter partes a un ordenamiento 
autoritario super partes. Las sociedades tribales eran igualitarias, y la 
diferenciacién institucionalizada de los status correspondia al sexo y los 
grupos de edades. La jefatura, etapa intermedia, era ya una sociedad dife- 
renciada. Por una parte presentaba la distincién entre el jefe hereditario, 
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su familia y su linaje, y los hombres comunes. Por la otra existian varias 
otras diferenciaciones resultantes de la creciente complejidad social produ- 
cida por la revolucién agricola: el aumento del intercambio, las especia- 
lizaciones econémicas en y entre las comunidades, y la diferenciacién de 
ocupaciones entre magos y guerreros. Lo que impedia que las jefaturas 
tuvieran un sistema centralizado de aplicacién de la autoridad era el hecho 
de que la coercién legitima todavia parecia depender de los vinculos de 
parentesco y del consenso general. La superacién de la barrera familiar 
y la obtencién de una validez supergrupal resulto muy dificil y com- 
pleja, y exigid dos condiciones diferentes y acumulativas. 

Una de ellas es de naturaleza funcional, y consistié en la formacién 
de grupos sociales no relacionados por vinculos de parentesco con los de- 
mas linajes de una comunidad. Ya vimos que esos grupos tenian dos 
origenes opuestos. En algunos casos estaban formados por inmigrantes 
de otras comunidades, que se unian a su comunidad de adopcién como 
clientes de los jefes locales, de quienes dependian por entero y a quienes 
quedaban unidos por lazos de lealtad, en una relacién que se hizo heredi- 
taria segin la regla general de transmisién lineal. Una vez que los cri- 
terios de validez se adoptaron de modo correspondiente a las nuevas condi- 
ciones socioculturales de la era del bronce y de la revolucién urbana, ese 
sistema de clientela permitid la formacién de un cuerpo de ejecuto- 
res de las decisiones de la autoridad. El segundo origen de los grupos 
no unidos por relaciones de parentesco con otros linajes de la comunidad 
fue la conquista de comunidades campesinas por bandas belicosas de 
pastores o montafieses. En ese caso el proceso fue inverso. Los intrusos 
no eran clientes dependientes de los jefes locales, sino que se convirtie- 
ron en una aristocracia gobernante, y la autoridad militar de los jefes 
conquistadores adquirié un cardcter institucional y sagrado, de acuerdo 
con creencias religiosas que se consideraran mas adelante. En ambos casos 
la autoridad del jefe adquiria condiciones para su aplicaci6n sistematica e 
institucionalizada. Si recordamos nuestro estudio anterior de la estructura 
de la autoridad (en el capitulo 3, seccién III), veremos que equivalia a 
completar y poner en condiciones de funcionamiento el sistema de auto- 
ridad en el sistema social. Como vimos entonces (cf. en especial figura 1), 
el flujo de entrada-salida de érdenes del gobernante a los gobernados, y el 
respaldo de éstos a aquél, se realizan por mediacién de los funcionarios, 
quienes ejecutan las decisiones, llevan a cabo servicios ptblicos y recaudan 
los impuestos. 

La segunda de las dos condiciones acumulativas es de naturaleza axio- 
légica, y consistid en la formacién de una base religiosa para la validez 
del gobernante. El desarrollo cultural de los primeros tabies sexuales, que 
condujeron a practicas exogdmicas, provocé la formacién del sistema de 
familia y proporcioné la base para la organizacién institucional de las 
sociedades primitivas, hasta llegar al plano de la tribu. Como vimos, el 
posterior desarrollo sociocultural en el proceso de organizacién politica 
ya no podia basarse en los valores del sistema de familias. La autoridad  
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superior a la familia necesitaba una validez que estuviese por encima de 
ésta. La base de esta nueva validez la proporcionaron las nuevas creencias 
religiosas modeladas junto con el proceso de transicién de las condiciones 
neoliticas a los comienzos de la urbanizacion. 

Como vimos en los dos ejemplos tipicos de la Mesopotamia y Egipto, 
las corporaciones sacerdotales, en nombre de los nuevos dioses, o los reyes 
deificados, como encarnacién del dios, pudieron establecer un sistema sa- 
grado en el cual la magia de la propiciacién de la benevolencia de los 
dioses respaldaba, al mismo tiempo, la funcién ordenada de la organiza- 
cién politica y el funcionamiento ordenado de los elementos naturales. 
En sus origenes, la civilizacién es en esencia un sistema cerrado, sagrado 
y finalista, de propiciacién manipulatoria de los dioses mediante los pode- 
res mdgicos, hereditarios, de sacerdotes o reyes de origen divino, para 
mantener el orden fisico y moral, la vida individual y social, y, en el otro 
mundo, la inmortalidad de las almas. 

CREENCIAS BASICAS DE LA ORGANIZACION POLITICA 

Entre los distintos aspectos interesantes que se podrian sefalar en las 
creencias basicas de la organizacién politica me limitaré, para los fines 
de este trabajo, a una breve referencia a tres de ellos: 1) la coextensi- 
vidad de las creencias en hechos y valores, y por lo tanto, en lo que 
concierne a la autoridad, de la validez y el poder; 2) la coexistencia de 
dos sistemas de causalidad no relacionados entre si, y 3) cierta corres- 
pondencia entre el origen de la organizacién politica y algunas discordan- 
tes teorias explicativas. 

La coextensividad de las creencias en los hechos y en los valores es, 
como lo mostré Lévy-Bruhl (1921), una de las caracteristicas bien cono- 
cidas del pensamiento primitivo. Reside en un pansustancialismo que ve 
todos los acontecimientos, fisicos o morales, como producidos por una 
entidad activadora sobrenatural. Ya se sefialé que esta manera de pensar 
pasé del animismo demonistico paleolitico a las divinidades femeninas 
neoliticas, y luego a los grandes dioses de las primeras religiones. Como 
hizo observar Frankfort (1966) respecto de los egipcios, su visién de la 
realidad presentaba un continuo cosustancialista, desde Nun, las aguas 
abismales indiferenciadas, hasta los dioses nacidos de ellas, la naturaleza 
y el hombre. Era como si existiese una sustancia divina eterna que adop- 
tara todos los estados y formas, sin contornos claros y de una manera que 
permitiese manifestaciones inconsistentes, en tanto que varias de dichas 
formas serian permanentes, correspondientes a los dioses y a los fenéme- 
nos naturales y morales regulares. Las propiedades inherentes a estas for- 
mas permanentes serian la causa de los hechos morales y de los naturales. 
De ahi la reglamentacién de los asuntos sociales por medio de cualidades 
innatas, entre ellas los poderes magicos hereditarios de sacerdotes y reyes 
divinos. 

e
e
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Se hace necesario sefialar, pues, que la base religiosa de la validez 

de los gobernantes, fundada en su capacidad magica para asegurar la dis- 

posicién de los dioses a conservar el orden natural y social, no era una 

estratagema politica de sacerdotes y reyes. Por el contrario, el surgimiento 

y desarrollo de esas creencias religiosas permitié, dadas otras condiciones 

objetivas (como, en especial, la formacion de una capa intermedia de fun- 

cionarios), la evolucién politica hacia la autoridad y el poder supergru- 

pales. Y debido a la naturaleza de esas creencias, que atribuian la misma 

causa divina a hechos y valores, la autoridad para gobernar se hizo coex- 

tensiva del poder para hacerlo. La vision magica de la realidad, de las 
primeras civilizaciones, les impidié distinguir entre la validez politica y 
el poder politico, y entre la lealtad y el acatamiento. Ello no significa 

que no se empleara la fuerza, y a menudo con éxito, para derribar, por 

revolucién o conquista, a un gobernante legitimo. Como veremos mas 

adelante, esas civilizaciones tenian un doble sistema de causalidad, sin 

vinculaciones entre si. Pero la afirmacién anterior significa que las revo- 
luciones y conquistas fueron siempre la expresién de una creencia en los 
poderes magicos innatos, y por consiguiente en la autoridad del dirigente 
en cuestin. Si tenia éxito, ello demostraba la superioridad de los poderes 
magicos del triunfador sobre el jefe derrotado. 

El segundo aspecto a que me referiré en pocas palabras se relaciona 
con la mencionada dualidad de sistemas de causalidad sin vinculaciones 
entre si. Entre otras formas de pensamiento primitivo, las primeras civi- 

lizaciones conservaron el dualismo inconexo de su explicacién causal. Exis- 

tia una comprensién de la causalidad, usada en forma tematica y pragma- 

tica, para fines cotidianos practicos. Se trataba de la adaptaciOn sensata, 

por el Homo faber, de los medios a los fines, segiin las relaciones de de- 

pendencia observadas, de los consecuentes respecto de los antecedentes, lo 
cual permitié la fabricacién de herramientas, su uso y perfeccionamiento 

adecuados, y el desarrollo de todo tipo de capacidades, incluida la ingenie- 
ria, la medicina y la mecanica. Y existia una causalidad metafisica, de 
naturaleza magico-religiosa, que ofrecia la explicacién dltima de todas las 
cosas, incluida la causalidad basada en la sensatez, pero que no se vincu- 

laba con ésta por ninguna relacién observable en el plano empirico o ana- 

liticamente coherente. Como en la actualidad, para ganar batallas los ge- 

nerales confiaban en las armas de sus ejércitos, el niimero de sus soldados 

y otros factores objetivamente efectivos. Pero la victoria la daban los 

dioses, segiin la mayor fuerza magica de los sacerdotes y del rey de los 
vencedores. Este doble sistema de causalidad proporciona otro ejemplo 
—asi como el cimiento religioso de la autoridad antigua— del principio 

analizado en el capitulo 1 (apartado 2, altimo tema): la dependencia mu- 

tua del régimen de participacién y el de valores. La diferenciacién de la 

sociedad neolitica, en su proceso de transicién a la civilizacion, establecié 

un nuevo régimen de participacién, con el rey y los sumos sacerdotes en 

la cispide, los funcionarios en el medio y los campesinos en la parte in- 

ferior. El régimen de valores seguia un rumbo concomitante y de relacién  
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reciproca con el surgimiento y desarrollo de creencias centradas en la cau- 
salidad magico-religiosa de los dioses y en los medios magicos para pro- 
piciarlos. 

El tercer y ultimo aspecto que también me agradaria comentar con 
rapidez se refiere a la comparacién de nuestro examen histérico-antropo- 
légico sobre la formacién de la autoridad primitiva, con algunas teorias 
discordantes acerca de la naturaleza y origen de la organizaci6n politica. 
No me propongo analizar, ni siquiera en forma sumaria, todas las teorias 
examinadas en el comienzo del capitulo 3 (seccién I). Sdélo deseo referirme, 
ante todo, a las distintas concepciones del equilibrio y a las teorias fun- 
cionalistas, por una parte, y a las del conflicto por la otra. En segundo 
lugar comentaré las teorias y controversias de los contractualistas acerca 
del estado de naturaleza. 

Como lo estudiamos con mayor extensién en el apartado I del capitulo 
3, la oposicién central entre los teéricos del equilibrio y los funcionalistas, 
por una parte, y los del conflicto por la otra, consiste en el hecho de que 
los primeros entienden la autoridad como una exigencia fundamental de 
cualquier sistema social, que proporciona su funcién de obtencién de obje- 
tivos, en tanto que las teorias del conflicto ponen el acento en la dominacién 
de los gobernados por los gobernantes como hecho fundamental de cual- 
quier sistema politico. Respecto de esa controversia resulta interesante 
observar que nuestro anterior andlisis de la asociacién grupal y el examen 
posterior de la formacién de la autoridad en los. grupos primitivos respal- 
dan ambos puntos de vista como parcialmente ciertos. Nuestro estudio 
analitico de la autoridad en el grupo social nos llevé a la misma conclusién 
que a los funcionalistas. Y el examen histérico-antropolégico mostré que 
la autoridad primitiva se basaba en drdenes autovalidantes. Con la tran- 
sicién del ordenamiento intergrupal al gobierno supergrupal, la autoridad 
ya no se basa en érdenes autovalidantes, sino que se considera otorgada, 
bien por la naturaleza divina del rey, bien por sus poderes magicos sagra- 
dos y por la capacidad resultante de ofrecer proteccién divina. Pero en 
confirmacién del punto de vista del conflicto vimos, por otra parte, que 
en cuanto se logra la asociacién superior ‘a la familia, es decir, una verda- 
dera organizacién politica, queda suprimida la anterior igualdad de las 
sociedades tribales y en su lugar nace una sociedad profundamente dife- 
renciada, cuyos miembros superiores son de naturaleza divina o casi divina, 
en tanto que las capas inferiores no poseen derechos, y ni siquiera realidad 
ontolégica propios, porque su alma no es inmortal por nacimiento, sino 
que sdlo llegaré a serlo por dispensa del rey divino. Esta reconciliacién 
parcial de tales puntos de vista contrarios es un ejemplo que confirma mi 
afirmaci6n anterior en ese sentido, a saber: que sdlo una sintesis superior, 
que llevase a un modelo conflicto-funcionalista, podia ofrecer una repre- 
sentacion adecuada del fenémeno de la sociedad. 

Ahora hay que decir una iltima palabra acerca de las teorias y con- 
troversias de los contractualistas acerca del estado de naturaleza. La cues- 
tién consiste ante todo, en saber si el hombre precede a la sociedad, como 
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sugeririan estos ultimos en distintas formas, o si la sociedad precede al 
hombre o es coetanea de él. Si dejamos a un lado las terminologias tauto- 
légicas (por definicion, la sociedad humana no puede ser anterior a la 
existencia de seres humanos), en términos antropolégicos, como ya lo 
vimos, los hominidos evolucionaron hacia la humanidad dentro de la so- 
ciedad prehumana de las bandas de primates. Por lo tanto, en cierto sen- 
tido, pruebas bioantropolégicas posteriores confirmaron la concepcion de 
Aristételes y de los partidarios de la sociabilidad natural del hombre. Pero 
resulta de interés destacar que la intuicién de Rousseau, de un état naturel 
contractual, caracterizado por la igualdad —en contraste con las desigual- 
dades impuestas por la sociedad—, asi como el estado de Hobbes, de guerra 
universal presocial —en contraste con el orden autoritariamente impuesto 
en la sociedad—, corresponden a caracteristicas salientes de la transicion 
de los ordenamientos preautoritarios, de la etapa de ordenamiento inter- 
grupal, a la etapa de gobierno supergrupal basado en la autoridad. En rigor, 
las sociedades sin una autoridad centralizada imponible eran, por una parte, 
sociedades igualitarias, en tanto que por otra parte la inexistencia de una 
jurisdiccién politica propiamente dicha hacia que tales sociedades fueran 
constantemente arrasadas por la guerra entre grupos. 

 



  

a 
Andlisis de sistemas 

I. INTERCAMBIOS 
INTERSOCIETALES 

LOS PROBLEMAS EN MATERIA DE CONCEPTOS 

Ahora podemos avanzar en nuestro analisis del sistema de gobierno si lo 
encaramos como un subsistema social que por una parte recibe ciertas 
entradas de otros subsistemas sociales y les proporciona sus propias salidas 
basicas, y por otro lado es en si mismo un sistema que consiste en un flujo 
de entradas y salidas internas. Esta forma de andlisis de sistemas que cons- 
tituye un enfoque que ya adoptamos en el capitulo 1, en nuestro intento 
de obtener una concepcién general de la sociedad, someter4 nuestra inves- 
tigacién de este momento a dos pardmetros de referencia: el andlisis de 
sistemas de la sociedad en su conjunto y el del subsistema social que es el 
sistema politico. 

El primer punto antes mencionado nos retrotraera al estudio de los 
intercambios societales y a nuestro analisis anterior de los principales pun- 
tos de vista que se presentaron al respecto, en especial la destacada contri- 
bucién de Talcott Parsons. El segundo punto nos lleva al examen de siste- 
mas de la organizacién politica, que representa uno de los rasgos mas 
salientes, si no el mas importante, del anilisis politico contemporaneo, y 
por lo tanto al estudio de las concepciones precursoras de David Easton 
(1965a y 1965b), y de su complementacién por Gabriel Amond y G. B. 
Powell (h) (1966). 

Consideremos primero el proceso de intercambio social y la posicion 
en él del sistema de gobierno. Para ello resulta aconsejable recapitular en 
pocas palabras nuestras conclusiones del capitulo 1. Como vimos enton- 
ces, la sociedad esta compuesta por cuatro planos estructurales: el cultural, 
el de participacién, el politico y el econdmico. Cada plano es el lugar ana- 
litico de un subsistema del conjunto, y cada subsistema es por si mismo un 
sistema complejo, con sus propios subsistemas. Cada uno de los planos 
estructurales es, en términos analiticos, el lugar de produccién y distribucién 
de algunos de los objetos de valor societales basicos. En el plano cultural, 
el subsistema correspondiente produce y distribuye creencias (facticas, de 
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valores y normativas) y simbolos. En el de la participacién se produce y 
asigna, por medios afectivos, evaluativos o lidicos, actores, roles y status. 
En el plano politico, érdenes. En el econédmico, mercancias. A cada una 
de estas clases de objetos de valor corresponde un medio especifico, tanto 
para su eyaluacién como para su intercambio. La cultura, el prestigio, el 
poder y el dinero son, respectivamente, el medio especifico para cada uno 
de los cuatro planos estructurales. Ademas existe un quinto medio, secun- 
dario —la influencia— que es un medio de medios y nace como consecuen- 
cia de la naturaleza intercambiable de los objetos de valor de los distintos 
planos y, por consiguiente, de los distintos medios. 

Vimos, asimismo, que la sociedad presenta dos dimensiones. En sen- 
tido “horizontal” es un sistema de los cuatro subsistemas antes mencionados. 
En el “vertical” tiene dos niveles de “profundidad”: el de situacion, que 
es el lugar analitico, en cada subsistema, de su respectivo régimen, y en 
la sociedad en su conjunto, del régimen social; y el nivel de la accién, 
que es, en términos analiticos, el lugar donde se produce en realidad la 
interaccién social. Cada subsistema proporciona a los otros (intercambios 
limitrofes) sus objetos de valor, y les exige a su vez otros. Por otra parte, 
en cada subsistema existe una constante interrelacién (intercambios o tran- 
sacciones verticales) entre las estructuras de sus respectivos regimenes y 
el proceso corriente de intercambio de objetos de valor. En tanto que el 
régimen del subsistema reglamenta sus procesos de intercambio, éstos, como 
se analizé en el capitulo 2, afectan y cambian el régimen, por incremento 
o en forma dialéctica. Debido al principio de congruencia que relaciona 
entre si a los cuatro planos estructurales, los cambios en el régimen de 
uno de los subsistemas afectan a los otros, y producen en ellos un cambio 
congruente o sufren una regresién a su estado anterior, cuando no se de- 
rrumba la integracién de la sociedad, como podria suceder en el caso de 
una tercera alternativa. 

Ahora nos ocuparemos de los intercambios limitrofes entre subsiste- 
mas, en especial con referencia al sistema politico. Segin nuestra recapi- 
tulacion anterior, sabemos que éste proporciona ordenes a los otros subsis- 
temas, en la forma de las distintas decisiones de las autoridades, o, en 
periodos de perturbacién, en la forma de mandatos en pugna por el mando 
supremo. A cambio de ello, el sistema politico recibe de los otros subsis- 
temas sus respectivos objetos de valor basicos: actores, roles y status, del 
de participacién; creencias y simbolos, del cultural; mercancias, de la eco- 
nomia. Dichos intercambios se hacen a la vez en términos de los objetos 
de valor basicos y sus respectivos medios: intercambios de dinero, poder, 
cultura o prestigio entre si. Y son, a la vez, intercambios de objetos de 
valor o medios reales, o de compromisos respecto de su futura disponibi- 
lidad, como ocurre, en los intercambios econémicos, con el caso del crédito. 

El concepto y la practica del crédito son también aplicables, aunque 
no con la misma exactitud (debido a la naturaleza mas cualitativa que 
cuantitativa de los objetos de valor en cuestién), al intercambio de com- 
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promisos relativos al poder, la cultura y el prestigio. Las alianzas y los 

tratados de defensa mutua, tanto entre partes del mismo pais, como entre 

dos o mas paises, son ejemplos tipicos del crédito politico. El crédito social 
consiste en expectativas exigibles de prestigio o deferencia, debidas, bien 
a situaciones adscriptas, como la de heredero de una posicién social, o a 
distintas formas de intercambio, en el plano de la participacion o entre 
limites. En el primer caso son tipicas las obligaciones que resultan de 
favores y regalos, por medio de los cuales el donante obtiene un crédito 
social, pagadero en deferencia o en regalos y favores como contrapartida. 
El crédito social por intercambios entre limites es la forma habitual de 
movilidad ascendente de la participacién, para personas que provienen de 
bajas situaciones de prestigio pero poseen mas riqueza de otros medios. 
Esa es la forma habitual en que los politicos, funcionarios, intelectuales u 
hombres de negocios exitosos o de importancia recién adquirida, prove- 
nientes de clases o status inferiores, se abren paso hasta llegar a los circu- 
los exclusivos de las clases superiores. El crédito social se acumula a 
cambio de poder, dinero o cultura, y mas tarde se lo emplea para conso- 
lidar al actor en ascenso en una posicién de status mas elevado. 

Del mismo modo, el crédito cultural consiste en la obtencién de expec- 
tativas relativamente exigibles, de status 0 desempefo culturales, ya sea 

por intercambios interculturales o limitrofes. La forma mas corriente de 
los intercambios interculturales de expectativas culturales exigibles, por 
ejemplo entre poetas y misicos, consiste en recitar o ejecutar la obra de 
un autor por otro del mismo status cultural relativo. El crédito cultural, 

como el econdmico, se sigue de la solvencia calculada del portador. Las 
personas conocidas como adineradas tienen crédito financiero, del mismo 
modo que las conocidas como cultas poseen crédito cultural. Esto explica 
el gran publico que retinen famosos artistas o disertantes, la amplia y 
rapida venta de libros de escritores famosos, etcétera. Los intercambios 
de crédito cultural entre limites son tan habituales como en el caso del 
crédito social, siendo el més comin el de los que se realizan entre hombres 
influyentes por su dinero, prestigio y poder, y las personas con influencia 

cultural, en el tipo de relacién mecenas-poeta, 

INTERCAMBIOS SOCIETALES 

Esta comprensién circular de los intercambios societales y su aplica- 
cién al sistema politico, en sus intercambios limitrofes asi como en sus 
flujos internos, se debe ante todo a la contribucién de Talcott Parsons. 
En el capitulo 1 ya analizamos las concepciones generales de éste, y su 
visién de la sociedad. Ahora ofreceremos una breve referencia critica a 
sus ideas sobre el sistema de gobierno, a fin de ver hasta qué punto con- 
cuerdan con lo que se estudié hasta aqui. 

