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INTRODUCCION 

Quhi la mejor manera de presentar este tema del objeto de la sociología jurídica 

sea exprimiendo la mayor cantidad de significaciones, definiciones y conclusiones 

que de su estudio han hecho los pensadorés sociol6gicos, a través del tiempo y su 

pretención de conformar una ciencia que sea reconocida con la validez que termine 

por darle la calidad de ciencia autónoma. 

En todas partes los hombres viven en grupo, para los sociólogos, Esto es muy im

portante 1 ya que las consecuencias de la vida colectiva es el tema principal de

la sociologla en cuanto a su forma, conducirse en sociedad, as! como le interac

ción que de los grupos hacen sus miembros y de los grupos entre s!; y considera

mos que para entender las distintas manifestaciones intelectuales del hombre, d!, 

hemos ubicarla en el contexto histórico social que permitió una u otra concepción. 

Para su estudio hemos escogido a los autores más representativos, tomando de - -

ellos las ideas más importantes que han servido para fundamentar y enriquecer el 

estudio del "objeto de la sociolog!a jur1dica11 

Con este criterio he organizado esta exposición en tres cap!tulos. El primer C! 

p!tulo antecedentes y objeto de estudio de la siJciolog!a; el segundo cap!tulo -

versa sobre "LA ORGANIZAClON Y DESORGANlZACION SOCIAL"; y por último abordo el -

tema de ºFUNCIONES DEL CONFLICTO SOCIAL". 

La finalidad de esta tesis es tratar de demostrar que la ciencia de la SOCIOLO

GlA JURIDICA no es una ciencia decorativa ni una materia de relleno dentro de la 

Universidad, sino que en nuestro tiempo ha adquirido una importancia trascenden

tal, pero no quiero que piensen que estas palabras son salidas de la imaginación, 

no, estas aseveraciones las confirman los estudiosos de la materia que se han -

preocupado por esclarecer la realidad de la sociología juddica, lo cual me ha -

motivado para poder realizar este tei:'la que se intitula "OBJETO DE LA SOCIOLOGIA -

JURIDICA". Tema tan apasionante que sólo los que tenemos la dicha y la fortuna

de estudiar esta ciencia y conocerla aún con sus limitaciones podemos expresar -

que, es una oportunidad 'l una sensación insospechada poder escribir sobre ello.

y sin mayores prámbulos pasamos a lo que es el primer tema de nuestra exposición. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES H 1STOR1 COS 

1 • 1 CllJE10 re ESTLOIO re LA soc1oux;1A 

1. 2 LA socu:ux;1A JLRIDICA ~ 1.'EXICD 

1 • 3 CllJElD OE LA SOClou:x:;IA PMA EL f'e&l.11 ENlO ~ 

1. ~ CBJElD OE LA soc1ou:x:;1A PAAA EL PENSMil ENlO FlWCES 

1. 5 CBJElD OE lA soc1ou:x:;1A PMA EL PENSA\llENIO ESP.'fa. 

1. 6 CBJElD OE lA SOClou:x:;IA PAAA EL ~IENIO N:m'E.'l>ERICA'O 



Níl"ECEENT'ES H 1 STCRI OJS 

Toda disciplina require en forma indubitable del conocimiento generalizado de lo 

que a esta se refiere y su delimitación como ciencia por lo que como punto de 

apertura iniciaremos conociendo su significado etimológico, sus antecedentes his

tóricos y las principales definiciones: 

Dentro de la concepción pura de lo que significa la palabra sociolog!a Rene Worms, 

piensa que nuestra ciencia debe limitarse a la interpretación de los fenómenos -

sociales 1 sin proponer medidas concretas tendientes al mejoramiento de la socie

dad pero desde luego esta concepción es falta de fur.damento y temeraria ya que -

durante el desarrollo de nuestro primer capítulo se despejará la incógnita respe,E_ 

to a la sociología jur!dica, 

Etimológicamente Sociología se compone de dos vocablos: uno latino socios•socio 1 

y otro girego logos•tratado.- y apareció por primera vez en su forma francesa 

Sociologie en el 4° volúmen (1839) de la obra de Augusto Comte curso de filosoUa 

positiva, las ciencias sociales se ocupan de fenómenos superorgánicos. 

Lo ciencia se distingue ante todo, del simple conocimiento en que trata de poner 

6rden _en las cosas por medio de una clas1f1cación, además, se propone explicar 

hechos por el descubrimiento de leyes que los rigen, al descubrir las leyes de la 

naturaleza, nuestra ciencia cumple una doble función: TEORICA.- porque nos expli

ca las cosas y desembaraza el esp!ritu de lo imprevisto y de lo ininteligible¡ 

PRACTICA.- porque prevee los fenómenos por el conocimiento de las leyes y permite 

satisfacer las necesidades actuales o futuras. 