  

 



  

  

  

  

  

146 HELIO JAGUARIBE 

Cuapro 17 

Cuadro de Parsons, de 

LOS MEDIOS COMO SANCIONES 

Componentes 
de medios e 

Medios intercambios Mensajes 
encontrol\ — reciprocos __Cédigos (sanciones) Tipos 

Serene? Principio Norma de Factores Productos de sancién 
de valor coordinacién | controlados | controlados |y de efecto 

L ‘uente y Posting 3 
Compromisos Jornales emanda de | Nesativo i : egativo in- 

Coherencia consumidores tencional 
Integridad de esquemas Cisne 

Justificacién | Exigencia SC center? 
de lealtades | de lealtades | ™S08) 

I 

Compromisos | Compromiso 
con asocia- con valores 
cién va- comunes 

I lorada L ree fe: 
‘ Solidaridad Consenso tenciona 

Influencia (Persuasién) 

Decisiones Apoyo 
politicas politico 

Exigencias Responsa- 
de interés bilidad de 

I| liderazgo Negativo 
cS ’ situacional 

Pod Efectividad | Soberanfa (Obtencién 
Control Control de de acata- 
de la recursos miento) 
productividad | fluidos A 

A 

‘Capital G| Compromiso 

de servicios Positivo si- 
Dinero | Utilidad Solvencia tuacional 

Expectativa, b (Incentivo) 

Trabajo §_ L} de bienes_ L             

Fuente: Talcott Parsons, The Political Aspect of Social Structure, pag. 111, Fig. 3, 
en David Easton (comp.), Varieties of Political Theory, op. cit. 
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Los estudios politicos de Parsons, dispersos en parte en sus escritos 
sociologicos, se encuentran en especial en trabajos mas recientes! y en su 
aporte a Varieties of Political Theory, Easton (comp.) 1966. Sus puntos 

de vista son en esencia una aplicacién de su concepcién de los cuatro sub- 
sistemas fundamentales (de mantenimiento del esquema, integrador, adap- 
tativo y de logro de objetivos) a las posiciones y funciones del sistema 
politico (subsistema de logro de las metas) en la sociedad. El sistema 
politico recibe de la economia (subsistema adaptativo) recursos y propor- 
ciona movilizacion. Del subsistema integrador recibe respaldo y proporciona 
movilizacién. Del subsistema de mantenimiento del esquema, el sistema 
politico recibe legitimacién y ofrece codificacién. En definitiva se trata de 
intercambios de medios, en funcién de un principio de valor y de una norma 
coordinadora, segtn los cuales los factores y productos proporcionados por 
eada uno de los subsistemas son controlados por los otros. 

Seria ajeno a la naturaleza de este estudio intentar una valoracién 
detallada o sistematica de las concepciones de Parsons sobre los intercambios 
limitrofes del sistema politico. Permitaseme presentar sdlo comentarios 
basicos que dejen en claro, después, lo que se ha conservado o cambiado 
del esquema parsoniano, y por qué se lo conservé o cambié, en el panorama 
que presenta este libro. Por supuesto, el primer punto que es preciso su- 
brayar se refiere al tipo de subsistemas adoptados por Parsons. Eso ya 
se analizé en el capitulo 1. Los subsistemas de Parsons estan analiticamente 
justificados en un alto nivel de abstraccién. Como afirma él mismo, las 
funciones estructurales cumplidas por sus subsistemas son necesarias en 
cualquier sistema integrado y autoadaptable. Si bien resulta util para 
estudios que tratan de distintos planos de la realidad, es mas conveniente, 
en el caso de estudios empiricos de un nivel o realidad espetificos, como 
por ejemplo las sociedades humanas, usar las categorias inmediatamente 
aplicables a ese nivel. En lo que respecta a la sociedad, las cuatro funcio- 
nes o planos estructurales de que esta compuesta, en lugar de las categorias 
generales, demasiado abstractas de un posible sistema autoadaptable, ga- 
narian mucho si se los denominara por sus funciones societales especificas: 
la cultural, la de participacién, la politica y la econdémica. 

El segundo punto que me agradaria examinar en breves lineas se 
refiere a la concepcién de Parsons sobre el intercambio de medios entre 
el sistema politico y los otros subsistemas. Por lo que respecta a los medios, 
ya se explicd por qué se considera que la cultura y el prestigio son los 
medios correspondientes a los intercambios culturales y de participacién. 
La influencia no es un medio primario, sino secundario, que resulta del 
control e intercambiabilidad de cualquier otro medio primario. Por lo 
que concierne a los principios de valor, parece que la integridad y la efec- 
tividad no son lo bastante representativas de sus respectivos sistemas de 

1 Sobre el concepto de influencia, Public Opinion Quarterly, xxvu, 1963, pagi- 
nas 37-62; sobre el concepto de poder politico, Proceedings of the American Philoso- 
phical Society, cvu, n? 3, pags. 232-262; “Evolutionary Universals in Society”, en 
American Sociological Review, xxx, junio de 1964, pags. 339-357.    
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valor. La integridad es el principio de valor de valores de accién, que sin 
embargo no agotan el sistema cultural, el cual contiene creencias y sim- 
bolos que nada tienen que ver con aquélla. Lo comun a todas las creencias, 
a fin de merecer que se crea en ellas, y lo comin a todos los simbolos, 
para ser significativos, es la validez. A la efectividad pueden aplicarsele 
las mismas restricciones. Es también la caracteristica de varias relaciones 
no politicas, como las fisicas, sometidas a la ley de causalidad. Y muchas 
relaciones politicas no se encuentran sometidas a la efectividad, como las 
vinculadas con actos no efectivos de situaciones: la violacién de una ley 
o del orden legal, o, a la inversa, la adaptacién de una conducta a sus 
normas legales, a despecho de su inefectividad material. El principio de 
valor del poder es su cardcter obligatorio, efectivo o no, y por lo tanto 
su obligatoriedad. En cuanto a las normas de coordinacién, el consenso 
parece ser un caso particular de la coordinacién de participacién. En 
varios regimenes de participacién, si bien las clases negativamente discri- 
minadas conservan su pertenencia al grupo, se oponen al régimen a pesar 
de mantener una suficiente solidaridad con el sistema. El consenso, pues, 
no es siempre la norma de coordinacién de la solidaridad, dado que un 
reglamento puede conservarse a despecho de la disensién. La reglamenta- 
bilidad, entonces, debe ser reconocida como la norma de coordinacién. 

Ficura 2 

FLUJO DE INTERCAMBIOS SOCIETALES 
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Una iltima observacién acerca de los puntos de vista de Parsons en 
cuanto al intercambio de medios se referiria a la necesidad de correla- 
cionar cada medio con las funciones esenciales o fundamentales que con- 
cede a la demanda y a la oferta. En ese sentido, como se vera mas adelante, 
yo sugiero un flujo distinto de funciones y una clasificacion diferente de 
los respectivos tipos de sancién. ; 

Ahora se puede pasar al analisis directo de los intercambios societales 
y presentar un cuadro alternativo de ellos, en consonancia con los princi- 
pales puntos antes indicados. 

En el plano mas general, el cuadro nos ofrecera un doble flujo de 
intercambios de cada uno de los subsistemas a los otros, incluidos los 
objetos de valor fundamentales de cada sistema y su respectivo medio. La 
figura 2, de la pagina 148, constituye una representacion grafica de los 
intercambios. 

Los cuatro grupos de objetos de valor basicos, y sus respectivos medios, 
mas el contenido implicito de influencia que contiene cada medio, inter- 
cambiado como se indica en la figura 2, si bien incluyen, en forma ge- 
neral, todos los tipos de objetos de valor producidos en cada subsis- 
tema, abarcan en esencia los indispensables para el funcionamiento de los 
otros subsistemas. O sea, para decirlo de otra manera, que mientras el 
flujo entrada-salida de los intercambios intrasocietales incluye, en princi- 
pio, todos los objetos de valor disponibles, es un proceso orientado al 
intercambio, entre limites, del tipo de objetos de valor esenciales que cada 
subsistema necesita de los otros para cumplir con sus funciones societales. 
De modo que los intercambios limitrofes entre el subsistema cultural y 
el de participacién consiste, en esencia, en la entrada, en el primero, de 
formuladores y divulgadores de creencias y simbolos, asi como de creyentes 
(actores culturales), y en la salida, hacia el segundo, de valores integra- 
dores. Los intercambios limitrofes entre el subsistema cultural y el sistema 
politico consisten, en esencia, en la entrada, en el primero, de la aplicacién 
de valores, y en la salida de legitimidad al segundo. Entre los subsistemas 
cultural y econémico, el intercambio consiste en la entrada al primero de 
elementos de instalacién y funcionamiento, y en la salida al segundo de 
institucionalizacién y orientacién cientifico-tecnolégica (o miagico-religio- 
sa). El subsistema de participacién recibe del cultural valores integrado- 
res y le proporciona formuladores, divulgadores y creyentes. Entre los 
subsistemas de participacién y el politico, las entradas del primero al se- 
gundo son de orden interno y defensa exterior; las salidas son formulado- 
res de decisiones, ejecutores y gobernados (actores politicos). Entre los 
subsistemas de participacion y econdmico los elementos de consumo son 
las entradas del primero al segundo, y los controladores, gerentes y tra- 
bajadores (actores econdmicos) las salidas del segundo al primero. La 
entrada al sistema politico desde el sistema cultural es la legitimidad, y su 
salida de él es la aplicacion de valores. Su entrada desde el subsistema de 
participacién son los formuladores de decisiones, los ejecutores de deci-    
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siones y los gobernados, en tanto que su salida a él son el orden interno 
y la defensa exterior. Entre el sistema politico y la economia, el intercam- 
bio limitrofe es de entrada de solvencia del primero a la segunda, y de 
salida, de aquél a ésta, de orden legal y servicios piblicos. Los intercam- 
bios limitrofes de la economia con el sistema cultural consisten en entradas 
de institucionalizacién desde éste, asi como de orientaci6n cientifico-tecno- 
logica, y en la salida de elementos de instalacién y funcionamiento, Entre 
la economia y el sistema de participacién hay una entrada en la primera 
de elementos de controladores, gerentes y trabajadores, y una salida hacia 
el segundo de elementos de consumo. Por ultimo, los intercambios entre 
la economia y el sistema politico abarcan entradas de orden legal y servi- 
cios publicos en la primera, y salidas de solvencia. 

Estos intercambios tienen representacién grafica en el cuadro 18, 
pagina 150. 

Los intercambios arriba descriptos cumplen una necesidad funcional 
fundamental de los subsistemas receptores, en tanto que al mismo tiempo 
trasladan de cada uno de los subsistemas los objetos de valor en ellos ° 
producidos. Como lo sefialé Parsons con agudeza (cf. op. cit., pags. 110 
y sigs., y fig. 3), los intercambios entre limites se encuentran sometidos 
a un principio de valor y a una norma de coordinacién especificos, y pro- 
porcionan un tipo particular de sancién o efecto. Si introducimos los cam- 
bios mencionados, por los motivos antes aducidos, llegamos al cuadro 19, 
pagina 152. 

Este cuadro es lo bastante claro para ser entendido sin el agregado 
de explicaciones. Sélo comentaré, en muy pocas palabras, las funciones 
pedidas-ofrecidas y los tipos de sancién y de efectos proporcionados por 
cada medio y sus correspondientes objetos de valor, y ademas, en cada 
caso, el contenido implicito de influencia. El subsistema cultural necesita 
la funcién del desempefio para exhibir y encarnar sus creencias y simbolos, 
y dicha funcién es desempefiada por actores culturales proporcionados por 
el subsistema de participacién. Necesita ser puesto en vigor por alguno 
de sus valores fundamentales, proporcionados por el poder. Y medios de 
funcionamiento, obtenibles con dinero. El subsistema de participacién ne- 
cesita respetabilidad, para conservar su norma reglamentaria, que se obtiene 
mediante la cultura. Con el mismo fin, necesita ademas seguridad, pro- 
porcionada por el poder, y medios de subsistencia, obtenibles con dinero. 
La capacidad para mantener la obligatoriedad, dependiente de la soberania, 
exige legitimidad de la cultura, apoyo del subsistema de participacién y 
solvencia financiera. La solvencia, por ultimo, es una norma que depende 
de la racionalizacién? por la cultura, en su relacién con el medio natural 

2 Racionalizacién se usa aqui en el sentido que le da Manheim, como funcién 
de proporcionar credibilidad y justificacién. Puede realizarse por medios magicos. 
Pero estA sujeta, como cualquier funcién social, a las exigencias de efectividad. Ese 
es el motivo del desplazamiento del pensamiento magico por el racional, para los fines 
de la validacién. 
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Cuapro 19 
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y humano; del trabajo, para elaborar mercancias; del orden, para coor- 

dinar la accién y conservar sus resultados. En estos intercambios de fun- 

ciones basicas, cada uno de los subsistemas lleva, con su medio y objetos 

de valor especificos, y su influencia inferida, los tipos de sancién y de 

efecto indicados en el cuadro precedente: validacion cultural, integracion 

social, ordenacién politica y utilizacion econdémica. 

Il, EL SISTEMA 
POLITICO 

LOS PUNTOS DE VISTA DE EASTON 

La introduccién de la categoria de sistemas en la ciencia politica es la 

manifestacion mas reciente de la expansién de las concepciones estructu- 

rales en las ciencias sociales. David Easton, “el primer experto en ciencias 

politicas que analiz6 la politica en términos explicitos de sistema”,® hizo 

esa primera contribucién en una sucesién de tres libros. Segin la opinion 

de Easton, The Political System (1953) “trataba de presentar la defensa 

de una teoria general en la ciencia politica. El segundo, A F ramework for 

Political Analysis (1965a) , establecié las principales categorias en términos 

de las cuales me parecié que se podia desarrollar una teoria asi. En el 

libro actual (A Systems Analysis of Political Life, 1965b), la tarea con- 

sistiré en poner en funcionamiento la estructura de conceptos y, al hacerlo, 

detallarlos atin mas, de modo que se los pueda aplicar con facilidad a las 

situaciones empiricas”. 

Easton entiende el sistema politico “como las interacciones por medio 

de las cuales se asignan autoritariamente valores a una sociedad” (1965a, 

pég. 21). 
El sistema politico es abierto y autoadaptable, y funciona dentro de 

un ambiente. Este ambiente es doble: 1) el intrasocietal, que incluye los 

sistemas ecolégico, biolégico, el de la personalidad y el social; y 2) el 

extrasocietal, que abarca la politica internacional, los sistemas ecolégico 

y social internacionales. 

Entre los rasgos salientes del sistema politico, Easton sefiala dos as- 

pectos. Por una parte, es un sistema de procesos de intercambios y trans- 

acciones. Los intercambios son relaciones bilaterales con el medio. Las 

transacciones son movimientos de una direccién a la otra, dentro del siste- 

ma politico. Por otra parte esta sometido a perturbaciones y tensiones, 

que pueden ser disgregadoras de su equilibrio y exigir reacciones compen- 

satorias del sistema, si quiere impedir su propia fragmentacién. Las per- 

turbaciones son influencias del ambiente, que pueden ser favorables o 

3 Cf. Almond, 1966, pag. 25. 
4 Easton, 1965, Prefacio, pag. vu. 
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forzar el sistema. Las tensiones son efectos internos que resultan de llevar 
las variables esenciales mas alla de su punto critico. 

Las componentes del sistema politico son 1) entradas; 2) conversio- 
nes de demandas, y 3) salidas. 

Los ingresos abarcan 1.1) demandas y 1.2) apoyos. Las demandas 
son expectativas formuladas y dirigidas a las autoridades. Si bien en 
cualquier sistema politico, en cualquier momento, existen innumerables 
deseos y expectativas, la mayoria no llega al nivel social de formulacién 
efectiva. En cuanto lo hacen, se convierten en demandas. El segundo tipo 
de entradas en un sistema politico son los apoyos, orientados hacia ciertos 
objetos politicos, con contenido positivo o negativo. Las demandas son 
posibles fuentes de tensién para un sistema. Pueden provocar tensiones de 
volumen cuando son mas que las que el sistema puede satisfacer. Las ten- 
siones de contenido pueden ser provocadas por la falta de tiempo disponible 
para satisfacer las demandas. Otras tres fuentes de tensién son la compleji- 
dad en las demandas de cumplimiento dificil, la litigiosidad en las que se en- 
cuentran en pugna con el sistema o sus caracteristicas predominantes, y el 
drenaje de recursos limitados, en el caso mencionado. 

; Los apoyos pueden ser positivos o negativos, de actitud o activos, 
abiertos ° encubiertos. Expresan las reacciones positivas y negativas de 
la comunidad politica hacia ciertos objetos. Estos objetos son las autori- 
dades, el régimen y la propia comunidad politica. Las autoridades abarcan 

las capas superiores e inferiores de quienes adoptan e instrumentan deci- 
siones politicas. El régimen incluye valores, normas y el sistema de 
autoridad. 

; El proceso de conversién consiste en las formas en que el sistema 
politico _usa sus recursos, incluidos los apoyos, para rechazar, satisfacer 
o modificar las demandas dirigidas a las autoridades. En lo fundamental 
estas demandas son tratadas en cuatro formas diferentes. 1) A algunas se 
las encara de manera directa, positiva o negativa, como por ejemplo cuan- 
do se ofrecen o niegan puestos. 2) Otras; la mayoria, son convertidas antes 
en una demanda general y se les da una solucién general mediante el esta- 
blecimiento de una regla general. Pero a veces la reglamentacién general 
es precedida 3) por la conversién de las demandas en problemas de interés 
general, de modo que adquieren la importancia exigida por la reglamenta- 
cién general, como en el caso de los derechos civiles. En ocasiones 4) se 
reduce primero las demandas y luego se las convierte en problemas gene- 
rales, como las expectativas de bienestar. 

La forma habitual de encarar las demandas es la de su reduccién. 
Hay tres formas de reduccién. La primera, reunion y combinacién, con- 
siste en juntar demandas similares 0 comparables y darles un tratamiento 
general. La segunda es la de los portillos intrasistémicos. Entre el sistema 
politico y otros sistemas societales, y en lo interno entre los distintos sub- 
sistemas del sistema politico, hay portillos, cuyo paso depende del cumpli- 
miento de ciertas exigencias controladas por los guardianes. Los tribunales 
y parlamentos son ejemplos de tales portillos intrasistémicos, controlados 

e
e
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por jueces y diputados. Los distintos departamentos y oficinas de la ad- 

ministracion son otros portillos, con sus cuidadores. La reduccion de las 

demandas en esa forma las somete a las exigencias del paso por los porti- 

llos convenientes, con lo cual se detiene a las incompatibles con el sistema 

o sus recursos. Por iltimo, la formulacién de problemas es la tercera 

forma de reduccién y consiste, como se dijo, en elevar, el nivel de impor- 

tancia de las demandas, por iniciativa de las autoridades (atencion médica) 

o de sectores de la comunidad politica (derechos civiles), de modo que 

adquieren importancia general y se vuelven pasibles de solucién (positiva 

o negativa) por adopcién de reglas generales. 
El proceso de conversién, por si mismo, provoca una erosién del apoyo, 

que adopta tres formas generales: 1) el incumplimiento de las demandas 

de miembros destacados de la comunidad politica; 2) la imprevision (y 

por lo tanto el incumplimiento) de demandas destacadas; 3) la inconve- 

niencia de las decisiones de las autoridades. Estas omisiones provocan 

fisuras en las actitudes y conflictos entre grupos, peligrosos para la inte- 

idad del sistema. Para hacer frente a la erosién de su apoyo, los sistemas 

politicos disponen de tres medios: a) reduccién directa de las fisuras, b) 

construccién de receptaculos de apoyo y c) recompensas a quienes prestan 

su apoyo. La reduccién directa de las fisuras puede lograrse, bien por 

cambios estructurales en el sistema politico, por flexibilizacién o dife- 

renciacién, o por represién de los sectores minoritarios que causan las 

fisuras. La construccién de receptaculos de apoyo (el mas importante de 

los tres) consiste en emplear el crédito politico, lo cual conduce a un apoyo 

difuso. La recompensa a quienes brindan su apoyo consiste en asignar 

incentivos directos a los partidarios de la autoridad y el régimen, a expensas 

del sistema politico. 
Easton distingue tres fuentes de apoyo difuso: las ideoldgicas, las 

razones estructurales y las cualidades personales. Y percibe dos objetos 

para ellas: el régimen y las autoridades. Las ideologias pueden ser de 

dos tipos: partidistas, basadas en una serie de politicas y legitimaciones 

preferidas, consistentes en un grupo de valores basicos. Las razones es- 

tructurales se refieren a la legalidad y legitimidad del régimen, y de ese 

modo benefician a las autoridades. Las cualidades personales, tales como 

el atractivo carismatico, brindan apoyo a las autoridades y por lo tanto 

al régimen que éstas representan. 
Las salidas, tercer componente general del sistema politico, son los 

actos por medio de los cuales las autoridades, gracias al proceso de con- 

version arriba mencionado, tratan de satisfacer las demandas de la comu- 

nidad politica, incluidas las engendradas por las autoridades mismas. En 
esencia, las salidas son de dos tipos: autoritarias y asociadas. Las primeras 
son decisiones obligatorias de diversas modalidades, desde la leyes gene- 
rales hasta las decisiones ejecutivas y judiciales respecto de casos particu- 
lares. Las salidas asociadas no son directamente obligatorias, sino que 
tienen una funcién de referencia. Consisten en politicas, racionalizaciones 
y compromisos por medio de los cuales las autoridades definen sus objeti-  
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vos y proponen una via de accién, o tratan de justificarlos o de obtener 
respaldo para ellos, para el régimen o para si mismos. 

Las salidas, consideradas desde otro punto de vista, representan la 
reaccién de las autoridades a las tensiones del sistema politico, creadas 
por los esfuerzos o fisuras debidos a ciertas demandas, 0 por perturbacio- 
nes del ambiente, de modo que, o bien se restablece la etapa o equilibrio 
anteriores, 0 se obtiene un nuevo equilibrio mediante adaptaciones estruc- 
turales. En ese proceso se produce un doble feed-back. Uno es el de infor- 
macién, mediante la cual las autoridades pueden verificar y corregir la 
eficacia de la respuesta a sus salidas. El otro es el del efecto de éstas sobre 
la comunidad politica, de las entradas del sistema politico y su ambiente; 
adapta el sistema a las circunstancias, 0 cambia a éstas en forma favorable 
respecto de aquél. 

Esta brevisima exposicién de las teorias de Easton, tomadas principal- 
mente de A Systems Analysis of Political Life (1965b), pero que tienen en 
cuenta sus obras anteriores, basta para entender sus puntos centrales y para 
valorar la importancia de su contribucién a la construccién de un valioso 
paradigma para la ciencia politica. Easton siguié los lineamientos ge- 
nerales del estructuralismo de Parsons, y de su anilisis de sistemas, y 
disefié un marco general que es un modelo representativo del sistema poli- 
tico; luego lo Ilené con un amplio conjunto de categorias para la descrip- 
cién y comprensién de los procesos empiricos. El hecho de que estudios 
posteriores, en especial Comparative Politics, de Almond y Powell (1966), 
hayan producido la ampliacién o modificacién de varias de las categorias 
de Easton, y su desarrollo analitico, pero sin cambiar su marco fundamen- 
tal, constituye una confirmacién de la solidez del modelo de este Ultimo. 

No tengo la intencién de presentar, ni siquiera en términos sucin- 
tos, una critica del marco tedrico de Easton. A continuacién ofreceré una 
indicacién muy condensada del posterior desarrollo, por Almond y Powell, 
del andlisis sistémico de la organizacién politica, y sdlo al final formularé, 
como conclusién general del estado de la ciencia en ese sentido, algunas 
observaciones acerca de las contribuciones de esos autores. Para permitir 
una facil comparacién entre las formulaciones de Easton y las de Almond, 
seguiré, en el caso de este Gltimo, la misma forma de exposicién que 
adopté para el primero: 1) el sistema politico, 2) entradas, 3) conver- 
siones y 4) salidas. 