Aunque la palabra sociología tal como fué concebida y posteriormente plasmada en 

los textos por Augusto Comte es de origen casi reciente, sin embargo, las cues

tiones socic:ilOgicas son tan viejas como la de cualquier otra ciencia, as{ tenemos 

que; 

"a),- Confucio ya hace mención de cuestiones sociológicas en los textos del Co!! 

fucionismo, donde habla de las cinco relaciones sociales fundamentales de la pi,!:_ 

dad filial, de la venebolencia, de la reciprocidad escencia de la sociabilidad. 



b) .... En Grecia.- Ya se habla de generalizaciones sociol6gicas en el tiempo de Sol6n, 

Parmenides, Heraclito, Ptndaro y Tucides hablan de sociolog!a de la revolucH'in, de 

la gueri-a y régitlen pol!.tico. Los diálogos de PU:ton (la república, las leyes, etc.) 

y la. Pol!tica. de Aristotele.s son los tratados de sociologh general y especial. 

e).- los Ro=anos fueron grandes conocedores de nuestra ciencia y ene re los más des

tacados encontrat1os a Polebio, Scrabon, Ciceron, Celso 1 Marco, Manilio 1 etc., los 

cuales contribuyeron a la formación de la sociolog!a estructural. El Corpus Juris 

ClvUis de Justiniano 1 es un verdadero tratado de sociología por sus temas: El ma

trimonio, la familia, el estado, la propiedad, la posesi6n, etc. 

d) .- No podemos olvidar que en la epoca del renacimiento y la reforma aumenta el 

interh sociológico y surgieron pensadores muy destacados como Maquiavelo, Botero, 

Francisco Bacon, Bodin y muchos otros, as{ mismo no podemos olvidar a Tomas Moro, 

Pufendorf, Grocio 1 Hobbes. Spinoza. Pero la obra ciencia nueva de Geombatista U!. 

co (1668-1744) se considera como la obra m.h importante de la historia de la so

ciolog!a y de las ciencias sociales. Es el primer tratado de dinámica social cu! 

turaL Ea uno de los verdaderos creadores de la soeiolog!a. 

e). - El auge de nuestra disciplina fue en aumento constante y los grandes pensad~ 

res escribían s.:>bre ella y trataban de darle el impulso que le hacia falta para -

consolidarse como una ciencia aut5noma en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, 

los inás representativos autores hablaron de ella tal es el caso de Malthus 1 Ques

nay, Hercier de la Reviere, Merabeau el mayor, Montesquieu, Voltaire 1 Turgot Con

don:et, Saint Simon, Hegel, Spencer, Summer 1 Benthom. Rouseau, etc., como se puede 

apreciar la grana mayoría de éstos pensadores eran de la corriente pol!tica, 

h) .- Edad moderna y contemporánea.- En nuestra era las obras soctol6gicas han au

mentado enormemente en todos los pafses del inundo. Los sociol6gos han sido llatn! 

dos como expertos al servicio gubernamental público y privado al denominador de -

labor 'í servicio social. La sociología ha aumentado cada vez más a otras ciencias 

sociales, los estudios sociológicos han tendido cada vez más a hacerse emplricos, 

n la vez que menos especulativos y la investigación sociológica se ha ido especU.! 

::andoº ( l) 

(!) GUZMAN LEAL ROBERTO Soclolog!a Editorial Parrúa p&glnas 19 y 20 



11 En el siglo pasado existieron pensadores muy prominentes que hablaron acerca de 

nuestra ciencia. pero desde luego debemos comenzar por el autor que le dió nombre 

y la incluy6 por primera vez en un texto que se intituló "FilosoUa Positiva" e! 

te autor es Augusto Comte, tuvo la intuición para que en el siglo XIX mediante e_! 

haustivos estudios delim1 tará dos aspectos fundamentales dentro de esta nueva cie_!! 

cia: a).- De est5tica social.- ya que se avoca a las formas de coexistencia, es 

decir las acciones y reacciones que ocurren cotidianamente en las partes del Si! 

teJnB social y b) .- De dinámica social.- tal como su nombre lo indica busca una -

teoria del desarrollo social colectivoY trata de determinar leyes naturales que 

lo rijan" (2) 

Su positivismo es la filosofta que reduce la posibilidad del conocimiento al CB! 

po de lo positivo, es decir, de lo dado en la experiencia; y que por lo tanto -

niega la existencia del conocimiento fundado más allá de los puros datos de la 

experiencia; con lo cual rechaza todo intento de metaUsica, as1 como también t2 

da indagación sobre principios del deber ser o de normas ideales. 

Este autor define a la sociología como el estudio de las relaciones constantes -

que guardan entre s1 los fen6menos de la experiencia: La idea de ley cient1fica, 

consiste en la regularidad que hallamos en la coexistencia y en la sucesión de 

los fenómenos, 

HERBERT SPENCER.- Se puede considerar como el continuador en Inglaterra de la obra 

de Comte, por lo que se refiere al desarrollo de la sociología y la utilización 

del método descriptivo, se desenvuelve dentro del campo del positivismo cuando me.!! 

ciona igualmente la teoria de los tres estados; el inorgánico, el orgánico y el S_!! 

perorgánico; pero