LAS CONCEPCIONES DE ALMOND 

Aunque su concepcién fundamental del sistema politico es la misma, 
Almond rechaza la definicién innovatoria (asignacién autoritaria de va- 
lores) del sistema y se atiene al punto de vista de Max Weber, para consi- 
derar que el rasgo distintivo del sistema politico es el monopolio, bajo el 
control de las autoridades, del uso legitimo de la coercién fisica. Como 
para Easton, el sistema politico, para Almond, es abierto, autoadaptable, 
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esta rodeado de un ambiente intra y extrasocietal. Almond es mas detallado 

en cuanto a las componentes del sistema politico. Distingue el contenido 

del sistema y sus aspectos funcionales. Los componentes del contenido son: 

a) las estructuras politicas, b) la cultura politica y c) los actores politicos. 

La estructura politica es la serie de roles interrelacionados que existen en 

cualquier sistema politico. La cultura politica, una de, las contribuciones 

conceptuales mds importantes de Almond, es entendida como las propen- 

siones subyacentes del sistema. Abarca un triple conjunto de orientacio- 

nes: 1) cognoscitivas, que incluyen lo que la gente cree que es el sistema 

politico; 1) afectivas, que abarcan los sentimientos de los distintos secto- 

res del sistema politico respecto de éste y de sus elementos; y ut) evalua- 

tiva, que incluye los juicios y opiniones sobre los objetos politicos. La 

manera en que la gente entiende el sistema politico y su posicion en él 

engendra tres modos de participacién: el parroquial, de aquellos que sdlo 

tienen conciencia de su contexto social local e inmediato, y sélo les preo- 

cupa eso; el del sibdito, que abarca a los que tienen conciencia del 

sistema politico como un todo, pero se sienten sometidos a la voluntad y 

orientacién de la autoridad soberana; y el de los participantes, que entien- 

den el conjunto del sistema politico y se sienten miembros plenos y activos 

de él. Siempre en relacién con la cultura politica, Almond senala que puede 

variar segiin una escala, de un grado bajo hasta uno elevado de integracion. 

Los grados superiores corresponden a una cultura politica muy homogénea 

y continua, tanto en el territorio del sistema politico como en sus distintas 

capas y sectores. Los inferiores corresponden a las culturas politicas no 

integradas, territorial y sectorialmente segmentadas, y que presentan varias 

subculturas en pugna a medida que se pasa de una regién o sector a otro. 

El tercer componente del sistema politico son los actores politicos, que 
representan, con distintas modalidades de adaptacién y conflicto, refleja- 
das en la cultura politica, los papeles proporcionados por la estructura 

politica. ; 

Desde el punto de vista funcional, Almond considera tres grandes 

aspectos. 1) La capacidad del sistema; 2) su proceso de conversién, y 

3) su mantenimiento y adaptacién. La capacidad del sistema abarca sus 

elementos estructurales para ejecutar sus principales funciones, que son: 

1.1) reguladoras, relativas a la capacidad del sistema para ordenar su 

propia comunidad politica; 1.2) extractivas, referidas a su capacidad para 

recaudar impuestos y exigir servicios a la comunidad; 1.3) distributiva, 

referente a su capacidad para trasladar objetos de valor de un sector, grupo 

persona a otros; 1.4) de respuesta, a saber, la amplitud con que el sis- 

tema puede elaborar sus demandas y formular convenientes salidas sim- 

bélicas. na 
El segundo aspecto funcional, el proceso de conversién, incluye las 

modalidades con que se presta atencién a los ingresos. Aqui tenemos otra 

destacada contribucién de Almond, que aclara las ideas de Easton sobre 

el proceso de conversién, con lo cual logra unir la nueva visién funcional 

de la disciplina a la concepcién de los clasicos. Como sefialé Almond, el 
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proceso de conversién es doble: por una parte estan las distintas operacio- 
nes mediante las cuales se elaboran las demandas para que resulten aten- 
dibles; por otra parte estan las modalidades tipicas mediante las cuales 
las demandas atendibles pueden ser atendidas en la practica por las auto- 
ridades. Ya veremos este punto un poco mas en detalle, cuando tratemos 
especificamente del proceso de conversién. 

El tercer aspecto funcional del sistema politico, mantenimiento y adap- 
tacion, es realizado por 3.1) la socializacién politica, mediante la cual, en 
distintas formas, se ensefian roles sociales a los miembros de la comunidad, 
y 3.2) el reclutamiento politico, por medio del cual se cubren los roles. 

Los aspectos estructural y funcionales antes mencionados proporcio- 
nan un pardmetro objetivo para comparar distintos sistemas politicos. Los 
sistemas son mas o menos desarrollados segin que 1) tengan estructuras 
y roles mas o menos diferenciados y especializados, incluida una cultura 
politica més o menos secularizada, y 2) segiin que dichas estructuras y 
roles sean més 0 menos auténomos, o estén més o menos subordinados unos 
a otros. También se podria subrayar este punto como una importante con- 
tribucién de Almond, porque, por una parte, introdujo una variable diné- 
mica en el andlisis politico comparado y confronté sistemas en funcién de 
su grado de desarrollo, y por la otra superé las unidades de medicion 
subjetivas o etnocéntricas, y proporcioné criterios objetivos y relativamente 
conmensurables para analizar en detalle ese tipo de problema. 

En lo que se refiere a las entradas del sistema politico, Almond sigue 
mas de cerca el marco de Easton. Adopta la misma divisién doble, entre 
demandas y apoyos, y los entiende en forma parecida a la de este ultimo. 
Como llegé a una concepcién mas estructurada de las funciones del sistema, 
distingue, consiguientemente, cuatro tipos de demandas: a) de asignacién 
de bienes y servicios, como jornales o educacién; b) de reglamentacién de 
conductas, como la de seguridad pablica; c) de participacién politica, 
como en las votaciones; d) de comunicacién, como la recepcién y emisién 
de informaciones y opiniones. Del lado de los apoyos, Almond también 
adopta una cuddruple distincién: 1) apoyos materiales, como impuestos; 
11) de obediencia, como el respeto a las leyes; 1) de participacién, como 
en las votaciones; 1v) de deferencia, como el respeto a las autoridades y 
los simbolos oficiales, por ejemplo la bandera de un pais. ' 

En cuanto al capitulo de la conversién, el aporte de Almond y Powell 
se mantuvo dentro de las mismas caracteristicas; se conservé el marco de 
Easton, pero se lo amplié, tanto en el plano conceptual como en el analitico. 
Por empezar, como ya se mencioné, Almond present6 una nueva formula- 
cién del proceso de conversién, en el cual ve, por una parte, las formas 
tipicas en que se hacen atendibles la multitud de demandas, y por la otra 
las maneras tipicas en que pueden ser atendidas en la practica por las 
autoridades. Ello se expresa en el siguiente grupo de funciones de con- 
version: 1) articulacién de intereses; 2) agrupacién de intereses; 3) ela- 
boracién de reglas; 4) aplicacién de reglas; 5) adjudicacién de reglas, 
y 6) comunicacién. 
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La articulacién de intereses es la funcién mediante la cual actores y 
grupos que desean dar condiciones iniciales de atendibilidad a sus deseos 
y expectativas los formulan y dirigen a las autoridades en formas com- 
patibles con ese objetivo. En esencia, la articulacién de los intereses impli- 
ca: 1.1) grupos de interés, desde la autorrepresentacién hasta las institu- 
ciones; 1.2) canales de comunicacién, desde las demostraciones fisicas 
hasta los medios de comunicacién sociales; 1.3) estilos de comunicacidén, 
que presentan varias alternativas tipicas. . 

La agrupaci6n de intereses es el equivalente de la reduccién de Easton: 
conversién de varias demandas en una general, atendible por medio de una 
decision general. En ese sentido, Almond subraya: 2.1) los organismos de 

pacién, que son los partidos politicos, desde el punto de vista del 
publico, y las burocracias desde el punto de vista de las autoridades ; 2.2) 
los estilos de agrupacién: 1) discusién pragmatica, 1) orientacién segin 
valores absolutos y m1) tradicionalismo; 2.3) el hecho de que la conver- 
sién lleva a la tensién en sociedades en las cuales todas las demandas son 
formuladas en términos politicos y presentadas al sistema politico, debido 
a la inoperancia de los otros sistemas intrasocietarios, que es el caso comin 
de los paises subdesarrollados. ; 

Las otras tres funciones mencionadas (elaboracién, aplicacién y adju- 
dicacion de reglas) son las clasicas del gobierno: legislativa, ejecutiva y 
judicial. Como todos los autores modernos, Almond destaca la importancia 
de las burocracias en la ejecucién de las funciones gubernamentales, no 
sélo en la rama ejecutiva, sino también en las otras. Como Merle Fainsod 
(1963), distingue cinco tipos de burocracias: 1) representativas; 11) del 
partido estatal; 11) dominadas por los militares; Iv) dominadas por el 
gobernante (como en los antiguos imperios), y v) burocracias gobernantes. 

La sexta y ultima de las funciones de conversién es la comunicacién. 
En ese sentido, Almond destaca tres aspectos: a) los tipos de comunica- 
cién; b) el grado de autonomia, que se correlaciona de manera positiva 
con la neutralidad y la efectividad de los medios de comunicacién, y c) 
la influencia decisiva de la comunicacién politica sobre todos los demas 
aspectos del sistema politico. 

Si tomamos ahora el ultimo de los cuatro grandes puntos de nuestro 
estudio comparativo del andlisis sistémico de Easton y Almond, el rela- 
cionado con las salidas, veremos que en tanto el primero las diferenciaba 
en dos categorias generales, segtin que se tratara de decisiones obligatorias 
o de racionalizaciones, Almond sigue un rumbo mas analitico, y clasifica 
las salidas en términos funcionales. Indica de modo explicito: 1) extrac- 
ciones, 11) reglamentaciones, 111) asignaciones y Iv) salidas simbdlicas (las 
racionalizaciones de Easton). Aunque no lo incluye expresamente en su 
clasificacién, habria que agregar a la lista, en el contexto del andalisis de 
Almond, un sexto tipo de salidas. 

Los dos analisis que estamos comparando brevemente son llevados 
a su conclusién, en el caso de Easton, con un estudio de los rizos de feed- 
back vinculados con el impacto de las decisiones de las autoridades sobre  
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el sistema politico y su ambiente, y el flujo de informaciones que llega 
hasta las autoridades, sobre el resultado de sus decisiones. Por su parte, 
Almond se muestra interesado en llegar a una clasificacién comparativa 
final de los distintos tipos de sistemas politicos, que permite asimismo 
medir sus niveles relativos de desarrollo politico. Sus dos grandes varia- 
bles, como ya se mencioné, son 1) la diferenciacién estructural y la se- 
cularizacion cultural, y 2) la autonomia de los subsistemas. Su analisis 
elabora una clasificacién general de los sistemas politicos, y un cuadro de 
su desarrollo comparativo. 

La clasificacién de los sistemas politicos por Almond (pag. 217) dis- 
tingue los siguientes tipos principales: 

1. Primitivo Bandas primitivas 

Sistemas segmentarios(Nuer) 

Sistemas piramidales (Ashanti) 

Patrimonial (Ugadugu) 

Burocracias centralizadas (antiguos imperios) 

Feudal (Francia del siglo xm) 

Ciudad-Estado secularizada (Atenas) 

Sistemas modernos movilizados 
b.1) Sistemas democraticos (Gran Bretaia) 
b.2) Sistemas autoritarios (URSS) 

c. Sistemas modernos premovilizados (Ghana) 

II. Tradicional 
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BREVE ANALISIS CRITICO 

Esta rapida sintesis de las principales concepciones de Easton y Al- 
mond sobre el sistema politico permite un comentario final al respecto, 
que se presentara siguiendo los mismos puntos que se consideraron antes: 
1) el sistema politico, 2) entradas, 3) conversién y 4) salidas. 

Ya se indicé que el mérito de Easton consistié en haber introducido 
el anilisis sistémico en la ciencia politica, y en la creacién de un marco 
general de aplicacién universal para el estudio de cualquier tipo de sistema 
politico. Y también se mencioné que si bien la contribucién posterior de 
Almond y Powell confirmaba la validez del marco de Easton, lo ampliaba 

conceptual y analiticamente, otorgéndole al mismo tiempo una especie de 
valoracién critica condensada del estado actual de los conocimientos sobre 
el sistema politico. 

Aunque mantuvo la misma comprensién basica del sistema politico, 
Almond no conservé la definicién dinamica que Easton hacia de él como 
sistema de asignacién autoritaria de valores. Prefirid, en cambio, atenerse 
a la concepcién weberiana de monopolio del uso legitimo de la coercién 
fisica. Ahora bien, lo que interesa en la definicién de Easton es precisa- 
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mente su intento de definir el sistema politico desde el punto de vista 

general del sistema social, y de particularizar la diferencia politica espe- 

cifica por la forma autoritaria con que se cumple su proceso de asignaci6n. 

El regreso, por Almond, al concepto de Weber sobre el monopolio legitimo 

de los medios de coercién fisica, ademas de pasar por alto la articulacién 

del sistema politico en el conjunto de la sociedad, tiene la desventaja de 

adoptar un caso particular —monopolio del empleo legitiino de la violen- 

cia— para definir el género politico. Pero el empleo ilegitimo y disputado 

(no monopolista) de la violencia es también un hecho empirico de los sis- 

temas politicos, y no puede ser excluido de definicién alguna de éstos. 

Por otra parte, no es aceptable limitar lo politico, como lo hace Easton, al 

reino de los valores, que ni siquiera son principalmente de extraccién poli- 

tica, sino cultural. En el sistema politico, lo politico es la forma en que 
funciona, como sistema social, por medio de decisiones autoritarias, del 

mismo modo que las decisiones afectivas son tipicas del sistema de partici- 
pacién. Pero las asignaciones politicas no son sélo o principalmente asig- 

naciones de valores, sino de cualquier otro objeto de valor, y en definitiva 

no se ocupan de los valores como tales, aunque tratan con ellos, sino de 

las conductas objetivas, sea cual fuere el juicio de valor de los actores. 

Otro aspecto de la concepcién de Easton y Almond sobre el sistema 

politico, que merece ser comentado, es la excesiva autonomia que le con- 

ceden. Por supuesto, en ambos resulta muy claro que aquél es un sistema 

analitico, en tanto que la colectividad social es la realidad empirica en que 

se puede aislar analiticamente el sistema politico. Pero una vez admitido 

esto, éste es tratado como un equivalente de sistemas empiricos; a los otros 

subsistemas societales se los considera una parte de su ambiente total, como 

el ambiente natural y las sociedades extranjeras. Ello implica una cosifi- 

cacién del sistema politico y conduce a ocultar la interdependencia estruc- 

tural que continuamente mantienen entre si los cuatro subsistemas de la 

sociedad. En cierto sentido, Almond tiene conciencia de la necesidad de 

franquear la brecha entre el sistema politico y los otros subsistemas socie- 

tales. Su concepto de la cultura politica introduce en el sistema politico 

elementos culturales, en tanto que su concepto de la socializacién politica 

y el reclutamiento politico une el subsistema politico al de participacion. 

Pero la cultura politica es entendida con independencia del sistema cul- 

tural, en lugar de ser vista como el aspecto politico del sistema cultural. 

Sea cual fuere la faz de la sociedad que consideremos, siempre vemos hom- 

bres que interactian por medio de roles sociales. La distincién analitica- 

mente indispensable de cada uno de los cuatro planos de la sociedad exige 

nuestra comprensién concomitante de su interdependencia estructural y del 

constante flujo de intercambios entre ellos. Creo que esto fue sefialado 
con claridad en el apartado I de este capitulo. 

En lo referente a las entradas al sistema politico, que tanto Easton 

como Almond dividen en demandas y apoyos, parece aconsejable subrayar 

la diferencia, no considerada por ellos, entre las formas “posicional” de 
ingreso y la “accional”. Los ingresos posicionales representan formulacio-  
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nes de demandas y de acuerdos o desacuerdos con objetos politicos, no 
seguidos por un esfuerzo sostenido para promover su atencion por las 
autoridades. A la inversa, la entrada accional consiste en demandas soste- 
nidas por presiones para obtener su satisfaccién, y por lo general contiene 
sanciones reales o virtuales, como es tipico de los grupos de presién; con- 
siste, asimismo, en manifestaciones de respaldo u oposicién dirigidas hacia 
algin objeto politico, en condiciones que implican una tendencia real o 
virtual a intentar la ejecucién organizada de ese apoyo u_ oposicidn. 
Aparte de su importancia analitica, esta distincion es esencial para la carac- 
terizacién de la movilizacién politica, que es en si misma, como se vera, 
un requisito previo del desarrollo politico. El esquema que sigue presenta 
esa distincién en forma resumida. 

Esquema 3 

ENTRADAS 

Asignativas 

Reguladoras 
Posicional Demandas tide 

De informacién 

Legalidad 
Forma Legitimidad 

Acuerdo / Desacuerdo Sistema 
(respecto de obje- 

Accional tos politicos) ee ore 
Politica 

Contenido Estilo 
sa Autoridad 

Particular | Decision 
Instrumentacién 

Con referencia a los procesos de conversién, que fueron muy bien 
estudiados por los dos autores comentados, serian convenientes algunas 
observaciones sobre la diferencia que establece Almond entre los tipos de 
contenido de valor de la cultura politica. Considera tres formas tipicas: 
1) pragmatica, 2) orientada por valores absolutos y 3) tradicional. Esta 
distincién es a la vez empirica y analiticamente pertinente. En esa dife- 
renciacion Almond ve una causa importante de las desemejanzas en los 
partidos politicos, las burocracias, los procesos de transaccién y de conver- 
sién politicos. Las culturas politicas pragmaticas llevan a enfrentamientos 
objetivos de intereses y problemas, lo cual permite que surja la posibilidad 
de politicas racionales y de conciliaciones razonables. Las culturas poli- 
ticas tradicionales no tienen conciencia de las alternativas y los criterios 
racionales, y por lo tanto poseen poca capacidad de mejoramiento y des- 
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arrollo. Las orientadas hacia los valores absolutos tienen un enfoque dog- 
matico que no permite el analisis racional de los problemas y situaciones, 
ni la adopcién de transacciones razonables, 

Si bien estos rasgos tipicos son inobjetables en varios aspectos (in- 
cluido, por supuesto, el hecho de que las consecuencias de cada tipo estan 
contenidas en su descripcién), presentan un prejuicio etnocéntrico que es 
preciso sefalar. Los valores y metas culturales superiores pueden ser o 
no susceptibles de juicios comparativos significativos. Este es un problema 
filos6fico que en si mismo trasciende del dominio de las ciencias politicas. 
Pero sea cual fuere la solidez filoséfica de civilizaciones y culturas que 
subrayan la necesidad de subordinar |a vida individual y colectiva a ciertos 
valores absolutos, como la cultura occidental en sus épocas cristianas (efec- 
tivas), el sistema politico de sociedades regidas por tales principios, al 
igual que su sistema de logro de metas, no puede dejar de manifestar 
la misma orientacion de valores en su cultura politica, Resultarfa inco- 
herente admitir (suponiendo que pudiese ocurrir en la practica) que una 
cultura politica pragmatica fuese mas racional, en el contexto de tal civi- 
lizacién dogmatica, que una adaptada a la cultura general de la sociedad 
en cuestién. 

Un segundo punto que es necesario destacar, con referencia al pre- 
juicio etnocéntrico de esa clasificacién, es el de la relacién entre el tipo 
de una cultura politica y el grado de integracién de la sociedad en cues- 
tién. Almond ha observado muy bien que las subculturas politicas en 
pugna expresan a sociedades no integradas. Ahora bien, una cultura poli- 
tica pragmatica, ademas de ser el resultado de la secularizaci6n cultural, 

como senalé, es, asimismo, el resultado de la uniformacién basica de las 
orientaciones de valor de una sociedad, debido a su integracién y des- 
arrollo superiores. Siendo ello asi, el enfoque pragmatico tiende a exigir 
el requisito previo de una integracién y desarrollo relativamente elevados, 
en tanto que una cultura politica capaz de engendrar desarrollo e integra- 
cién, en sociedades que carecen de ellos, no puede ser de tipo pragmatico, 
sino que debe encarar la promocién del desarrollo societal como meta y 
valor iltimos. 

Y ahora un comentario final respecto del problema de las salidas. 
Almond y Powell hicieron un valioso aporte a la teoria de las salidas de 
Easton, no sélo al detallarla y adaptarla a una concepcién funcional gene- 
ral del sistema politico, sino porque proporcionaron criterios objetivos y 
mas o menos cuantificables para la comparacién de distintos sistemas y su 
grado relativo de desarrollo. Las dos variables propuestas por Almond, 
1) diferenciacién estructural y secularizacién cultural, y 2) autonomia de 
los subsistemas —que en realidad son tres variables—, permiten tales com- 
paraciones. 

Creo, una vez mas, que contamos con un marco teérico analiticamente 
coherente, y que puede ser usado en el plano empirico con provecho, si 

contiene serias limitaciones, porque esta construido, en forma impli- 
cita, desde el punto de vista de las sociedades desarrolladas que en la  
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actualidad presentan un elevado grado de autonomia de sus subsistemas. 
Pueden intuirse las limitaciones de ese marco cuando se considera la in- 
quietud con que el estudio de Almond y Powell examina el grado compa- 
rativo de desarrollo de la Rusia soviética. Este asunto se analizara con 
mas detalles en los capitulos 2 y 3 del volumen II de esta edicién. Pero a 
partir de este momento es posible subrayar que el problema de los indicadores 
de desarrollo politico adoptados por Almond consiste en que no permiten es- 
tablecer la indispensable distincién entre desarrollo politico “general” y “es- 
pecifico”. En la practica, la comparacién de sistemas politicos en funcién de 
su desarrollo politico implica dos mediciones distintas. Una se refiere al gra- 
do de desarrollo de un sistema politico, en la medida en que se lo puede defi- 
nir convenientemente en términos verificables en el plano empirico, en com- 
paracién con otros sistemas politicos. La otra operacién consiste en compa- 
rar la conveniencia especifica de un sistema politico para la promocién, ace- 
leracién o conservacién del desarrollo general de su respectiva sociedad, me- 
diante la comparacién de la misma sociedad con otros modelos politicos 
alternativos, dadas las condiciones estructurales de esa sociedad. Esta dife- 
renciacién expresa otra entre el desarrollo politico como aspecto politico 
del desarrollo general de una sociedad, y el desarrollo politico como con- 
dicién y proceso politicos para el desarrollo de una sociedad. Para medir 
el desarrollo politico especifico es esencial identificar y cuantificar los 
aspectos del sistema politico estructural y funcionalmente conducentes al 
desarrollo general de su respectiva sociedad. La autonomia de los subsis- 
temas, por ejemplo, puede ser, en ciertas condiciones, un aspecto negativo, 
y aun un obstaculo para los fines del desarrollo. 

Ill. POLITICA 
COMPARADA 

UN MODELO BASICO PARA EL ANALISIS COMPARATIVO 

Siempre se compararon los sistemas politicos. Como constituyen el sistema 
de logro de objetivos de una sociedad, la comprensién de sus caracteristicas 
estructurales y funcionales exige un enfoque funcional, para examinar cémo 
llevan a cabo su actividad de consecucién de objetivos, y ese examen sélo 
se puede hacer como corresponde si se compara el sistema politico con 
otros. En este como en tantos otros sentidos, Aristételes fue el precursor 
de la politica comparada de orientacién cientifica, en su estudio compa- 
rativo de las constituciones y los sistemas politicos. 

Pero fuesen cuales fueren los méritos relativos de anteriores intentos 
en materia de politica comparada, esa importante rama de la ciencia poli- 
tica no podia ir mas alla de los limites actuales de la disciplina en su con- 
junto. Sélo después de la introduccién del andlisis de sistemas en la ciencia 
politica se hizo posible utilizar un grupo objetivo de variables y categorias 
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destacadas, de base empirica, que proporcionan un modelo significativo de 
cualquier sistema politico y por consiguiente permiten su comparaci6n con- 
creta. Lo que es mas, ese modelo politico basico, como ya se senalé en 
esta obra, y como se lo estudiara en detalle en la seccién A del libro II, 
es ademas el instrumento analitico que permite una valoracion objetiva 
y comparativa del desarrollo politico. . 

Almond y Powell (1966), y Eisenstadt (1964), presentaron dos esque- 
mas distintos, pero en definitiva similares, para una comparacién objetiva 
y general de los sistemas politicos. Almond habla de dos macrovariables 
(pero en la practica usa tres): 1.a) Diferenciacién estructural; 1.b) Secu- 
larizacion cultural, y 2) Autonomia de subsistemas. Considera las formas 
tipicas mas importantes de los sistemas politicos, segin una clasificacion 
que se indicara mas adelante, y analiza qué grado comparativo, inferior o 
superior, tienen segiin las variables antes mencionadas, con lo cual llega 
a un cuadro (op. cit., pag. 308) de sistemas que muestra sus grados com- 
parativos de diferenciacién estructural, secularizacién cultural y autonomia 
de subsistemas. 

Eisenstadt usa tres macrovariables: 1) diferenciacién estructural; 2) 
metas politicas de los gobernantes, y 3) tipo de legitimizacion. Un anilisis 
mas atento revela que la variable “metas politicas” incluye, en lo funda- 
mental, los mismos datos y aspectos que la “autonomia de los subsistemas” 
de Almond, en tanto que los “tipos de legitimizacién” corresponden, mas 
o menos, a la “secularizacion cultural” de éste. 

Estos esquemas poseen la ventaja de ofrecer un grupo general y obje- 
tivo de variables significativas para la politica comparada, y usan algunas 
de las variables y categorias adoptadas para el analisis individual de cada 
sistema. Pero esa ventaja indica, en mi opinién, la necesidad de usar el 
mismo grupo de macrovariables para las dos finalidades. La serie de varia- 
bles necesarias —y en rigor utilizadas por Almond y otros autores— para 
el andlisis individual de un sistema politico es mucho mas amplia que la 
antes mencionada, propuesta para la politica comparada. Aparte de las 
tres macrovariables incluidas en ese esquema, hay otras, no menos nece- 
sarias para la descripcién y comprensién de un sistema, tanto como para 
comparar sistemas entre si. 

Yo sugiero que las variables pertinentes para el analisis sistémico y 
para la politica comparada, incluido el desarrollo comparado, son reducti- 
bles a ocho macrovariables, clasificables en tres grupos, como se indica en 
el cuadro 20, de la pagina 166. 

Como ya se indicé, las ocho macrovariables del cuadro anterior son 
clasificables en tres grupos. El primero, Variables de funcionamiento, abar- 
ca las que corresponden a las condiciones estructurales que determinan la 
eapacidad funcional del sistema politico y, en la medida en que depende 
de la accién politica, de la sociedad en su conjunto. La primera de las 
macrovariables incluidas en el grupo, que corresponde mds o menos a la 
secularizacién de Almond, se refiere a la medida en que el sistema politico 
funciona en un plano inferior o superior de racionalidad (Orientacion  
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Cuapro 20 

MACROVARIABLES DE SISTEMAS 

1. Variables de funcionamiento 
A. Orientacién racional, 
B. Diferenciacién estructural. 
C. Nivel de capacidad. 

2. Variables de participacién 

D. Movilizacién politica. 
E. Integracién politica. 
F. Representacién politica. 

3. Variables de direccién 

G. Superordinacién politica. 
H. Orientacién del desarrollo. 

racional). La segunda se refiere a la diferenciacién estructural mayor 0 
menor, 1) del sistema politico respecto de otras sociedades; 2) del sistema 
politico, en su propia sociedad, respecto de otros sistemas societales, y 3) 
dentro del sistema politico mismo, de sus propios subsistemas. La tercera 
macrovariable se relaciona con el nivel de capacidad del sistema, 1) para 
adaptarse él mismo y su sociedad a los respectivos ambientes; 2) para adap- 
tar el ambiente. del sistema a sus propias exigencias, y 3) para la auto- 
adaptacién a los cambios de adaptacién y desarrollo. 

El segundo grupo de macrovariables, las Variables de participacién, 
se relaciona con las correspondientes a la mayor o menor participacién de 
los miembros del sistema en éste, en términos de movilizacién, integracion 
y representacién politicas, 

El tercer grupo, las Variables de direccién, es direccional en dos sen- 
tidos. Primero, en lo que se refiere a la superordinacién politica del sis- 
tema, en relacién con la medida en que el sistema politico superordena a 
los otros sistemas societales. Segundo, con referencia a la orientacién del 
sistema, de su régimen y sus autoridades, hacia una mayor 0 menor mo- 
dernizacién e institucionalizacion, y por lo tanto, en conjunto, hacia un 
mayor o menor desarrollo politico. 

Este ultimo aspecto de esa serie de macrovariables es de suma impor- 
tancia, y se lo considerara en detalle en la seccién A del volumen II de 
esta obra, dedicado al anilisis del significado del desarrollo politico. Sefia- 
lemos sélo, ante todo, que el primer grupo de macrovariables, las Variables 
de funcionamiento, tiene que ver con las que determinan el mayor o menor 
grado de modernizacién de un sistema politico. El segundo, las Variables 
de participacién, se refiere a las que determinan el grado de instituciona- 
lizacién de un sistema politico segin su mayor o menor grado de movili- 
zacién, integracién y representacién politicas. A continuacién, destaquemos 
—dejando para mas adelante el analisis del problema— que lo que deberia 
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considerarse correctamente como desarrollo politico es el proceso acumula- 
tivo de modernizacién e institucionalizacién politicas. El tercer grupo de 
macrovariables, las variables de direccién, indica, sea cual fuere el plano 
de desarrollo politico de un sistema politico, en cualquier fase de su his- 
toria, la tendencia de su rumbo hacia una mayor o menor modernizacién, 
mas o menos institucionalizacién, y por lo tanto hacia un mayor o menor 
desarrollo politico. 

Las ocho macrovariables que presentamos en el cuadro precedente 
exhiben distintas variaciones cuantitativas y cualitativas, que producen, 
positiva o negativamente, y en diferentes grados comparativos, otras va- 
riables, segin cuya naturaleza y extensién es posible analizar y comparar 
los sistemas. El cuadro que sigue presenta, de manera sintetizada, un es- 

Cuapro 21 

MODELO BASICO PARA ANALISIS COMPARATIVOS DE SISTEMAS 

  

Variacién Cuantitativa Variables Resultantes Macrovariabl 
y Cualitativa +/— 

  

I. Variables funcionales (Indican el grado de modernizacién) 

A. Orientacién racional 

1. Racionalidad de de- Medida, exactitud y uso 
cision. racional de la informa- 

cién. 
Grado de coherencia de 

las decisiones. 

Grado de coherencia de 
la accién. 

Grado de control de los 
resultados. 

Grado de conciencia de 
los logros obtenidos. 

2. Racionalidad de 
ejecucién. Secularizacién. 

Controlabilidad (control 
y autocontrol). 

  

B. Diferenciacién  estruc- 

Grado de diferenciacién 
y autodeterminacion 

1. Intersocietal. 

intersocietal. Independencia. 

2. Intrasocietal. Grado de diferenciacién 
y autodeterminacién . 
intrasocietal. Autonomia. 

3. Intrasistémica. Grado de diferenciacién 
estructural del subsis- 
tema. Complejidad. . 

Grado de autonomia fun- Autonomia del subsis- 
cional del subsistema. tema. 
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Cuapro 21 (Continuacién). 
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Cuapro 21 (Continuacién). 
  

C. Capacidad 

1. Para adaptarse al 
ambiente. 
Capacidad _interso- 
cietal. 

Capacidad intrasis- 
témica. 

2. Para adaptar el am- 
biente al sistema. 
Capacidad _intraso- 
cietal. 

3. Para el cambio de 
adaptacién y des- 
arrollo. 
Del sistema. 

Del régimen. 

Grado de capacidad so- 
cietal de autoconserva- 
cién. 

Grado de desempefio fun- 
cional de subsistemas 
y roles. 

Grado de capacidad in- 
trasocietal para poner 
en vigor las érdenes. 

Capacidad reguladora. 
Capacidad extractiva. 
Capacidad acumulativa. 
Capacidad de asignacién. 
Capacidad simbélica. 

Grado de adaptacién es- 
tructural e institucio- 
nal del sistema al cam- 
bio de adaptacién y 
desarrollo. 

Grado de adaptacién es- 
tructural e institucio- 
nal del régimen a los 
cambios de adaptacién 
y desarrollo. 

169 

  

E. Integracién politica 

1. Con la sociedad 
(nacién). 

Viabilidad societal (na- 

cional). 2. Con el sistema po- 
it litico. 

Confiabilidad. 

3. Con el orden social. 

Grado de integracién so- 
cietal (nacional) de 
grupos discretos. 

Grado de compatibilidad, 
entre si y con el siste- 
ma, de los compromi- 

sos politicos. 

Grado de respaldo al or- 
den social. 

Integracién societal (na- 
cional). 

Integraci6n de valores. 

Integracién masa-élite. 
  

Efectividad. 
F. Representacién politica 

se 1. Representatividad. 
Penetracién. 
Obtencién de recursos. 
Ahorro de recursos. 
Poder redistributivo. 
Poder de respuesta. 2. Estabilidad. 

3. Civilidad. 

Adaptabilidad. 

Grado de corresponden- 
cia real entre autorida- 
des y politicas, y la vo- 
luntad de los miembros 
del sistema. 

Grado de compatibilidad 
no coercitiva del pro- 
ceso politico del mo- 
mento respecto del sis- 
tema y el régimen. 

Grado de socializacién e 
internalizacién no im- 
puestas del sistema, el 
régimen y las politicas. 

Legitimidad de autorida- 
des. 

Legitimidad del régimen. 

Legitimidad del sistema. 

  

Ill. Variables de direccién  Indican orientacién politica). 

Flexibilidad. G. Superordinacién poli- 
tica   

Il. Variables de participacién 

D. Movilizacién politica 

1. Movilizacién social. 

2. Socializacién _ poli- 
tica. 

3. Participacién _ poli- 
tica. 

4. Libertad politica. 

5. Compromiso poli- 
tico. 

(Indican la medida de institucionalizacién) 

Grado y exactitud de la 
conciencia social de los 
miembros, 

Grado, exactitud y con- 
gruencia de la partici- 
pacién de los miem- 
bros en la cultura po- 
litica. 

Numero de miembros y 
grado de participacién. 

Medida, alcance y grado 
de la libertad politica. 

Grado de compromiso 
con el régimen o las 
autoridades del mo- 
mento u otros alterna- 
tivos. 

1. En asuntos econé- 
micos. 

Socializacién. 
2. En asuntos sociales. 

Politizacién. 

Participacién. 

3. En asuntos cultu- 
Igualdad politica. rales. 

Compromiso politico. 
  

Grado y alcance de la in- 
tervencién politica en 
asuntos econdémicos, y 
administracién estatal 
de las firmas y activi- 
dades comerciales. 

Grado y alcance de la in- 
tervencién politica en 
las relaciones de parti- 
cipacién, y administra- 
cién estatal de las aso- 
ciaciones y actividades 
de participacién. 

Grado y alcance de la in- 
tervencién politica en 
los asuntos culturales, 
y administracién esta- 
tal de las asociaciones 
Y actividades cultura- 
es. 

Estatizacién econémica. 

Estatizaci6n social. 

Estatizacion cultural. 
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Cuapro 21 (Continuacion). 
  

H. Orientacién de desarro- 
lo 

1. Hacia la moderniza- Amplitud y alcance dela Compromiso moderniza- 
cién. orientacién real de las dor. 

autoridades hacia la 
modernizacién. 

2. Hacia la institucio- | Amplitud y alcance de la Compromiso instituciona- 
nalizacion, orientacién real de las lizador. 

autoridades hacia la 
institucionalizacién. 

  

quema general de esas posibilidades de variacién, y de las variables resul- 
tantes, y constituye un intento de ofrecer un modelo basico para anilisis 
comparativos de sistemas, que en cada caso debe llenarse con datos con- 
cretos, obtenibles mediante la investigacién empirica. 

Aunque el cuadro precedente se explica lo bastante por si mismo, es 
posible que ain hagan falta algunas aclaraciones para su comprension. 

El grupo I, Variables de funcionamiento, contiene las macrovariables 
vinculadas con la capacidad de funcionamiento del sistema. Como ya se 
dijo, la macrovariable A, Orientacién racional, incluye la racionalidad 
de las decisiones, en funcién de la forma en que se reinen, elaboran y 
utilizan las informaciones, y la racionalidad de la ejecucién de las decisio- 
nes. Segiin las variaciones cuantitativas y cualitativas de los aspectos mas 
destacados de este doble proceso, el sistema manifestaraé una mayor o menor 
secularizacién y controlabilidad. 

La diferenciaci6n estructural presenta tres aspectos principales: el 
intersocietal, el intrasocietal y el intrasistémico. En términos intersocieta- 
les, lo que esta en juego es el grado de diferenciacién y autodeterminacién 
del sistema politico, y de la sociedad a la que pertenece, respecto de otras 
sociedades y su sistema politico. Esta variacién da el grado de indepen- 
dencia del sistema. En el plano intrasocietal, lo que varia es el grado de 
diferenciacién y autodeterminacién del sistema politico respecto de los 
otros (cultural, de participacién, econémico) de la misma sociedad. Por 
consiguiente, el sistema en cuestién tendr4é mds o menos autonomia. Los 
aspectos intrasistémicos se refieren, dentro del sistema politico propiamente 
dicho: 1) al grado de diferenciacién estructural de los subsistemas, que 
indicaré la menor o mayor complejidad del sistema y 2) al grado de auto- 
nomia funcional de los subsistemas, lo cual indicara la mayor o menor 
autonomia de éstos. 

La macrovariable C, Capacidad, tiene que ver con tres aspectos dife- 
rentes de la adaptacién del sistema. El primero se refiere a la capacidad 
de éste y de su sociedad para adaptarse a sus respectivos ambientes. En 
términos intersocietales, los ambientes son los otros sistemas politicos y sus 
sociedades. De acuerdo con la capacidad de autoconservacion del sistema 

  

SOCIEDAD, CAMBIO Y SISTEMA POLITICO 171 

y de su sociedad en ese ambiente, tendran mas o menos viabilidad societal. 
En las condiciones de nuestra época, ello equivale a tener mas o menos 
viabilidad nacional. En el plano intrasistémico, la capacidad del sistema 
politico para adaptarse a su ambiente societal, a los otros sistemas de la 
misma sociedad, depende del grado de desempeno funcional de sus subsis- 
temas y roles vinculados. Ese desempefio ofrecera la medida de la confia- 
bilidad del sistema politico, . 

El segundo aspecto de la capacidad del sistema se vincula con su capa- 
cidad para adaptar el ambiente a sus necesidades. Ello significa, en otras 
palabras, la medida en que es capaz de ejecutar sus funciones basicas. El 
resultado es el grado de efectividad del sistema. Como vimos en nuestro 
anterior analisis del sistema, dichas funciones son las reguladoras, extrac- 
tivas, acumulativas, de asignacién y simbélicas, e indicaran, respectivamente, 
el grado de su penetracién, obtencién de recursos, ahorro de recursos, poder 
redistributivo y capacidad de respuesta. 

El tercer aspecto concierne a la capacidad del sistema y el régimen 
para adaptarse al cambio. El grado de adaptacién estructural e institucio- 
nal del sistema a los cambios de adaptacién y desarrollo indica su adap- 
tabilidad; en el caso del régimen, indica la flexibilidad de éste. 

El siguiente grupo de macrovariables corresponde a las de Partici- 
pacion. La macrovariable D, Movilizacién politica, tiene cinco aspectos, 
euyo significado queda bastante bien explicado en el cuadro. Correspon- 
den a niveles cada vez mas profundos de participacién de los miembros 
del sistema politico en éste. 

La macrovariable E, Integracién politica, se refiere a la integracion 
de grupos discretos a la sociedad (en el mundo moderno, a la nacién), al 
grado de compatibilidad de los distintos compromisos politicos entre si 
y con el sistema, y al grado de respaldo otorgado por los miembros al or- 
den social, que incluye, como sabemos, el régimen de valores, de partici- 
pacion, de poder y de propiedad. Segiin la medida de estas distintas formas 
de integracién, el sistema tendra una mayor o menor integracién societal, de 
valores y de masas-élite. 

La macrovariable F, Representacién politica, expresa los distintos 
planos y grados de adaptacién de grupos y miembros al sistema politico, 
su régimen y sus autoridades. 

En tanto que el grupo de Variables de funcionamiento corresponde al 
plano inferior o superior de modernizacién del sistema politico, e indica 
su capacidad de accion racional y auténoma, el de Variables de partici- 
pacién corresponde al mayor o menor grado de institucionalizacién del 
sistema, e indica la adaptacién interna de los miembros, grupos, subsiste- 
mas e instituciones del sistema, entre si y a su sociedad. Cuanto mas alto 
el plano de institucionalizacién de un sistema, mayor seré su grado de 
consenso y menor su necesidad interna y su practica concreta de la coer- 
cién. Dentro de ciertos limites, como se vera mas adelante, los planos de 
modernizacion y de institucionalizacién pueden variar con independencia 

   



172 HELIO JAGUARIBE 

unos de otros. Los sistemas fascistas, como la Alemania nazi, pueden te- 
ner un alto grado de modernizacién y un bajo nivel de institucionaliza- 
cién, en tanto que los sistemas primitivos tienen el nivel mas elevado de 
institucionalizacién y el mas bajo de modernizacion. 

El tercer grupo de macrovariables, las de Direccién, corresponden a 
las variables que indican la orientacién del sistema en sus relaciones intra- 
societales, y en su tendencia hacia planos mas bajos o mas altos de des- 
arrollo politico. La macrovariable G, Superordinacién politica, expresa la 
triple relacién de superordinacién del sistema politico frente a los otros 
sistemas societales. De acuerdo con esa relacion, el sistema exhibira una 
mayor o menor estatizacién econémica, social y cultural. La macrovaria- 
ble H, Orientacién de desarrollo, expresa la medida y alcance de la orien- 
tacién real de las autoridades hacia Ja modernizacién e institucionalizacién, 
y culmina en un mayor o menor compromiso en estos tltimos terrenos. 

Cuapro 22 

TIPOS GENERALES DE SISTEMAS Y REGIMENES POLITICOS 

  

Variables Grado Tipos 

  

I, Variables de funcionamiento 

  

A. Orientacion racional Bajo A.1 Primitivo (australiano) 
Secularizacién Medio A.2 Tradicional (incaico) 
Controlabilidad Alto A.3 Moderno (Gran Bretaia) 

B. Diferenciacién estructural! Bajo B.1 Monosimple (niakundi) 
Independencia Medio B.2 Plurisimple (incaico) 
Autonomia B.3 Plurisegmentado (feudal) 
Complejidad 
Autonomia de subsistemas Alto B.4 Monocomplejo (ciudad-Estado) 

B.5 Pluricomplejo centralizado 
(URSS) 

B.6 Pluricomplejo descentralizado 
(EE.UU.) 

  

1 Monosimple — nada de autonomia intrasocietal, ninguna complejidad. 

Plurisimple — alguna autonomia intrasocietal, ninguna complejidad. 
hana Seeemagirneerse autonomia intrasocietal, con unidad politica segmen- 

tada, 

Monocomplejo— Poca autonomia intrasocietal (la ciudad sagrada), pero com- 
plejidad. 

Pluricomplejo centralizado — Autonom{a intrasocietal, complejidad, poca autonomia 
de subsistemas. 

Pluricomplejo descentralizado — Autonom{a intrasocietal, complejidad, autonomia 
de subsistemas. 
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Cuapro 22 (Continuacion). 

Variables Grado Tipos 

C. Capacidad Bajo C.1 Ineficaz (australianos) inadapta- 
a ble, infléxible 

Viabilidad Medio C.2 Subeficaz (Colombia) alguna 
Confiabilidad adaptabilidad, baja flexibilidad 
Efectividad 

Adaptabilidad C.3 Eficaz inseguro (RAU) adapta- 
Flexibilidad ble, alguna flexibilidad, poca 

confiabilidad 
Alto C.4 Eficaz confiable (Gran Bretana) 

adaptable y flexible 

  

Il. Variable de participacién 

D. Movilizacién politica Bajo D.1 Prepolitico inmovilizado (austra- 
lianos) 

Socializacién D.2 Parroquial inmovilizado (feudal) 
Politizacién participacién parroquial 
Participacién Medio D.3 Premovilizado (India) participa- 
Igualdad politica cién de sibditos 
Compromiso politico Alto D.4 Movilizado (Gran Bretaha) par- 

ticipacién de los ciudadanos 

  

E. Integracién politica? Bajo E.1 No integrado (feudal) integracién 
segmentada 

Integracién societal Medio E.2 Semiintegrado (incas) integracién 
societal 

Integracién de valores 
Integracién masa-élite E.3 Casi integrado (Gran Bretafa) 

integracién societal y de valo- 
res 

Alto E.4 Plenamente integrado (primiti- 
vos) integracién societal de va- 
lores y de masa-élite 

  

2 Se adopta el concepto de integracién de Myron Weiner [1967, como figura en 
Claude Welch (comp.), 1967]: 

1. Integracién societal (nacional) = integracién de grupos societales discretos: 
implica compromiso con la sociedad. 

2. Integracién territorial = imposicién de control central sobre el territorio; im- 
plica capacidad reglamentadora. 

‘ 3.. Integracién masa-élite = integracién gobernante-gobernado y masa-élite; im- 
plica apoyo al orden social. 

4. Integracién de valores = consenso minimo de orden funcional, mediante pro- 
cedimientos y estilo unificadores; implica apoyo a 
determinado régimen. 

5. Conducta integradora = capacidad para hacer frente a las exigencias de orga- 
nizacién; implica confiabilidad. 
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Cuapro 22 (Continuacién). 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Moderni- | Institucio- ; , 
Cuapro 22 (Continuacién). Orden sacién | nalisacién |" Cee) Grado ans 

a ca — 1 H-2 Co d di- 
Variables Grado Tipos H02 Conservador) B—1 v9 uo @ cnal ( tren. 

c = : = nich) conservadu- 
. Representacion politica Bajo F.1 Autocratico (zar) se remite a si rismo histérico. 

mismo 

Legitimidad de autoridades Medio F.2 Autoritario (feudal) se remite a B—1 B—1 B—1 (3) H-3 Conservador mo- 

Legitimidad del régimen las élites derno (Churchill) 
Legitimidad del sistema F.3 Plebiscitario (Gran Bretafia) se liberales histéri- 

remite a las masas Cos. 
Alto F.4 Consensual (primitivos, ;Suecia?) H0.3 Conservador} A—1 a7 M—2 (6) H-4 Modernizador con- 

se remite a todos modernizador servador (Bis- 

marck, Meiji de 
Japén) moderni- 

Ill. Variables de direccién zacion ars de le tieatiionatithatleas 
G. Superordinacién politica Bajo G.1 Precapitalista (primitivo, feudal) a. ae “ 

Estatizacién econémica G.2 Capitalista libre (Gran Bretaia, 
siglo xix) A—3 B—1 B—1 (5) H-5 Conservador revo- 

Estatizacién social Medio G.3 Capitalismo reglamentado (EE. lucionario (Ul- 
UU.) bricht) conserva- 

G.4 Capitalismo de bienestar (G. Bre- durismo de regi- 
tafia) menes revolucio- 

Estatizacién cultural G.5 Socialismo de bienestar (;Sue- DEXIOS 
cia?) ¥ ionario| N—0O N—0 M—2 (2) H-6 Tradicionalista re- 

G.6 Capitalismo ordenado (nazismo) eee sreocionatio ee (Casti- 
G.7 Socialismo ordenado (Alemania llo Armas) anti- 

oriental ) desarrollo mili- 
G.8 Capitalismo de Estado (RAU) tante. 
G.9 Socialismo de desarrollo (URSS) = . Orientacién de desarrollo 8 A—3 | N—0 | M—2 (5) | H-7 Modernizador _re- 

Modernizacién accionario (Fran- 

Institucionalizacién co) modernizacién 
Velocidad para el cambio o con contencién de 
el anticambio la institucionaliza- 

Simbolos — 
N—0 Ninguno HO.5 Desarrollistal A—3 | M—2 B—1 (6) H-8 Liberal moderno 
B—1 Bajo (J. Kennedy) des- 

M—2 Medio arrollo por medios 

A—3 Alto incrementicios y 
negociadores. 

A—3 M—2 A—3 (8) H-9 De desarrollo ex- 
tremista (Nasser) 

i- ituci . . desarroll r ra- 
Orden Moser eee Velocidad| Grado Tipos sida ee. ‘eee 

HO0.1 Inmévil N—0O N—O N—0 (0) H-1 Primitivo y tradi- A= ioe’ Aces (9) H-10 De desarrollo re- 
cional; no se con- volucionario (Le- 
cibe el cambio. nin) desarrollo por 

revolucién. 

= ns —_ (8 H-11 Desarrollo de bien- 
8 Si bien el orden y los tipos de sistemas y regimenes indicados tienen una signi- A—? arg ale : estar (Myrdal) 

ficacién general y univ se los ha considerado en especial en lo referente a los desarrollo con y 
tiempos modernos (después de la Revolucién francesa), y su aplicacién a periodos his- para la libertad. 
toricos anteriores, en particular al mundo clasico, exigiria ciertas modificaciones.             
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TIPOLOGIA DE SISTEMAS Y REGIMENES 

Las posibilidades de variacién indicadas en el cuadro anterior (21), 
producen grandes diferenciaciones entre sistemas. Si bien estas variaciones 
oscilan a lo largo de un continuo de innumerables posiciones intermedias 
posibles, y que se dan en el plano empirico, entre un maximo y un minimo, 
tienden a mantener ciertos rasgos tipolégicos empiricamente observables, y 
que por ello es posible clasificar. En el cuadro que sigue (22) se intenta 
presentar, de acuerdo con graduaciones observables, tipolégicamente dife- 
renciadas, una clasificacién de tipos generales de sistemas y regimenes 
politicos. 

Aunque el cuadro que antecede, como el anterior, se entiende lo bas- 
tante por si mismo, merece algunas aclaraciones sucintas, ademas de las 
que ya se ofrecen en las notas. Las Variables de funcionamiento no nece- 
sitan, por el momento, mayores comentarios. En cuanto a las de Partici- 
pacion, podria destacarse al comienzo, respecto de la macrovariable D, 
Movilizacién politica, que los conceptos de Almond sobre las formas de 
participacién parroquial, de stibdito y de ciudadano, proporcionan, con 
leves adaptaciones, un rasero conveniente de medicién de bajos, medios y 
altos grados de movilizaci6n politica. 

La macrovariable E, Integracion Politica, fue usada en tres de las 
cinco acepciones analizadas por Weiner para la integracién politica. Por 
supuesto, los cuatro grados de integracién resultantes expresan distintas 
realidades cuando se los aplica a sistemas politicos simples, primitivos, 0 a 
otros complejos. Por eso es posible decir que un sistema politico complejo 
moderno, plenamente integrado, no existe todavia. Los sistemas politicos 
casi integrados, que expresan, ademas de una integracién societal (o nacio- 
nal) mas comin, un grado sensible de integracién de valores, es decir, una 
compatibilidad fundamental entre las expectativas ideolégicas de los gran- 
des grupos del sistema social, son atin muy escasos. Representan los casos 
mas exitosos de desarrollo societal a que han llegado con toda evidencia 
paises como Suecia —que parece estar a punto de convertirse, en un futuro 
no muy lejano, en un sistema politico plenamente integrado—, en tanto 
que a Gran Bretafia se la podria designar como un ejemplo tipico de grado 
medio de casi integracién. 

La macrovariable F, Representacién politica, presenta las variaciones 
de régimen que Aristételes clasificé por primera vez. Pero su diferencia 
cién entre formas “sanas” y “corrompidas” no debe conservarse para esta 
variable. En definitiva dichas formas expresan grados inferiores o supe- 
riores de integracién politica. En cambio el concepto clasico de democracia, 
como régimen en el cual la autoridad es controlada u otorgada por los 
muchos y debe rendir cuentas a éstos, deberia diferenciarse en dos varie- 
dades: la plebiscitaria y la consensual. La primera implica una politica 
casi integrada, en tanto que la segunda exige una integrada del todo. 

En cuanto a las Variables de direccién, la primera del grupo, Super- 
ordinacién politica, exigia una tipologia mas refinada que la actual. El 
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aspecto esencial es el tipo de relacién que predomina entre el sistema poli- 
tico y otros sistemas societales, en especial el econdémico. El precapitalis- 
mo, el capitalismo y el socialismo son categorias demasiado simplificadas. 
Es preciso considerar otros tipos destacados. La tipologia propuesta con- 
tiene nueve categorias, que representan distintos grados de superordinacién 
politica. El precapitalismo, usado como categoria para los fines del analisis 
de los sistemas politicos modernos, incluye la forma primitiva y la feudal. 
El capitalismo libre es el régimen tipico que predominé en la Gran Bre- 
tafia del siglo xrx, y que hoy conservan varios paises subdesarrollados de 
bajo grado de independencia.® El] reglamentado es una forma intermedia 
entre el capitalismo libre y el de bienestar. En ese régimen, la intervencién 
del Estado en los asuntos no politicos apunta ante todo a conservar las 
condiciones de funcionamiento del régimen. No existe un propésito deci- 
dido de suprimir o compensar las desigualdades engendradas en forma 
inevitable por la competicién entre personas desiguales, sino el de reducir 
sus efectos a niveles tolerables, tanto en beneficio general de la sociedad 
como en defensa especial del propio régimen. El capitalismo de bienestar, 
inclusive cuando se lo califica de socialismo, es un régimen en el cual no 
se han suprimido las desigualdades y en lo fundamental se conserva la eco- 
nomia de mercado, en tanto que se corrige deliberadamente sus excesos y 
el sistema politico proporciona a las masas recursos compensatorios. El 
socialismo de bienestar, si bien no existe todavia como realidad empirica, 
es un modelo politico que se caracteriza por la socializacién de las opor- 
tunidades, la igualacién basica de las condiciones destacadas y el maximo 
otorgamiento de libertades personales y sociales, aunque ello no implique 
ain, necesariamente, la estatizacién de los medios de produccién. Como 
ya se dijo, Suecia parece avanzar por ese camino. El capitalismo ordenado 
y el socialismo ordenado son dos nuevas categorias sugeridas para la carac- 
terizacion respectiva de sistemas de produccién de propiedad privada y de 
propiedad piblica, en regimenes en los cuales existe una total superordi- 
nacion del sistema politico sobre los demas, sin la guia y la contencién de 
una orientacién de desarrollo efectivo. La Alemania nazi en el caso del 
capitalismo ordenado, y la Repiblica Democratica Alemana en el del socia- 
lismo ordenado, son los mejores ejemplos de lo que se quiere decir. En 
cuanto a esta ultima, lo que caracteriza sus rasgos ordenados no son sus 
residuos stalinistas, sino su carencia de compromiso alguno de desarrollo. 
La Rusia soviética de Stalin no era un socialismo ordenado, sino de des- 
arrollo, aunque sélo fuera porque el régimen se guiaba en realidad por el 
objetivo y las politicas llevadas a la practica, orientados (fuesen cuales 
fueren sus méritos relativos), no sdlo a la modernizacién del pais, sino 
también a su creciente institucionalizacién, que pudo ser llevada a la luz 
bajo los sucesores de Stalin. Alemania oriental, en cambio, ha sido man- 

5 Siguiendo a Guerreiro Ramos, llamaré “burguesias consulares” a las burguesias 
de orientacién capitalista, de los paises subdesarrollados, que actian como repre- 
sentantes “consulares” de las burguesias metropolitanas de los paises desarrollados, 
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tenida en forma permanente como un cuartel socialista intransitivo, cuyo 
destino final es ajeno a la personalidad individual y social de los alemanes 
orientales. 

El capitalismo de Estado es una forma de fuerte superordinacién poli- 
tica sobre los otros sistemas societales, caracterizados, por una parte, por 
la supresién no formal de la apropiacién privada de los medios de produc- 
cién, y por la otra, por su compromiso radical, y ejecutado en la practica, 
con el desarrollo societal. El régimen de Nasser ha sido el ejemplo mas 
tipico de ese modelo. 

El socialismo de desarrollo es una forma mas extrema atin de super- 
ordinacién politica, en la cual los medios de produccién son formalmente 
sometidos a la propiedad y control del Estado, y el compromiso concreto 
con el desarrollo societal es la regla suprema del régimen. La Unién So- 
viética fue el primer ejemplo de tal régimen, que hoy es tipico de China 
y Cuba, y, con algunos matices, de las democracias populares de Europa 
oriental. 

Otra linea de comentarios que exige nuestro cuadro se refiere a la 
relacién de las macrovariables entre si. Es preciso estudiar esas relaciones 
entre los grupos y dentro de cada uno de éstos. Entre ellos, como ya se 
sefialé, existe, dentro de ciertos limites, una falta de correlacién. Un 
sistema politico puede presentar un elevado nivel de modernizacién y uno 
muy bajo de institucionalizacién (Alemania nazi), y viceversa (sistemas 
primitivos). Por otra parte, las tendencias al desarrollo pueden ser posi- 
tivas o negativas en distintos planos de modernizacién, aunque no de ins- 
titucionalizacién. En este ultimo caso, una institucionalizacién superior 
impide, por lo general, las tendencias de desarrollo negativas. La relacién 
entre la modernizacién y la institucionalizacién, con la orientacién de des- 
arrollo involucrada, positiva o negativa, no resulta ya indiferente cuando 
pasamos de los sistemas politicos primitivos 0 tradicionales a los modernos. 
En ese caso una creciente institucionalizacién exige una creciente moder- 
nizacién, aunque ésta, por si misma, no es una condicién suficiente para 
aquélla. 

Consideradas en sus respectivos grupos, las niacrovariables siguen un 
orden de generalidad decreciente. Respecto de las Variables de funciona- 
miento, el nivel de Orientacién racional determina, en general, el de Dife- 
renciacién estructural. Los sistemas politicos Primitivos y Tradicionales 
tienen menos autonomia, son mas simples y poseen menos autonomia de 
los subsistemas que en el caso de los Modernos. Por lo tanto, los sistemas 
politicos con menos autonomia, complejidad y autonomia de los subsis- 
temas tienen grados inferiores de Capacidad que los que presentan niveles 
mas elevados de Diferenciacién estructural. 

En el grupo de Variables de participacién vemos, asimismo, que el 
grado de movilizacién politico, en lo que respecta a las sociedades poli- 
ticas modernas, condiciona las macrovariables subsiguientes. Los sistemas 
premovilizados tienden a ser semiintegrados, en tanto que los casi integra- 
dos poseen una elevada medida de Movilizacién politica. Sélo los sistemas 
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plenamente integrados pueden ser consensuales. Los plebiscitarios estan 
siempre mas integrados que los autoritarios. 

Entre la primera y la segunda Variables de direccién existe un tipo 
distinto de relaciones. La Superordinacién politica no presenta una corre- 
laci6n homogénea entre su aumento cuantitativo y el cualitativo. En tanto 
que un bajo grado de aquélla no permite un nivel cualitativamente elevado 
de reglamentaci6n politico-juridica del sistema, proporciones muy altas de 
ella provocan la supresién de toda forma de autonomia de los otros siste- 
mas societales. Ello engendra un régimen totalitario que, sea cual fuere, en 
varios casos —como veremos con mas detalle en el capitulo que sigue—, 
su necesidad funcional, no resulta compatible con elevados niveles cuali- 
tativos de reglamentacién politico-juridica. 

Por consiguiente, la relacién entre Superordinacién politica y Orien- 
tacién hacia el desarrollo tiene el sentido de que el grado mas alto de 
orientacién de desarrollo, el Desarrollo de bienestar, exige grados medios 
de Superordinaci6n politica. Pero los grados inferiores de ésta tienden 
también a engendrar bajos niveles de Orientacién hacia el desarrollo. En 
los niveles elevados existe asimismo una correlacién entre el Capitalismo 
de Estado y el Socialismo de Desarrollo, por una parte, y por la otra 
entre el Desarrollo Radical y el Desarrollo revolucionario, respectivamente. 

Otro aspecto destacado del cuadro que se analiza consiste en que pro- 
porciona la base para una clasificacién de sistemas y regimenes politicos. 
Como bien se sabe, las categorias clasicas de clasificacién de regimenes, 
basadas en Aristételes, han sido ampliadas y readaptadas en considerable 
medida por autores modernos, para satisfacer la necesidad de tener en 
cuenta variables cada vez mds complejas que el nimero de aquellos ante 
quienes tienen que rendir cuentas las autoridades. Aparte de algunos in- 
tentos dignos de mencion, las clasificaciones propuestas por Almond y 
Apter podrian ser consideradas entre las mas representativas de la nueva 
taxonomia politica. 

Almond usa como base su grupo ya mencionado de tres macrovaria- 
bles (secularizacién, diferenciacién estructural y autonomia de subsiste- 
mas), y propone una clasificacién en la cual distingue, al comienzo, Sis- 
temas 1) Primitivos, 2) Tradicionales y 3) Modernos. A estos dltimos los 
divide en tres grupos, segin se muestra en el cuadro 23, de la pagina 180. 

La clasificacion de los regimenes politicos de Apter se basa en dos 
variables: 1) significacién del régimen de valores y 2) tipo de autoridad. 
En lo que respecta al régimen de valores, Apter sefiala la distincién entre 
los regimenes de valores “consumatorio” e “instrumental”. El primero 
considera sagrada la colectividad social, en si misma o en su significacién 
trascendente, en tanto que el segundo tiene una concepcién secular de la 
colectividad y tiende a ver al individuo como el portador de valores supre- 
mos. En cuanto al tipo de autoridad, Apter opone la forma “jerarquica” a 
la “piramidal”. La primera expresa una rigida diferenciacién de los pla- 
nos superiores a los inferiores, como en las organizaciones militares, e 
implica un derecho intrinseco al mando, por parte del depositario de la  
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Cuapro 23 

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS POLITICOS POR ALMOND 

  

A. Ciudad-Estado secularizada 

Diferenciacién limitada - Atenas. 

B. Sistemas modernos movilizados 

Elevada diferenciacién y secularizacién 

1, Sistemas democraticos 

(Autonomia de subsistemas y cultura participante) 

a) Elevada autonomia de subsistemas - Gran Bretafia. 
b) Limitada autonomia de subsistemas - IV Republica Francesa. 
c) Baja autonomia de subsistemas - México. 

2. Sistemas autoritarios 

(Control de subsistemas y cultura de sujetos participantes) 

a) Totalitarismo extremista - URSS. 
b) Totalitarismo conservador - Alemania nazi. 
c) Autoritarismo conservador - Espaiia. 
d) Autoritarismo modernizador - Brasil. 

~ C, Sistemas modernos premovilizados 

Diferenciacién y secularizacién premovilizados 

1, Autoritarismo premoyilizado - Ghana. 

2. Democracias premovilizadas - Nigeria antes de 1966. 

  

autoridad superior. La segunda forma de autoridad tiene una orientacién 
mas funcional, como en un hospital, e involucra ciertas reglas de respon- 
sabilidad ante quienes estan subordinados al ejercicio de autoridad. La 
combinacién de estas dos variables produce los tipos fundamentales de regi- 
menes politicos, como puede verse en el esquema 4 de la pag. 181. 

Los dos sistemas de clasificacién presentados tienen evidentes méritos. 
La clasificacién de Almond se basa en una tipologia de sistemas politicos 
calificada por una de regimenes politicos. La de Apter es una tipologia 
de tipos de autoridad. La primera tiene la ventaja de mantener una clara 
distincién conceptual entre sistemas politicos y regimenes politicos. Pero 
si bien proporciona una valiosa taxonomia para la clasificacién de los 
sistemas politicos, es menos detallada en su taxonomia de los regimenes. 
En cambio Apter no diferencia como corresponde entre sistemas politicos 
y regimenes politicos, pero ofrece una valiosa y original caracterizacion y 
tipologia de formas de autoridad, es decir, de regimenes politicos. 

Intentaré, como se vera a continuacién, combinar las ventajas de 
ambas contribuciones en un marco mas amplio, ya proporcionado por el 
cuadro 22, y mantendré la indispensable diferenciacién entre sistemas poli- 
ticos (macrovariables A, B, C, D y E del cuadro 22) y regimenes politicos 

—_
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EsQuemMa 4 

CLASIFICACION DE LOS REGIMENES POLITICOS POR APTER 
  

  

  

  

    
  

Valores Autoridad 

Jerarquica Piramidal 

A D 
Consumatorio (sagrado) Sagrado-colectividad Teocracias 

Cc 
Instrumental (secular) Progresista-oligarquia Secular-libertario 

Tipos Subtipos 

A. Colectividad sagrada ................ Sistema de movilizacién 

B. Secular-libertario .............secee Sistema de reconciliacién 

C. Oligarquia progresista .............. Sociedades neomercantilistas 

Oligarquia militar (de tendencia transi- 
cional) 

RMOOELINAR, 55661016 6:25:55 GW Aaa eee coe NO Autocracias modernizadoras 

  

(macrovariables F, G y H del mismo cuadro). Pero al comienzo es pre- 
ciso introducir algunos cambios terminolégicos y conceptuales en los tipos 
de autoridad de Apter. En el terreno terminolégico, los términos “siste- 
ma de movilizacién” y “sistema de reconciliacién” deben ser cambiados 
por “régimen de movilizacién” y “régimen de reconciliacién”, para impe- 
dir confusiones entre sistemas politicos y regimenes politicos. En el terreno 
conceptual, sugiero que se adapten los otros elementos de la clasificacién 
de A ater a los mismos principios en que se basan los tipos de regimenes de 
mo cion y reconciliacién. En rigor, como se vera con mas claridad 
en el cuadro 24, estos regimenes son funciones de la macrovariable G, de 
Superordinacién politica. El régimen de reconciliacién es un género del 
cual son especies los distintos regimenes caracterizados por un grado me- 
dio de superordinacién del sistema politico sobre los demas. El de movi- 
lizacion, por el contrario, implica el grado mas alto de superordinacién 
politica. La inclusién en la misma tipologia, por Apter, de la “oligarquia 
militar” y las “autocracias modernizadoras” (mezcla de conceptos de repre- 
sentacién politica en un marco de superordinacién politica) no es compa- 
tible con los principios reguladores de su tipologia. Por el contrario, aparte 
de los dos regimenes ya mencionados habria que agregar otros dos: “ré- 
gimen de conservacién” y “régimen de ordenacién”. El de conservacién 
corresponde a grados muy bajos de superordinacién politica, como ocurre 
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Cuapro 24 

MODELO PARA LA CLASIFICACION DE SISTEMAS 
Y REGIMENES POLITICOS 

  

(Sistemas) 

1. A. Orientacién politica 

A.1 Primitiva. 

A.2 ‘l'radicional. 

A.3 Moderna. 

2. B. Diferenciacién estructural 

B.1 Monosimple (A.1). 

B.2 Plurisimple (A.2). 

B.3 Plurisegmentada (A.2). 

B.4 Monocompleja (A.3). 

B.5 Pluricompleja centralizada (A.3). 

B.6 Pluricompleja descentralizada (A.3). 

3. D. Movilizacién politica 

D.1 Prepolitico inmovilizado (A.1-B.1) (A.2-B.2) (A.2-B.3). 

D.2 Parroquial inmovilizado (A.2-B.2) (A.2-B.3). 

D.3 Premovilizado (A.3-B.4) (A.3-B.5) (A.3-B.6). 

D.4 Movilizado (A.3-B.5) (A.3-B.6). 

(Regimenes) 

4. H.  Orientacién de desarrollo 

HO.1 Inmévil (A.1-B.1-D.1) (A.2-B.2-D.1) (A.2-B.2-D.2). 

HO.2 Conservador (A.2-B.5-D.2) (A.2-B.5-D.3) (A.2-B.6-D.3) . 

HO.3 Conservador modernizador (A.2-B.5-D.2) (A.2-B.5-D.3) (A.2-B.6-D.3). 

HO.4 Reaccionario (A.2-B.5-D.3) (A.3-B.5-D.3). 
HO.5 De desarrollo (A.2-B.5-D3) (A.3-B.5-D.4) (A.3-B.6-D.4), 

5. G. Superordinacién politica 

G.1 Precapitalista (HO.1). 

G.2 Capitalista libre (HO.2) (HO.4). 

G.3 Capitalista reglamentado (HO.3) (HO.5). 

G.4 Capitalista de bienestar (HO.5). 

G.5 Socialista de bienestar (HO.5). 

G.6 Capitalista ordenado (HO.4). 

G.7 Socialista ordenado (HO.2). 

G.8 Capitalista de Estado (HO.5). 

G.9 Socialista de desarrollo (HO.5). 

  

# 

  

SOCIEDAD, CAMBIO Y SISTEMA POLITICO 183 

en los regimenes precapitalistas. El de ordenacién, que se encuentra entre 
la Reconciliacion como grado inferior de superordinacién politica, y la 
Movilizacién como grado superior, corresponde a lo que Apter denomina 
“sociedad neomercantilista”. 

Ahora podemos avanzar en la direccién sugerida, de tratar de com- 
binar, dentro del marco del cuadro 22, las ventajas de los intentos taxo- 
némicos de Almond y Apter. El objetivo, recordamos, consiste en propor- 
cionar un modelo para la clasificacién de los sistemas y los regimenes 
politicos, que mantenga su distincién conceptual y sea aplicable a cualquier 
sistema politico, aunque se oriente en especial hacia los modernos. 

El cuadro 22 ofrece un amplio sistema de categorias y variables que 
sirven tanto para fines de politica comparada como para los taxonémicos. 
Pero por una parte es excesivamente amplia para la clasificacién actual 
de los sistemas politicos, y por la otra no contiene algunas indicaciones 
necesarias para el andlisis comparado de regimenes politicos. Por lo tanto, 
el primer punto que se debe considerar es la eleccién de las macrovariables 
esenciales para la clasificacién actual de los sistemas politicos. Por em- 
pezar, como puede inducirse de nuestro andlisis precedente del cuadro, 
dichas macrovariables son las primeras de los dos primeros grupos: A) 
Orientaci6n politica y D) Movilizacién politica. Como vimos, condicionan 
las variaciones que pueden producirse en las subsiguientes de sus respec- 
tivos grupos. Dada la diferencia entre politica “clasica moderna” (Atenas) 
y “moderna reciente” (£.U.A.), es preciso tener en cuenta la macrovariable 
B, Diferenciacién estructural, si el sistema taxonémico apunta a tener va- 
lidez general. En cuanto a las Variables de direccién, la macrovariable G, 
Superordinacién politica, bastaria, en la mayoria de los casos, para la 
caracterizacién de los regimenes politicos. Sin embargo, una caracteriza- 
cién completa exigiré la inclusién de la macrovariable H, Orientacién de 
desarrollo, para aclarar los casos en que el régimen de superordinaci6n 
puede presentar mas de una orientacién de desarrollo. El cuadro 24 (pag. 
182) presenta ese modelo e indica entre paréntesis, para las macrovaria- 
bles posteriores a A, Orientacién politica, qué tipo de combinaciones de 
variables pueden corresponder en cada caso. 

El modelo precedente esta construido, para ser de uso general, aplicable 
a todo tipo de sistemas politicos, desde los mas primitivos hasta los mas 

os. Pero para fines practicos de clasificacién, pueden identifi- 
earse y diferenciarse con mas sencillez los sistemas Primitivo y Tradicional, 
debido a la cantidad relativamente escasa de variedades que considerar. 
De modo que, en lugar de utilizar sin necesidad, en esos sistemas todas 
las categorias discriminativas del modelo anterior, se los puede clasificar 
mediante el empleo de la macrovariable A, Orientacién politica, combinada 
con especificaciones mas detalladas de la macrovariable G, Superordina- 
cién politica. Para ese fin haria falta una presentacion mas detallada del 
modelo, en la parte relativa a los regimenes politicos, como puede verse 
en el cuadro siguiente. 
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Cuapro 25 

MODELO DETALLADO PARA LA CLASIFICACION 
DE REGIMENES POLITICOS 

  

  

  

    
  

  

  

Variables Caracteristicas societales y politicas Tipo de régimen 

Orientacién del régimen 
Fuente y res- 
ponsabilidad , 
de la auto- | Hacia el Hacia el 

ridad sistema gobernante 
politico 

F. Represen- 
tacién 
politica |Una Monarquia | Tirania F.1 Autocratico 

Pocas Aristocracia | Oligarquia F.2 Autoritario 

Muchas Democracia | Plebecracia |F.3 Plebiscitario 

Todas Democracia F.4 Consensual 

9 ‘ 

GS. Caracter societal | GP. Caracter politico 

GS.1 Regimenes pa-|GP.1 Régimen de 
trimoniales conservacion G.1 Precapitalista 

GS.2 Regimenes civi-|GP.2 Régimen de re-|G.2 Capitalista libre 
les conciliacién shi 

G.3 Capitalista reglamen- 

G. Superordi- tado 
nacién G.4 Capitalista de bienestar 
politica 

G.5 Socialista de bienestar 

  

GS.3 Regimenes tota- 
litarios     

GP.3 Régimen de or- 
denacién 

GP.4 Régimen de 
movilizacién 

G.6 Capitalista ordenado 

G.7 Socialista ordenado 

G.8 Capitalista de Estado 

G.9 Socialista de desarrollo       
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Cuapro 25 (Continuacién). 

  

  

  

  

  

Variables Caracteristicas societales y politicas Tipo de régimen 

HO.1 Inmévil H.1 Primitivo y tradicional 

H.2 Tradicionalista conser- 
vador 

HO.2 Conservador H.3 Conservador moderno 

HO.3 Conservador modernizador H.4 Conservador moderniza- 
dor 

H.5 Conservador  revolucio- 
nario 

H. Orienta- 

at. HO.4 Reaccionario H.6 Tradicionalista reaccio- 
nario 

H.7 Reaccionario moderniza- 
dor 

  

HO.5 De desarrollo     H.8 Liberal moderno 

H.9 De desarrollo extremo 

H.10 De desarrollo revolu- 
cionario 

H.11 Extremista de bien- 
estar 

  

Los regimenes de tipo G.1 y H.1 no necesitan, en la mayoria de sus 
usos actuales, la especificacién de sus subtipos. Para analisis 0 compa- 
raciones hist6ricas, empero, esa especificacion resulta indispensable. El 
cuadro 26, de la pagina 186, presenta las variedades de los regimenes 
G.1 y H.1, y al mismo tiempo toda la correlacién general entre las macro- 
variables G y H. 

Estamos ahora en condiciones de completar nuestro intento de clasi- 
ficacién, presentando en un cuadro (26, pag. 186) una lista general de 
los sistemas politicos, en la cual se han empleado las tipologias y categorias 
de los cuadros anteriores. 

 



186 HELIO JAGUARIBE 

Cuapro 26 

CORRELACION ENTRE LAS MACROVARIABLES G Y H 

  

G. Superordinacién H. Orientacion 

  

  

  

    

  

          

politica de desarrollo 

Variedades de régimen 

Caracter Tipo Cardcter Tipo 
politico de régimen politico de régimen 

GP.1 Régimen|G.1 Precapi- |HO.1 Inmévil |H.1 Primiti- (A.1 Primitivo) 

de con- talismo vo y ta) Banda (australianos) 
serva- dicional 
cién 2. Tribu (iroqueses) 

3. Jefatura (caribefios) 

(A.2 Tradicional) 

1, Sistemas patrimoniales 
(niakundi) 

2. Imperios némades o de 
conquista (mogoles) 

3. Burocracias histéricas 
centralizadas (Egipto) 

4. Feudal (China de los 
Chou) 

5. Teocracias (templos-Es- 
tados mesopotamicos) 

Idem y HO.2|Idem y tradi-|6. Autocracias (Rusia za- 
Conservador |cionalista rista) 

conservador | 7, Oligarquias (Esparta) 

GP.2 Régimen|G.2 Capita- |HO.2 Conser-|H.3 Conser- (A.3 moderno) 

de re- lismo vador sae 1. Democracias burguesas 
or libre erno occidentales del siglo x1x 

2. Oligarquias consulares 
(América central) 

HO.4 Reac- |H.6 Tradicio-|1. Oligarquias tradicionales 
cionario nalista (Castillo Armas, de Gua- 

reaccio- temala) 
nario 

G.3 Capita- |HO.2 Conser-|H.3 Conser- |1. Regimenes conservadores 
lismo vador vador de las actuales democra- 

regla- moderno cias de Occidente (Chur- 
mentado chill) 

  

Cuapro 26 (Continuacion). 
  

G. Superordinacion H. Orientacion 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

      

politica de desarrollo 

Variedades de régimen 

Cardcter Tipo Caracter Tipo 
"politico de régimen politico de régimen 

HO.5 De Des-|H.8 Libera- |1. Democracias  plebiscita- 
arrollo lismo rias (J. Kennedy) 

moderno | 2, Democracias autoritarias 
(de Gaulle) 

3. Capitalismo nacional 
(México) 

G.4 Capita- 1. Democracias _ plebiscita- 
lismo rias (G. Bretaha de Wil- 
de bien- son) 
estar 

G.5 Socia- H.11 Izquier- | 1. Como tendencia, el socia- 
lismo dismo lismo nérdico 
de bien- de bien- 
estar estar 

GP.3 Régimen|G.6 Capita- |HO.3 Moder-|H.4 Moderni-| 1. Autocracias modernizado- 
de orde- lismo or- nizador zador ras (Iran) 
nacién denado conser- conser- |9 Elites modernizadoras 

vador vador (clanes meiji) 

HO.4 Reac-. |H.6 Tradicio-| 1. Militarismo tutelar (la 
cionario nalismo Junta de Grecia) 

reacclo- |2, Regimenes pretorianos 
nario (Vietnam del Sur) 

H.7 Moderni-|1. Fascismo, falangismo 

ee (Franco) 

nario 2. Fascismo colonial (Cas- 
tello Branco) 

G.7 Socialis- |HO.2 Conser-|H.5 Conser- |1. Socialismo conservador 
mo or- vador vaduris- (Ulbricht) 
denado mo reyo- 

lucionario 

G.8 Capita- |HO.5 De des-|H.9 De des- | 1. Capitalismo de Estado 
lismo arrollo arrollo (Nasser) 
de Es- extremo 
tado 

GP.4 Régimen|G.9 Socia- |HO.5 De des-|H.10 De des-|1. Socialismo de desarrollo 
+ de. mo- lismo arrollo arrollo (Lenin) 

viliza- de des- revolu- ; 
cién arrollo cionario       
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Cuapro 27 

LISTA GENERAL DE SISTEMAS POLITICOS 
  

1. (A.1) Sistemas primitivos 

1. Banda (australianos, tasmanios, onas). 

2. Tribu (iroqueses, bororé, nuer). 

3. Jefatura (caribefos, kalmucos del Volga, ashanti). 

(A.2) Sistemas tradicionales 

1. Sistemas patrimoniales (niakundi, mandari, primeros egipcios). 
2. Imperios némadas o de conquista (mogoles, primeros califas). 
3. Burocracias centralizadas * (Egipto, Babilonia, incas, aztecas, chinos 

de Han a Ching, aqueménidas y sasanidas, imperios de Gupta, Maurya, 
helenistico y romano, Bizancio, Imperio carolingio, monarquias euro- 
peas xvi-xviul, Imperios coloniales xvi-xx). 

4. Sistemas feudales (China de Chou, occidental, shogunato). 
5. Teocracias (templos-Estados mesopotamicos, primeros califas, Estados 

teuténicos, Tibet). 
6. Autocracias (Rusia zarista, Arabia saudita, Kuwait, Nepal). 
7. Oligarquias (Esparta, ciudades etruscas, Cartago, Haiti). 

3. (A.3) Sistemas modernos 

3.1 (D.3) SISTEMAS PREMOVILIZADOS 

3.1.1 (HO.5) DE DESARROLLO 

(GP.3) Régimen de ordenacion 

1. Capitalismo de Estado (Rav, Siria, Bolivia del mnr, Ghana de Nkhru- 
ma, México de Cardenas). 

2. Elites modernizadoras (Japon de los Meiji, Irak, Jordania, Alemania 
de Bismarck). 

3. Autocracias modernizadoras (Iran, Etiopia). 

3.1.1.2 (GP.2) Régimen de reconciliacién 

1, Capitalismo nacional (India, Brasil de Kubitschek). 

3.1.2 (HO.2) coNsERVADOR 

3.1.2.1 (GP.2) Régimen de reconciliacién 

1. Oligarquias consulares (América Central, Reptblica Dominicana, 
Ecuador, Tailandia). 

3.13 (HO.4) REACCIONARIO 

(GP.3) Régimen de ordenacién 

1. Regimenes pretorianos (Vietnam del Sur, Corea del Sur, Taiwan, 
Paraguay). 

2. Militar tutelar (Indonesia, Portugal, Turquia, Grecia, Ghana). 

T 
* Lista de burocracias centralizadas tradicionales, basada en la de Eisenstadt, en 

The Political System of Empires, Free Press, Glencoe, 1963, pag. 11. 
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Cuapro 27 (Continuacién). 

  

  

3.2 (D.4) 

3.2.1 (B.4) 

3.2.2. (B.5) 

3.2.2.1 (GP.3) 

3.2.2.2 (GP.4) 

3.2.3 (B.6) 

3.2.3.1 (GP.2) 

SISTEMAS MOVILIZADOS 

MONOCOMPLEJOS 

1. Ciudad-Estado secularizada clasica (Atenas, Roma republicana). 

PLURICOMPLEJO CENTRALIZADO 

Régimen de ordenacién 

1. Capitalismo ordenado (regimenes fascistas, falangismo, fascismo co- 
lonial: Hitler, Franco, Castello Branco). 

2. Socialismo ordenado (Republica Democratica Alemana). 

Régimen de movilizacién 

1. Socialismo de desarrollo (urss, Reptblica Popular China, Cuba). 

PLURICOMPLEJO DESCENTRALIZADO 

Régimen de reconciliacién 

1. Capitalismo nacional (México, Venezuela, Chile). 
2. Democracia autoritaria (Francia, Alemania, Japén). 
3. Democracia plebiscitaria (£.u.a., G. Bretafa, Paises Nérdicos). 
4. Democracia consensual (como tendencia, Suecia). 

  

 



  

  

6 
Cambio politico: Revolucién y reforma 

I, FORMAS 
DE CAMBIO POLITICO 

MEDIOS Y CONTENIDOS 

Para terminar nuestra visién general del sistema politico, todavia necesi- 
tamos pasar de los fatigosos problemas de la taxonomia a los tan atrayentes 
del cambio politico, a fin de llegar a una mejor comprensién de tales 
procesos, puesto que afectan en una forma relativamente perdurable los 
regimenes de los sistemas sociales y sus subsistemas, sus estructuras basi- 
cas y sus modos de funcionamiento. 

En sus aspectos mas amplios y generales, el tema ya fue considerado 
en nuestro analisis (cf. apartado 2 del capitulo 2) de la dinamica del cam- 
bio estructural. Como vimos entonces, el problema crucial del cambio 
social es el de si resulta o no compatible con su régimen regulador. En 
la primera hipétesis tendremos cambios de caracter incrementicio, que son, 
con mucho, el caso maés comin. Algunos de ellos, cuando afectan la tipi- 
cidad de su régimen regulador, pueden llegar a un elevado nivel de impor- 
tancia y producir desarrollo o efectos regresivos en el plano de cualquiera 
de los subsistemas sociales, y en definitiva de la sociedad toda. En la se- 
gunda hipdtesis tendremos cambios de caracter dialéctico. Cuando no se 
los reprime con éxito, éstos pueden afectar la tipicidad de su régimen 
regulador, y también producen desarrollo o efectos regresivos. En términos 
del sistema politico, los cambios dialécticos e incrementicios que llegan a 
un elevado nivel de importancia, y que afectan de manera inmediata la 
tipicidad 1) bien del régimen de poder o del politico, 6 2) del de partici- 
pacién, corresponden en general a la revolucién politica o a los golpes, 
en el primer caso, y a las reformas en el segundo.! 

Como se vera a continuacién, es indispensable distinguir, en los cam- 
bios politicos que afectan de manera inmediata el régimen de poder, el 

1 Otros cambios politicos dialécticos, como la ocupacién extranjera, o los cam- 
bios por incremento, como la urbanizacién, pueden afectar asimismo el régimen de 
poder y de participacién, con efectos congruentes sobre el régimen social, pero su 
examen seria ajeno a los fines de este estudio. 
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politico o el de participacién, los medios y formas con que se los lleva 

a cabo, y la naturaleza social de su contenido. Esto tiene especial impor- 

tancia para diferenciar los dos significados de revolucion y reforma, con- 

sideradas, por una parte, como una manera de introducir cambios, y por 

la otra como la naturaleza social del contenido de determinado cambio. 

Esa distincién no hace falta para el concepto de golpe, que se refiere con 

exclusividad a una manera de aduefarse del poder politico y usarlo, sin 

referencia alguna a cuestiones de contenido. 

LA REVOLUCION COMO FORMA DE CAMBIO 

En términos politicos estrictos, como ya se vio (cf. pag. 102), la 

revolucién es un proceso de cambio o de intento de cambio del sistema 

politico por expulsion de sus autoridades o modificacion de sus reglas, 

con violacién de éstas, mediante el empleo o la amenaza de empleo de la 

capacidad de coercion resultante de la movilizacién de suficientes personas, 

en una sociedad, como para impedir que las autoridades impongan a ésta, 

0 @ partes importantes de ella, el acatamiento de sus decisiones. Como el 

golpe de Estado, es un proceso de introduccién de cambios politicos por 

la violencia, y en violacién del régimen politico. Pero a diferencia de 

aquél, los elementos coercitivos usados en las revoluciones para violar las 

reglas anteriores y reprimir la capacidad de aplicacién de las normas de 

las autoridades, no son la utilizacién de los anteriores subsistemas de apli- 

cacién de normas, sino la movilizacién, en la sociedad, de bastantes per- 

sonas para neutralizar o inclusive vencer a ese subsistema anterior de 

coercién. El aspecto clave de una revolucién, como proceso, es la forma- 

cién de otro subsistema de coercién, independiente del anterior y opuesto 
a él, capaz de mantenerlo fuera de accién o de paralizarlo. 

Y a causa de ello las revoluciones, aun cuando no Ileguen a modificar 

los regimenes reguladores de otros subsistemas sociales —cosa que ocurre 

en muy pocos casos—, provocan necesariamente ciertos cambios en el régi- 

men de poder preexistente. 

En cambio no es inusual que los golpes mantengan y refuercen el 

régimen de poder anterior, pero, afecten o no los regimenes reguladores 

de los otros subsistemas sociales, tenderan a imponer un régimen politico 

mas adaptado a las realidades concretas del poder. 

Dado su caracter dramatico y las consecuencias de largo alcance que 

a menudo logran, las revoluciones han sido ampliamente estudiadas por 

los analistas politicos, aunque segiin puntos de vista divergentes, desde 

Aristételes hasta nuestros tiempos. Con su habitual agudeza de percep- 

cién, Aristételes ya habia entendido que las revoluciones —para expresarlo 

en la terminologia de nuestro estudio— manifiestan un intento de cambiar 

el régimen de participacién de una sociedad, para lo cual cambian el régi- 

men de poder, el régimen politico y a las autoridades que respaldan al   
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primero, o bien se orientan hacia el simple cambio violento de las autori- 
dades, por pretendientes que ante todo aspiran tomar el poder.* 

En esta concepcién de Aristételes ya esta sugerida la diferencia entre 
las revoluciones como procesos politicos y como cierto tipo de cambio del 
contenido de un régimen social. Dicha distincién sera subrayada por Marx, 
para quien las revoluciones, comparadas con las elecciones y otras formas 
de transferencia del poder, sélo tenian importancia en la medida en que 
modificaban las relaciones de produccién. Para Marx las causas de las 
revoluciones las encontramos en la contradiccién entre la evolucién de 
las fuerzas de produccion y las relaciones de produccién petrificadas, con 
sus correspondientes instituciones superestructurales. En el caso del sistema 
capitalista, la contradiccién inherente a ese sistema, entre la creciente de- 
pauperacién de las masas y la creciente concentracién de la riqueza en 
manos de una cantidad cada vez menor de capitalistas, era para él la causa 
del inevitable derrocamiento revolucionario del capitalismo.* 

A pesar del fascinante interés que presentaria un andlisis general del 
fendmeno de la revolucién, y de la bibliografia al respecto, el intento 
de hacerlo aqui, aun en forma muy resumida, nos Ilevaria muy lejos del 
objetivo central de esta obra. Para la comprensién posterior de los pro- 
blemas del desarrollo politico y de los modelos de su promocién deliberada, 
incluido el estudio del caso de América latina, necesitamos entender las 
formas en que pueden llevarse a cabo las revoluciones y reformas, como 
medios politicos de cambio, y diferenciar la naturaleza social del conte- 
nido de cada una. Como para tales fines la bibliografia de que se dispone 
respecto de la revolucion —a pesar de las controversias que adn existen 
en relacién con tantos aspectos del problema— proporciona muchos mas 
elementos que sobre la reforma, me limitaré a unas pocas indicaciones 

esenciales acerca del primer tema, a la vez que desarrollaré un poco mas 
el analisis del segundo, incluyendo en él adecuadas referencias al cambio 
revolucionario, y comparaciones con éste. Lo que es mds, como se vera 
en el volumen 11 de esta obra relacionada con el estudio del caso lati- 
noamericano, en la actualidad y en el futuro inmediatamente predecible 
las condiciones de esta regién excluyen en la practica las posibilidades de 
cambios por medios revolucionarios. Tiene, pues, la maxima importancia, 
para los estudios latinoamericanos, analizar mas de cerca las potencialida- 
des de cambio por medios reformistas. 

Si se da por supuesta la distincién antes mencionada, entre formas 
revolucionarias y contenidos revolucionarios de cambio, es preciso aclarar, 
para los fines de este estudio y en definitiva, tres problemas principales. 
El primero, de caracter instrumental y funcional, consiste en averiguar 
cuales —si existen— son las formas tipicas que pueden adoptar los pro- 
cesos revolucionarios para derribar a las autoridades y reemplazar el an- 

2 Cf. Aristételes, Politica, libro v, cap. 1. 
% Cf. Marx: Preface to the Critique of Political Economy, 1963, pa 

también, al respecto, Franz Marek, 1969. ‘i a oe eae Si 
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terior régimen de poder y politico. El segundo se refiere al analisis de 
las relaciones —si las hay— que puedan existir entre tipos de revolucio- 
nes, tales como se los consideré mas arriba, y tipos de cambios revolucio- 
narios, en términos del contenido encarado por los revolucionarios o en 
definitiva producido por ellos. Por ultimo, el tercer problema tiene que 
ver con el estudio de lo que caracteriza el contenido revolucionario de un 
cambio social. 

Aunque el primero se relaciona con un aspecto central de las revolu- 
ciones, a saber, la tipologia de los procesos revolucionarios tales como 
ocurrieron a lo largo de la historia y como es probable que sigan ocu- 
rriendo, ha sido encarado de manera sistematica sélo en tiempos recientes. 
La excesiva preocupacién, heredada de los clasicos, por la tipologia de los 
gobiernos velé en cierto modo la de las revoluciones, como si se pudiera 
considerar a éstas dentro de las mismas categorias de aquélla. Por otra 
parte, la influencia marxista, que llevé a restar importancia a las revolu- 
ciones como medio politico de cambio, en favor de un acento puesto en 
el contenido o las condiciones de las revoluciones sociales, también contri- 
buyé a demorar la construccién de una tipologia empirica del proceso 

revolucionario. Entre algunos otros esfuerzos contemporaneos, creo que 

el analisis de Chalmers Johnson y su tipologia de las revoluciones * merece 

atencién y ofrece un marco conveniente para la caracterizacién de los 

procesos revolucionarios. Mas tarde se utilizara en esta obra la tipologia 

de Johnson, en especial para el anélisis de la relacién entre tipos de socie- 

dades subdesarrolladas y modelos politicos de desarrollo (cf. capitulos 

8 y 9 del volumen II). 

El segundo problema antes propuesto, acerca de la relacion entre tipos 

de revolucién y tipos de cambio revolucionario deseado, formara parte del 

objetivo general de la seccién 2 del volumen II (cf. en particular los capi- 

tulos 8 y 9), por lo cual no hara falta analizarlo en este capitulo. Como 
se vera después, sugeriré que existe una interdependencia estructural entre 
cierta situacién tipica de subdesarrollo y el tipo de modelo politico ade- 
cuado para superarla, por una parte, y las formas politicas por medio de 

las cuales se puede implantar e instrumentar ese modelo, por la otra. En 
algunos casos, esos caminos son de caracter transaccional, y se llega a ellos 
por medios reformistas. En otros casos un golpe de Estado es un instru- 
mento indispensable para la implantacién del modelo deseado. Y en un 
tercer tipo de casos, no es posible adoptar el modelo a que se aspira, a 
no ser por caminos revolucionarios. 

4 Cf. Chalmers Johnson, 1964 y 1966. La tipologia de Johnson diferencia seis 
divisiones: jacquerie, rebelidn milenaria, rebelién anarquista, revolucién comunista ja- 
cobina, golpe de Estado conspirativo e insurreccién de masas militarizada. Sobre la 
técnica del golpe de Estado, aparte del libro clasico de Curzio Malaparte, 1948, véase 
también Edward Luttwak, 1969. Sobre la revolucién y el desarrollo politico, cf. Samuel 
Huntington, 1968, cap. 5, en especial pag. 308 y sigs. Véase, en el volumen II, de la 
presente obra, los capitulos 8 y 9. 
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El tercer problema que se debe considerar, el del anélisis de las prin- 
cipales caracteristicas de los cambios sociales de contenido revolucionario 
se estudiara de manera sucinta en la parte final de este capitulo, junto con 
las caracteristicas de los cambios sociales que presentan un contenido Te- 
formista. Dicho estudio sera precedido por un breve aniAlisis que va a 
continuacién, sobre la reforma como medio de cambio. . 

LA REFORMA COMO MEDIO DE CAMBIO 

Como ya se observé, las revoluciones, como medio de cambio, se carac- 
terizan por la formacion de un subsistema de coercién independiente del 
que existia antes en el sistema politico en cuestién, y opuesto a él. La 

victoria de una revolucién, en términos militares tanto como en el plano 
politico, consiste en la neutralizacién del subsistema de coercién anterior 
que respaldaba el statu quo y a sus autoridades, mediante los nuevos 

subsistemas coercitivos que apoyan a la revolucién, con la consiguiente 
expulsién por la fuerza de las autoridades y el traspaso del poder y la 
autoridad a manos de los dirigentes de la revolucién. A diferencia de ésta 
aunque también implica el logro de sus metas por la fuerza, el golpe de 
Estado, como se declaré antes, exige el uso, parcial o total, de los sub- 
sistemas de coercién precedentes para cambiar a las autoridades, o por lo 
menos el régimen politico. Distinta de ambos, la reforma, como medio 
politico de cambio, implica el mantenimiento fundamental del aparato coer- 
citivo anterior y excluye todo cambio drastico en la composicién de las 
autoridades. Como medio politico de cambio, la reforma consiste en una 
reorientacion de las politicas que afectan al régimen de participacién de 
una sociedad, ante todo en el sentido de ampliarlo, por decisién del gober- 
nante o de miembros predominantes del grupo de gobierno, basados en el 
régimen de poder anterior y en concordancia bdsica con el régimen poli- 
tico existente hasta el momento. 

En las reformas, consideradas como medio politico de cambio, hay 
tres rasgos esenciales. El primero se refiere al hecho de que el proceso 

de cambio afecta a ciertas disposiciones y a sus estructuras politicas e 
instituciones reglamentarias, que las respaldan o les son necesarias. En 
los regimenes autocraticos, como en la Rusia de Pedro el Grande o Cata- 
lina II, las decisiones reformistas seran adoptadas y puestas en practica 
por el mismo grupo que antes dominaba el proceso de formulacién de 
decisiones de la politica en cuestién, en ocasiones con el cambio de algunos 
de los miembros del grupo gobernante. En el limite del concepto, el cam- 
bio de autoridades puede llegar a involucrar, dentro del mismo circulo 
gobernante general, el cambio de un grupo o camarilla por otro, como el 
reemplazo en 1830, en el Parlamento inglés, del régimen tory por el whig 
para la promocién, de acuerdo con el rey Guillermo IV y las exigencias 
populares, de politicas reformistas que culminaron en la ley de Reforma 
de 1832. Aunque el caso de la Restauracién Meiji del Japén presenta mu- 
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chos rasgos de cambio por reforma, tiene ya una clara vinculacién con 
elementos de revolucién, debido a la neutralizacion (y derrota parcial) de 
la capacidad coercitiva del Shogun por la fuerza armada paralela, compe- 
titiva y superior, de los clanes del oeste. Las reformas son actos de reorien- 
tacién o de innovacién de las politicas, llevados a cabo por las anteriores 
autoridades, aunque con algunos cambios, en ocasiones, en su composicién, 
pero por iniciativa y voluntad del grupo gobernante, o por lo menos del 
circulo gobernante, sean cuales fueren las motivaciones que los inducen 
a hacerlo. Por consiguiente, si existen elementos de coercién, como en el 
caso Meiji (cf. al respecto el capitulo 6 del volumen II), que determinan la 
conducta de la autoridad anterior, como la imposicién de la renuncia al 
Shogun, no podemos hablar de reforma como medio de cambio, aunque el 
contenido de los cambios resultantes sea de naturaleza reformista. 

El segundo rasgo esencial de las reformas como medio de cambio 
tiene que ver con el hecho de que lo que se modifica es el régimen ante- 
rior de participacién, y no, por lo menos al comienzo, el régimen de poder 
y el régimen politico. Mas tarde, de una u otra manera, éstos pueden 
resultar afectados por la reforma. Tal es, por lo general, la consecuencia 
de la extensién de la participacién. Pero a diferencia de la revolucién, 
que produce por lo menos cambios inmediatos en el régimen politico, las 
reformas se basan en el régimen de poder existente y se realizan en con- 
sonancia fundamental con el régimen politico. Los cambios se logran por 
reforma, no mediante la modificacién del anterior subsistema de coercién, 
ni con violacién de los principios basicos del régimen politico, sino utili- 
zandolos, aunque un tanto adaptados, en una forma y con una orientacién 
distintas. Los poderes de los déspotas ilustrados de la Europa del siglo xvi, 
y su régimen politico, asi como el poder y el régimen politico del Parla- 
mento y el gabinete ingleses con la promulgacién de las leyes de Reforma 
de 1832 6 1867, no se modificaron. Lo que cambié fue el régimen de 
participacién existente: la extensién, a la burguesia local, de la participa- 
cién en los asuntos internos, por la reforma de Catalina la Grande en 
1775; o la supresién de los burgos podridos y la incorporacién a la par- 
ticipacién politica de los jefes de familias con ingresos de diez libras 
anuales, y de los campesinos arrendatarios, por la ley de Reforma inglesa 
de 1832. 

La tercera caracteristica esencial de la reforma, como medio politico 
de cambio, se relaciona con el hecho de que las modificaciones introducidas 
en el régimen de participacién son, en lo fundamental, de ampliacién de 
éste, en términos que desbordan la capacidad inmediata de poder de las 
capas o sectores favorecidos. Sean cuales fueren los motivos —idealistas 
o realistas— que impulsan a los reformistas, el caso es que uno de los 
rasgos esenciales de su accién consiste en extender el anterior régimen de 
participacién mas alla de la capacidad politica inmediata de imposicién 
de los beneficiarios de la reforma. En ese sentido, las reformas, como me- 
dio politico de cambio, siempre tienen, por una parte, el sentido de ampliar 
el régimen de participacién, y por la otra el de efectuar esa ampliacion, 
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aunque sea por motivos de interés personal, mediante un acto de libera- 
lidad esclarecida del grupo gobernante y las capas sociales a que pertenece. 
Por consiguiente, cuando hablamos de reformas reaccionarias no estamos 
usando el concepto de reforma en su acepcién de medio de cambio politico, 
sino, como se analizar4 luego, en un sentido relacionado con la naturaleza 
social del contenido de ciertos cambios. Pero precisamente debido a su 
naturaleza social, éstos tendran que ser adoptados por medios no refor- 
mistas. Ello es asi porque la tnica forma en que se pueden lograr cambios 
en el régimen de participacién sin modificar inmediatamente el de poder 
y el politico consiste en actos voluntarios de concesién de derechos ciuda- 
danos, practicados por las autoridades y respaldados tanto por las capas 
gobernantes como por los beneficiarios del cambio. Si un cambio man- 
tuviera su significacién de ampliar el régimen de participacién, pero no 
fuese practicado en forma voluntaria por las autoridades, su logro exigiria 
un cambio correspondiente (por la violencia) del régimen de poder. Y si 
fuese practicado voluntariamente por las autoridades, pero produjera res- 
tricciones en el régimen de participacién, limitara derechos y privilegios 
antes disfrutados por ciertas capas o sectores sociales, implicaria la modi- 
ficacion del régimen politico. 

Otro aspecto destacado de las reformas, como medio politico de cam- 
bio, se relaciona con los factores que las determinan. Consistentes en una 
reorientacién de la politica antes que en un cambio de autoridades y de 
los regimenes correspondientes, las modificaciones por la via de las refor- 
mas son la expresién de factores decisivos, que inducen a los gobernantes 
a actuar de esa manera en contra de los intereses a corto plazo de las 
capas sociales a las cuales pertenecen, cuando no en contra de sus propios 
intereses personales. En esencia, esos factores son de dos tipos. Uno es la 
realizacién de un cambio en los valores e ideas de los gobernantes, que 
por lo comin refleja un cambio correspondiente en la mentalidad de las 
capas sociales a que pertenecen. Ello ocurre cuando nuevas religiones, 
como el cristianismo o el islamismo, llevan a amplios sectores de una 
sociedad a una visidn nueva y mas amplia del mundo, y a valores nuevos 
y mas humanos.® También sucede a consecuencia de cambios culturales 
que sefialan el paso de una época histérica a otra, como ocurrié, en la 
eivilizacién occidental, con el Renacimiento y, con efectos politicos mas 
amplios atin, en la Ilustracién.® El otro tipo de factor que puede inducir 
a los gobernantes a implantar reformas es el nacimiento de importantes 
hechos nuevos en su sociedad o en el ambiente de ésta, que ponen en peli- 
gro su supervivencia o su régimen social, o los intereses de situacién de 
los gobernantes o de sus capas sociales. Tal fue el caso de los reformadores 
Meiji frente al desafio de Occidente, o en circunstancias menos dramaticas, 

5 Sobre las conyersiones como fendémenos sociopsicoldgicos, cf. el excelente estu- 
dio de A. D, Nock, 1963. Véase también, para las relaciones entre la religién y la 
treforma, Robert N. Bellah (comp.), 1965. 

§ Sobre el cambio histérico cultural, cf. en especial Alfred Weber, 1935-1943, y 
Erich Kahler, 1961, 

  

 



198 HELIO JAGUARIBE 

el de los conservadores de Disraeli ante el peligro de su marginaci6n poli- 
tica, que los empujé a tomar la iniciativa de la ley de Reforma de 1867. 
El primer tipo de factor, que sigue a un cambio de valores e ideas del 
grupo y las capas gobernantes, provoca reformas de caracter transforma- 

dor. El segundo, que lleva a la comprensién de los riesgos creados por 
hechos nuevos, estimula reformas de caracter adaptativo. En la practica 
hist6rica no es extraordinario que los dos tipos de factores aparezcan mez- 
clados: una nueva sensibilidad abre la comprensién de la élite politica al 
desafio potencial que contienen determinadas situaciones, e induce a los 
gobernantes a tomar la iniciativa en materia de reformas, cuando ain tiene 
la posibilidad de modelarlas. 

MODALIDADES DE LA REFORMA 

Aun hace falta un iltimo comentario en cuanto al proceso de refor- 
ma. Se refiere a la manera en que se realizan éstas, tanto en el plano his- 
térico como en términos analiticos. Como son actos de liberalizacién es- 
clarecida llevados a cabo por los gobernantes de un sistema politico —sea 
cual fuere, en definitiva, el egoismo de sus motivos—, expresan las carac- 
teristicas de su gobierno. Si dejamos a un lado los detalles no esenciales 
de los regimenes de poder y sus formas institucionales, lo que importa, en 
consonancia con la clasificacién de los regimenes politicos hecha por Aris- 
toteles, es determinar si en algtin caso especifico el poder sdlo debe rendir 
cuentas ante el gobernante supremo, ante un circulo oligarquico o ante 
una gran parte del pueblo. En los dos primeros casos tendremos, respec- 
tivamente, una modalidad de reformismo autocratica y una oligdrquica. 
En el ultimo caso, lo que esta en juego es la relacién entre los sectores del 
pueblo activos y pasivos, los internos y los exteriores, los que gozan de 
derechos ciudadanos y los que no los tienen. La reforma significa enton- 
ces, en esencia, la incorporacién al sector del pueblo establecido o con 
derechos ciudadanos, de algunos o todos de los anteriormente excluidos 
de él. Sea cual fuere la amplitud de la democracia que existe en la realidad 
en la sociedad en cuestién, la decisién sera adoptada, como se vio antes 
(cf. apartado 3, capitulo 3), por el pequefio grupo de formuladores de 
decisiones, que actuaran en el contexto y bajo la influencia de las relaciones 
existentes entre los sectores del pueblo que poseen derechos ciudadanos y 
los que no los tienen. 

En tal situacién, la reforma tiende a verse ante dos alternativas tipi- 
cas. En un caso la presién en favor de aquélla es ejercida por voceros que 
representan, casi siempre en forma de una intelectualidad radical, al 
sector carente de derechos, aunque por lo general, dichos voceros gozaran 
personalmente de una posicién superior a la de su electorado, y de facto, 
cuando no de jure, perteneceran a las capas gobernantes, lo cual consti- 
tuye una de las condiciones para que se les preste atencién. En el otro 
caso, la campafia en favor de la reforma es representada por voceros, casi 
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siempre pertenecientes a una intelectualidad progresista, que por lo general 
son miembros plenos y activos del circulo social o politico interno de su 
sociedad, pero que postulan la necesidad de un acto liberal de incorpora- 
cién social activa de algunos o todos los integrantes de los sectores del 
pueblo carentes de derechos o marginados.’ 

Por consiguiente, como se ha observado —y en forma paralela a las 
seis modalidades de revolucién de Chalmers Johnson—, hay cuatro moda- 
lidades tipicas de cambio politico por el camino de la reforma: 1) la 
autocratica, 2) la oligarquica, 3) la radical y 4) la progresista. Si bien, 
como se vera a continuacion, existe cierta relacién entre la naturaleza social 
del contenido de las reformas y la manera en que se las pone en practica, 
las cuatro modalidades se refieren a las reformas como medios politicos de 
cambio, con independencia de su contenido. 

La modalidad autocratica tiene hoy apenas un interés historico. Su 
expresion mas tipica fue el despotismo ilustrado del siglo xvut, en el cual, 
bajo la influencia de los philosophes y las ideas esclarecidas de la época, 
personas como Catalina 11 de Rusia, Federico 1 de Prusia, Gustavo mt de 
Suecia, los emperadores José 11 y Leopoldo m de Austria, Carlos m de Es- 
pana, José 1 de Portugal, llevaron a cabo un intenso reformismo transfor- 
mador. En cierta medida, las reformas modernizadoras de Iran por el 
Reza Kan, fundador de la nueva dinastia Pahlavi, y su hijo. el cha Moham- 
med Reza Pahlavi, son versiones contemporaneas del reformismo autocratico. 

El oligarquico es un caso mas frecuente. Ello no se debe sdlo al hecho 
de que las formas autocraticas de poder sean menos usuales que las oli: 
garquicas, sino también a la circunstancia de que las oligarquias gober- 
nantes, menos responsables ante las masas, tienen mas tendencia a ser 
Ilevadas a las reformas por urgencias de adaptacién que por motivaciones 
transformadoras. Los casos clasicos de reformas de Solén y Cleistenes en 
Atenas, y de las reformas romanas de los siglos v y 1v a. de C., que ofre- 
cieron a la plebe una creciente participacién en los asuntos de la republica, 
son ejemplos tipicos de interés personal esclarecido de la clase gobernante, 
que toma la iniciativa de las reformas para impedir la revolucién social 
y acentuar la funcionalidad del sistema social. Distintas, pero de particular 
interés para nuestra época, son las reformas técnicas adoptadas por agentes 
modernizadores pero conservadores de la oligarquia, tales como los ca- 
meralistas en la Alemania y Austria del siglo xvi, 0 los cientificos, en el 
porfiriato de México. Fueron una especie de antepasados de los tecnécratas 
conservadores contemporaneos, tales como los que en la actualidad admi- 
nistran la mayoria de los paises latinoamericanos. Interesados ante todo 

7 En tanto que en ambos casos una intelectualidad radical o progresista es 
el vocero de la reforma, la formulacién de decisiones respecto de ésta, sea cual fuere 
la influencia intelectual y emocional ejercida por los intelectuales, sera recibida por los 
gobernantes, y expresa, como se dijo, un acto de liberalidad esclarecida por parte de 
éstos. En cuanto a la estrategia de la instrumentacién de las reformas, ya sea en un 

enfoque caso por caso o en uno general, cf. Samuel Huntington, 1968, pag. 344 y 
siguientes, 
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en aumentar la capacidad y eficiencia de sus sociedades, y no en ampliar 
la participacién popular, y representantes de la oligarquia gobernante sin 
pertenecer estrictamente a ella, tanto los antiguos como los nuevos tecné- 
cratas tratan de obtener la modernizaci6n sin institucionalizacién,® y unos 
y otros fracasan. La revolucién liberal alemana de 1848, la mexicana de 
1910 a 1940 y la actual agitacién revolucionaria que recorre toda América 
latina son indicaciones de la esterilidad final de todas las modalidades de 
reformismo tecnocratico que no vayan acompafiadas por una ampliacion 
correspondiente del régimen de participacion. 

REFORMISMO RADICAL Y REFORMISMO PROGRESISTA 

La tercera y cuarta modalidades del reformismo, la radical y la pro- 
gresista, son las mas importantes, tanto en términos histéricos como en 
el terreno analitico. Ello es asi porque desde el punto de vista hist6rico 
han estado vinculadas, entre otras ocasiones, con las grandes reformas libe- 
rales europeas de los siglos xvii y XIX, y con las socialistas y de bienestar 
de finales del siglo x1x y del que corre. También es asi porque, en términos 
analiticos, las formas extremas y progresistas de reforma concuerdan con 
la complejidad de las modernas sociedades de masas, en las cuales los 
caminos oligarquicos o autocraticos ya son en lo fundamental imposibles 
o disfuncionales, cosa que los vuelve indtiles como medios de cambio para 
el desarrollo. 

Lo tipico de los caminos de reforma radical y progresista es el he- 
cho de que en ambos hay un intercambio entre clases, consecuencia de 
un esfuerzo de persuasién intelectual y emocional. En un caso ese inter- 
cambio es ejercido por la intelectualidad izquierdista, que representa un 
grupo de vanguardia —y como tal ya admitido en el circulo gobernante— 
de una nueva clase, creciente y emergente, que todavia carece de derechos 
politicos o se encuentra marginada. El mejor ejemplo histérico de ese 
tipo de reforma fue la Ilustracién. Los philosophes ilustrados eran, por lo 
general, miembros del tiers Etat, que sin embargo, gracias a su talento y 

al prestigio concedido en su época a la elevada educacién y a la supe- 

rioridad intelectual, lograron acceso efectivo —ya que no paridad social 
real— a los mas altos circulos y grupos gobernantes. De Montesquieu 
a Rousseau, se esforzaron, en definitiva, por convencer a la aristocracia 

y los gobernantes politicos de su época de que la racionalidad ya admitida 

como principio regulador del mundo fisico y de las ciencias naturales, lo 

era también en los asuntos sociales y en la comprensién y administracion 

competentes de éstos. Asi como habia leyes fisicas naturales, también exis- 

tian leyes sociales y morales naturales. Entenderlas y actuar en consonan- 

cia era, en ambos casos, un imperativo de la racionalidad y una condicién 

del éxito objetivo y de la dicha subjetiva. El reconocimiento de los dere- 

8 Sobre el significado de estos dos conceptos, véanse los caps. 8 y 9. 
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chos naturales del hombre y las consecuencias democraticas de dicho reco- 
nocimiento constituian, entonces, imperativos de la razén, tales como la 
comprensién de las leyes de la gravitacién de Newton.® 

Para completar este llamamiento intelectual con el cuadro emocional 
de la bondad natural inherente al hombre, sélo pervertido por la sociedad 
y recuperable por la educacién, los philosophes llevaron a cabo la mas 
exitosa labor de persuasién jamas realizada mediante el uso de la razon. 
Es cierto que entre el esclarecimiento de las ideas y el cambio real de las 
instituciones no hubo sdélo reformas realizadas por actos de persuasién, 
sino que ademas existié la poderosa y penetrante influencia de la Revolu- 
cién francesa. Pero es indispensable tener en cuenta, por una parte, la 
gran medida en que, sea como fuere, se realizaron cambios reformistas, 
bien en regiones no afectadas por la Revolucién francesa, como Inglaterra 
o Norteamérica, o bien donde —incluida Francia— las fuerzas de la revo- 
lucién fueron finalmente aplastadas por la derrota militar, a pesar de lo 
cual se reafirmé en definitiva la labor de persuasién desarrollada por los 
philosophes. Por otra parte, cosa que por lo comin se tiene poco en cuenta, 
es mas importante aun reconocer la medida en que la propia Revolucién 
francesa es expresién de la labor de persuasién lograda por los philosophes, 
que hizo que el tiers Etat luchara por su igualdad, y que despojé a la 
nobleza de su conviccién respecto de la legitimidad de sus privilegios. 
Como muy bien lo entendiéd Napoleén, el ancien régime poseia y mantuvo 
durante mucho tiempo la capacidad militar de destruir las fuerzas organi- 
zadas de la revolucién, pero carecié de la decisién necesaria para usarlas 
por falta de conviccién interior en la justicia de su propia causa.!° 

En el segundo caso histérico tipico de persuasién intelectual y emo- 
cional entre clases, dicha accién es ejercida por una intelectualidad pro- 
gresista de clase media. Esta intelectualidad es representada ante todo por 
los fabianos, y en segundo lugar por las distintas versiones reformistas 
continentales del socialismo, vinculadas, en forma directa o no, con el 
revisionismo de Eduard Bernstein. Aunque de manera no simétrica, exis- 
ten importantes analogias entre los cambios de ideas y valores de los circu- 
los gobernantes, logrados por los philosophes, que produjeron las reformas 
liberales de los siglos xvi y x1x, y la nueva visién intelectual y emocional 
promovida en Europa por la intelectualidad progresista, desde finales del 
siglo pasado hasta mediados del actual. 

Como los philosophes de la Ilustracién, los intelectuales progresistas 
tenian acceso al circulo gobernante de sus sociedades. Pero por lo general 

9 Cf. Ernest Cassirer, 1943, en especial el cap. vi. ‘Véase asimismo Harold J. 
Laski, 1947, en particular el cap. mm, y Paul Hazard, 1946, en especial los caps. mm 
y v; Albert Salomon, 1963, en particular el cap. 1v. Cf. también Peter Gay, 1966-1969, 
vol, 2, cap. Iv. 

10 No hay que olvidar que ademas de su falta de conviccién, las caracteristicas 
tradicionales del ancien régime y su bajo nivel general de capacidad limitaban seria- 
mente sus medios de accién, en el proceso de enfrentamiento con las amplias masas 
de reciente movilizacién. 
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no eran miembros mejor educados de la clase a la cual patrocinaban —la 
clase obrera—, sino miembros comprensivos y carentes de prejuicios de 
la clase media, que forma parte, con la burguesia y los restos de la antigua 
clase alta, del nuevo grupo gobernante, el Nuevo Régimen. Como en 
el caso de la reforma liberal, la Revolucién Rusa y las revoluciones 
socialistas de otras partes del mundo ejercieron, en forma directa, y en 
especial de manera indirecta y latente, una poderosa y penetrante influencia 
en la promocién del cambio social. Pero a diferencia de la intelectuali- 
dad radical, que podia tomar sus ideas centrales directamente de un legado 
intelectual continuo, que iba de Locke a Montesquieu, Rousseau, Condor- 
cet y Stuart Mill, la progresista tuvo una relacién mas compleja con el 
legado marxista, debido a las distintas formas y modos con que tendié a 
aceptar la mayor parte de las criticas de éste a la sociedad capitalista, 
y a convertir su previsién de una revolucién histéricamente inevitable en el 
camino evolutivo o transaccional peculiar del revisionismo y el reformismo 
social.1! Este breve andlisis no pretende intentar una valoracién comparada 
del socialismo revolucionario y el reformista. Sélo quiere indicar cémo esa 
forma de reformismo progresista, con independencia de la opinién que se 
tenga sobre sus méritos y falacias, result6 mas bien eficiente en el plano 
histérico,’* de modo comparable —aunque en un plano inferior de conse- 
cucién— a la eficiencia del reformismo radical anterior. En tanto que 
la democracia liberal del siglo xx ha sido en Occidente el resultado final 
del reformismo radical, sin omitir la contribucién directa e indirecta ofre- 

cida por la Revolucién francesa, el Estado de bienestar de Occidente en el 
siglo xx es el resultado final del reformismo progresista, sin omitir la con- 
tribucién directa e indirecta ofrecida por la Revolucién rusa y las pos- 
teriores manifestaciones del socialismo revolucionario. 

II. CONTENIDO 
DEL CAMBIO POLITICO 

LAS VARIABLES DE CONTENIDO 

Aparte de los casos histéricos de cambio exitoso, el reformismo radical 
y el progresista siguen siendo prototipos de actuales y futuros caminos 
posibles de cambio. Asi considerados, no se debe suponer, como es natural, 
que conservan el mismo contenido que manifestaron en los casos histéricos 
analizados. Segin ya se mencionéd —y a continuacién se verd mas en de- 
talle— las reformas, como medios politicos de cambio, son diferentes de la 

11 Sobre “socialismo evolutivo”, cf. Eduard Bernstein, 1963. Véase también 
Leopold Labedz (comp.), 1962; sobre Ja historia e influencia de los fabianos, véase 
Margaret Cole, 1964; véanse también Bernard Shaw y otros: Fabian Essays, 1889-1948, 

12 Sobre el impacto de Bernstein, véase Peter Gay, 1962. Véase también, sobre 
la 1 Internacional, James Joll, 1966.   
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naturaleza social de las modificaciones logradas por caminos reformistas. 
El] reformismo radical, como camino de cambio, no tiene vinculacién in- 
trinseca alguna con el contenido demoliberal que manifesto en las condi- 
ciones de los siglos xvi y xix. Del mismo modo, el reformismo progre- 
sista, como via de cambio, no implica por fuerza el fabianismo o el socia- 
lismo revisionista. El radicalismo y el progresismo solo implican un proceso 
de corretaje por persuasién intelectual y emocional entre clases, realizado, res- 
pectivamente, 1) por una intelectualidad perteneciente a una clase emergente, 
y que representa sus exigencias de una mayor o mas plena participacién, 
y 2) por una intelectualidad que pertenece al grupo gobernante, pero que 
aboga por los derechos y las reivindicaciones de participacion de una clase 
o sector privados de ellos, y a los cuales se les impide una mayor o mas 
plena participacién en la sociedad en cuestién. 

Ahora es posible considerar, en muy pocas palabras, el aspecto del 
contenido de las reformas. La primera aclaracién que exige este problema 
se refiere a la distincién entre la naturaleza social del contenido de las 
reformas como medio de cambio y el contenido “reformista” de determi- 
nado cambio. En este iltimo sentido, “reformista” es una calificacién que 
no implica, en el caso del cambio en cuestién, su adopcién mediante refor- 
mas. Solo expresa un juicio de valor con el cual se subraya el caracter 
atenuado e insuficiente de determinado cambio, en contraste con lo que 
se entiende que éste habria debido ser. En ese sentido, los cambios “refor- 
mistas” pueden muy bien ser adoptados, tanto por un camino de reforma 
como por la via de una revolucién politica o un golpe. En vez, en la 
naturaleza social del contenido de una reforma se considera la significa- 
cion social de un cambio logrado por medio de una reforma. En este 
nuevo sentido, la naturaleza de dicho cambio puede ser totalmente “no re- 
formista”’. 

La naturaleza social de los cambios, sean cuales fueren los medios 
por los cuales se los consigue, es determinada por la forma y medida en 
que afectan, en una sociedad dada, el régimen social de ésta y los regi- 
menes de cada uno de los subsistemas sociales, asi como los aspectos es- 
tructurales y funcionales pertinentes de cada uno de esos subsistemas, 
incluida la composicién de las élites y las relaciones entre éstas y las sub- 
elites y las masas. Las maneras en que cualquier cambio puede afectar el 
régimen social y el régimen, estructuras y funciones de los subsistemas 
sociales, son determinadas por dos variables: 1) una variable de direccion, 
relativa al cardcter de desarrollo o regresién del cambio, y 2) una variable 
de profundidad, referente al plano sistémico en que se produce el cambio. 

Como se vera en el capitulo 3 del volumen II, la direccién adoptada 
por los cambios sociales presenta en definitiva un caracter de desarrollo 
0 de regresién, que depende de si aumenta o disminuye la racionalidad 
potencial del sistema social o de sus subsistemas, y, por lo tanto, su adap- 
tacion y adaptabilidad a sus ambientes. La disminucién de la racionalidad 
potencial de un sistema, como organizacién para el logro de finalidades 
en determinadas condiciones, implica la disminucién de su adaptabilidad  
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a su medio. Por lo general, en el caso de la sociedad y la politica, ello 

ocurre a consecuencia de disfuncionalidades de la élite.’ Por consiguiente, 

junto con la variable de direccién, los cambios sociales, sean cuales fueren 

las formas en que se los haya logrado, presentan un caracter de desarro- 

llo o de regresion, identificable y mensurable segin los criterios antes 

indicados (cf. capitulo 5, en especial cuadros 22 y 25). Como se vera en 

el capitulo 3 del volumen IT, los cambios de desarrollo aumentan la mo- 

dernizacion e institucionalizacién del sistema; los regresivos obtienen el 

resultado contrario. 

En lo que concierne a la profundidad sistémica en que se produce el 

cambio, respecto del régimen social y de los regimenes reguladores de cada 

uno de los cuatro subsistemas sociales, existen tres modalidades funda- 

mentales, como surge de nuestro andlisis anterior del sistema social y 
politico. La primera y mas profunda se refiere al aumento o disminucién 
de la racionalidad potencial del sistema por cambio de su régimen. La 

segunda, menos profunda, tiene que ver con el aumento o disminucién 
de la racionalidad potencial del régimen del sistema por cambio de sus 
estructuras bdsicas. La tercera, la menos profunda, se relaciona con el 

aumento o disminucién de la racionalidad potencial de las estructuras 
bdsicas de un sistema, en determinado régimen, por su mejor o peor fun- 

Si se combina la determinacién de la direccién y la medicién de un 
cambio con la determinacién y medicién de su profundidad sistémica, se 

puede determinar y medir el cardcter social de dicho cambio. Supongamos 

que en el plano sistémico més profundo se producen cambios que aumen- 

tan o disminuyen la racionalidad potencial de un sistema politico y de 

su sociedad, mediante la modificacion del régimen de poder y de parti- 

cipacién de dicha sociedad, y cambios correspondientes en su régimen de 

valores, adaptaciones congruentes de su régimen de propiedad y, en con- 

junto, modificaciones congruentes del régimen social. En términos de los 

principales actores de dicha sociedad, una contraélite neutraliza o vence 

al anterior subsistema de coercién y ocupa el lugar de la élite precedente, 

con cambios similares y congruentes en el plano de la subélite. Ese tipo 

de cambio es caracteristico de una revolucién politica con consecuencias 

sociales revolucionarias. Supongamos que la orientacién de direccién de 

esa revolucién es de desarrollo, y que produce una eliminacién de la ma- 

yoria de las barreras que impedian a las masas gozar de una oportunidad 
justa de progreso social, impone criterios funcionales para la eleccién y 

conducta de los integrantes de los roles de subélite y élite, y promueve 

en general la modernizaci6n e institucionalizacién de todos los planos de 

esa sociedad. En ese caso nos encontrariamos ante el ejemplo tipico de una 

revolucién de desarrollo. Supongamos ahora, a la inversa, que se pro- 

duce un cambio social igualmente profundo, pero con orientacién de di- 

reccién regresiva. En lugar de una contraélite que apunta al desarrollo, 

18 Sobre el tema de la disfuncionalidad de la élite, véase el cap. 7, vol. 1. 
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la revolucién politica triunfante ha sido dirigida por un circulo disfun- 
cional de oligarcas que antes fueron expulsados del poder por elecciones 
populares, pero que mediante la combinacién de su control anterior del 
ejército y la movilizacion de un lumpenproletariado irresponsable, logran 
formar un formidable ejército rebelde y vencer al ejército leal al gobierno 
democratico, expulsando a las autoridades anteriores. En tal caso nos 
yeriamos, no sdlo ante una revolucién politica, sino ante una revolucién 
social. 

Como el concepto de revolucién, debido a la influencia de Marx, ha 
adquirido una connotacién positiva, que induce a la gente a olvidar los 
cambios regresivos que también pueden producirse en un plano sistemé- 
tico muy profundo, parece que esa “revolucién antirrevolucionaria” es em- 
piricamente imposible, o que no se la debe reconocer como poseedora de 
las caracteristicas de una revolucién social. En rigor esa hipdtesis es per- 
tinente en el plano analitico, y aunque no muy a menudo, ha ocurrido 
empiricamente en la historia, desde la represién, por Sila, de las institu- 
ciones y derechos civicos populares, a finales del periodo republicano en 
Roma, hasta la revolucién “de la oligarquia mas la cra mas el lumpen” 
que derribé a Mossadegh y el régimen nacional-populista iranio, en 1953. 

CAMBIOS REVOLUCIONARIOS, RADICALES Y PROGRESISTAS 

No importa ahora que para distinguir las revoluciones regresivas de 
las que llevan al desarrollo haya que dar a las primeras un nombre dis- 
tinto.® Interesa, si, observar que, ya sea en una direccién de desarrollo 
© en una regresiva, los cambios que en un plano societal presentan el ca- 
racter de una revolucién social no pueden lograrse, al menos directa e 
inmediatamente, por el camino de la reforma. En ese sentido, y tenienda 
en cuenta a la sociedad en su conjunto, se puede decir que la naturaleza 
del contenido social de los cambios logrados por la via de las reformas 
no puede ser revolucionaria. Pero si se considera sdélo el plano de la par- 
ticipacién, y se supone que los cambios sustanciales inmediatos no afectan 
de modo concomitante el régimen de poder y, en lo fundamental, el poli- 
tico, el contenido social de los cambios por caminos reformistas puede 
tener un caracter revolucionario en lo que se refiere al régimen de parti- 
cipacion. Las reformas clasicas de Solén y Cleistenes, a que antes hicimos 
referencia, y cambios tan drasticos y profundos del régimen de participa- 

14 Un ejemplo interesante e ilustrativo de esa influencia terminolégica de Marx 
‘puede verse en el hecho de que el golpe conservador y obsesivamente antimarxista de 
los generales brasilefios de 1964 sintié la necesidad de autocalificarse de revolucién, 
con fines de propaganda. 

15 Algunos autores trataron de usar la expresién “antirrevolucién” para designar 
tales cambios. Pero se deberia reservar esta palabra para indicar de manera especifica 
los intentos de contener o invertir un proceso revolucionario. Diversamente, el término 
contrarrevolucién podria emplearse para expresar la nocién de un cambio revolucio- 
nario de caracter disfuncional,  
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cién como los que resultaron de la abolicién de la servidumbre por Ale- 
jandro II, o de la esclavitud en Brasil por la princesa Isabel, tienen un 
contenido revolucionario. Pero dicho contenido sdlo es revolucionario en el 
plano de la participacién, y no produce inmediatamente un cambio corres- 
pondiente en el régimen de poder. A la larga, sin embargo, y debido al 
principio de congruencia, las reformas con contenido revolucionario en 
el plano de la participacién provocan una profunda readaptacién societal, 
ya sea orientada al desarrollo o regresiva, como la que se produjo en 
Rusia y en Brasil. 

La segunda modalidad del cambio, en términos de profundidad sisté- 
mica, consiste en el aumento o disminucion de la racionalidad potencial 
de un régimen, por mejoramiento o deterioro del funcionamiento de su 
estructura basica. Dando por supuesta una orientacién de desarrollo, en ese 
plano tenemos un tipo de cambio cuyos principales aspectos son los siguien- 
tes: 1) eliminacién de los planos disfuncionales de la élite y subélite titu- 
lares, y su reemplazo por actores titulares; 2) ampliacién y desobstruc; 
cién de los principales canales sociales de circulacién y comunicacién; 
3) aumento de la movilidad y flexibilidad necesarias para la ejecucion de 
cualquier papel de importancia en todos los subsistemas sociales; 4) au- 
mento de la funcionalidad de todas las grandes estructuras del sistema, con 
los correspondientes cambios institucionales. Esos tipos de cambio pre- 
sentan los caracteres de una reforma (ampliacion del régimen de partici- 
pacion), y a menudo se los ha llamado radicales. Yo sugiero mantener 
esa expresién para su designacién. En términos de contenido, el radicalis- 
mo consiste precisamente en colocar a un régimen —mediante adaptacio- 
nes— en sus condiciones estructurales y funcionales potencialmente mejores. 
Pero si en lugar de una orientacién de desarrollo los cambios en ese plano 
sistémico de profundidad adoptan una direccién regresiva, en la cual las 
estructuras del sistema, sus principales roles y actores se orientan hacia 
la maxima limitacién de las ventajas de la clase y el grupo gobernante, 
tendremos una contrarreforma en lugar de una reforma, un cambio social 
reaccionario en lugar de uno radical, 

La tercera y Gltima modalidad profunda de cambio, en términos de 
profundidad sistémica, consiste en aumentos o disminuciones de la racio- 
nalidad real del sistema mediante un mejor o peor funcionamiento de sus 
estructuras fundamentales. Si damos por supuesta una orientacién de des- 
arrollo, tendremos, en ese caso: 1) un paso del liderazgo y de los titulares, 
de los papeles relevantes a manos de actores mas capaces y por lo general 
mas jévenes, elegidos entre miembros alternativos de las mismas capas y 
circulos, y aun del mismo grupo; 2) adaptacién de las instituciones y es- 
tructuras instrumentales a las nuevas politicas y estilos. Este tipo de cam- 
bio caracteriza lo que en general se entiende por reformas progresistas. 
Consideradas en términos de la najuraleza social de su contenido, con 
independencia de las formas con que se las adopta, las reformas progre- 
sistas son distintas de las radicales en el sentido de que se orientan, no 
tanto a la reestructuracién general de un sistema, como a llevar al punto 
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6ptimo sus estructuras existentes, mediante el mejor funcionamiento de 
estas con mejores hombres y mejores politicas, segin los mismos principios 
reguladores fundamentales del régimen existente. En ese sentido, el pro- 
gresismo no es jurisdiccién de los denominados “partidos progresistas’’, 
como se afirmé, por ejemplo, en el caso de los whigs y los liberales del 
siglo x1x. Los partidos “conservadores modernos”, dispuestos a obtener el 
apoyo popular y a ejercer el poder por consenso y delegacién popular, 
son capaces de ser progresistas, como Disraeli fue el primero en demos- 
trarlo. 

En el mismo plano de profundidad del sistema, pero en una direccién 
opuesta al desarrollo societal, encontramos el tipo de cambio antiprogre- 
sista, o contrarreforma, que técnicamente se deberia denominar regresivo. 
Su rasgo principal consiste en usar, bajo los principios reglamentadores 
del régimen social existente, las estructuras y roles fundamentales para 
el restricto beneficio de la clase, circulos y grupos gobernantes. A diferen- 
cia de los cambios reaccionarios, en los cuales existe una militancia ideold- 
gica en favor de principios y metas socialmente disfuncionales, los cambios 
regresivos, introducidos en general mediante contrarreformas oligarquicas, 
tienen una naturaleza pragmdatica y logran sus objetivos, mas por la préc- 
tica real que por la postulacién franca de sus metas. 
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y vol, III, 1963. 

(1947): Comunidad y sociedad. Buenos Aires, Losada; ed. ale- 
mana: Gemeinschaft Und Gesellschaft. Leipzig, 1887. 

(1933): Desarrollo de la cuestién social. Barcelona, Labor, 2* 
ed.; ed. alem.: Entwicklung der Sozialen Frage, 1927. 

(1946): Principios de sociologia. México, Fondo de Cultura 
Econémica, 2* ed.; ed, alemana: Einfiihrung in die 
Soziologia. Stuttgart, 1931. 

(1934- A Study of History. Londres, Oxford University Press, 
1961): 12 vols. [Hay versién castellana: Estudio de la historia. 

Buenos Aires, Emecé, 1966.] 
(1946- Resumen de los vols. I-X de A Study of History, por 
1957): D.C. Semervell. Londres, Oxford University Press, 2 

volumenes. 
(1952): The World and The West. Londres, Oxford University 

Press. [Hay versién castellana: El mundo y el Occi- 
dente. Madrid, Aguilar, 1958.) 

(1956): An Historian’s Approach to Religion. Londres, Oxford 
University Press, [Hay versién castellana: El historia- 
dor y la religién. Buenos Aires, Emecé, 1966.] 

(1962): America and The World Revolution. Nueva York, Ox- 
ford University Press. [Hay versién castellana: Amé- 
rica y la revolucién mundial. Buenos Aires, Emecé.] 

(1946): Mi vida. Ensayo autobiografico, 2 vols.; ed. orig. en 
ruso, Berlin, 1929. 

(1950): Histoire de la Révolution Russe. Paris, Edition du 
Seuil, 2 vols.; ed. orig. en ruso, 1932-1933. [Hay ver- 
sién castellana: Historia de la revolucién rusa. Buenos 
Aires, Mar Dulce.] 

(1962): Lenin. Nueva York, Capricorn Books; ed. orig. rusa, 
Mosca, 1924. 

(1965): The Revolution Betrayed. Nueva York, Merril Publi- 
shers; 1* ed., Londres, 1937. 

  

Viet, Jean 

Von Martin, Alfred 

Ward, Robert E. y 
Rustow, Denkwart 
(comps. ) 

Weber, Max 

SOCIEDAD, CAMBIO Y SISTEMA POLITICO 225 

(1967): Les Méthodes Structuralistes dans les Sciences Sociales. 
Paris, Mouton, 2* ed.; 1 ed., 1965. 
Sociologia del Renacimiento. México, Fondo de Cul- 
tura Econémica; orig. aleman: Soziologie der Renais- 
sance, Stuttgart, 1932. 
Political Modernization in Japan and Turckey, vol. UI 
de Studies in Political Development, Princeton, New 
Jersey, Princeton University Press, 
Gesammelte Aufsatze zur Religi i i i z pligionssoziologie. Tubinga, 
Mohr, 3 vols. * . 

(1946): 

(1964) : 

(1920- 

1921): 

El volumen 1 incluye: 

(1950): (1) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitali 
Londres, George Allen & Unwin, 3° sae as sat 1930. 
[Hay versién castellana: La ética protestante y el espi- 
ritu del capitalismo. Madrid, Revista de Derecho Pri- 
vado.] 

(2) “The Protestant Sects and The Spirit of Capita- 
a pas es y Mills: From Max Weber. + 

ork, Oxford University Press, pags. 302 * ed.; 1* ed., 1946. ee ee 
(3) Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, “Einlei- 
tung”. Versién inglesa de esta “Introduccién” como 
“The Social Psychology of the World Religions”, en 
ae y Mills; From Max Weber, op. cit., pags. 267- 

(4) Die Wintschaftsethik der Weltreligionen, “Konfu- 
zianismus und Taoismus”. Hay versién inglesa: The 
Religion of China: Confucianism and Taoism, Nueva 
a Macmillan; 1* ed., 1951. 
(5) Die Wirtschaftsethik der Welt religionen, “Zwis- 

chenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen 
religidser Weltablehnung”. Hay versién inglesa: “Reli- 
gious Rejections of the World and their Directions”, en 
" y Mills: From Max Weber, op. cit., pags. 323- 

(1962): 

(1962) : 

(1964) : 

(1952) : 

El volumen II incluye: 

(1967): Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, “Hinduismus 
und Budhismus”. Hay versién inglesa parcial: The Re- 
oy i of India. Nueva York, The Free Press; 1* ed., 

El volumen III incluye: 

(1967): Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, “Das antike 
Jundentum”, Hay versién inglesa: Ancient Judaism. 
Nueva York, The Free Press; 1* ed., 1952. 

(1962): Gesammelte Politische Schriften. Munich, Drei Masken 
Verlag, 1921. De los tres ensayos, el titulado “Politik 
als Beruf” esta traducido al inglés como “Politics as a 
Vocation”, en Gerth y Mills: From Max Weber, op. cit., 
pags. 77-128.  



226 HELIO JAGUARIBE 

Weber, Max 

White, Leslie A. 

Whitehead, Alfred 
North 

Wolf, Kurt y Moore, 
i n 

(comps.) 
Weiner, Myron 

(1944): 

(1949) : 

(1949) : 

(1959): 

(1929): 

(1933) : 

(1938) : 

(1968) : 

(1965): 

Wirtschaft und Gesellschaft. Tubinga, Mohr, Marianne 
Weber, 1922. [Hay version castellana completa: Eco- 
nomia y sociedad. México, Fondo de Cultura Econé- 

mica, 4 vols.] 
Gesammelte Aufsitze zur Wissenschaftslehre. Tubinga, 
Mohr, Marianne Weber, 1922. Hay versién inglesa 
parcial como The Methodology of the Social Sciences. 
Glencoe, The Free Press. 
The Science of Culture. Nueva York, Grove Press, 
{Hay versién castellana: La ciencia de la cultura, Bue- 
nos Aires, Paidés, 1964.] 
The Evolution of Culture; The Development of Civi- 
ae to the Fall of Rome. Nueva York, McGraw- 
Hil 
Process and Reality. Cambridge, Cambridge University 
Press. [Hay versién castellana: Proceso y realidad. 
Buenos Aires, Losada, 1956.] 
Adventures of Ideas. Cambridge, Cambridge Univer- 
sity Press, [Hay versién castellana: Aventuras de 
ideas. Buenos Aires, Fabril, 1961.) 
Modes of Thought. Cambridge, Cambridge University 
Press. 
The Critical Spirit; Essays in Honor of Herbert Mar- 
cuse. Boston, Beacon Press; 1* ed., 1967. 

“Political Integration and Political Development”, An- 
nals, vol. 358, marzo, pags. 52-64. 

  

BIBLIOTECA DE ECONOMIA, POLITICA, SOCIEDAD 
(Continuacién de pégina 4) 

Serie Mayor 

10 

H. Rozsavolgyi 

LA EMPRESA Y EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
EN AMERICA LATINA 

11 

René Ballivian Calderén 

EL CAPITALISMO. EN LAS IDEOLOGIAS 
ECONOMICAS CONTEMPORANEAS 

12 

Guido Di Tella 

LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO INDIRECTO 

13 

L. White 

TECNOLOGIA MEDIEVAL Y CAMBIO SOCIAL 

14 
G. A. O'Donnell 

MODERNIZACION Y AUTORITARISMO 

Serie Menor 

1 

A. Balinky 

LA ECONOMIA POLITICA DE MARX 

Origen y desarrollo 

2 

I. Budge 

LA ESTABILIDAD DE LA DEMOCRACIA 

3 
A. Monti 

PROYECTO NACIONAL 
Razén y disefio 

4 

K. W. Deutsch 

EL NACIONALISMO Y SUS ALTERNATIVAS  



 

 
Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre             

Ciencia, Política y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que           
depende de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la               
web y otros fueron adquiridos y digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras            
representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología,         
Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la intención de que sean utilizadas tanto en la              
investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar

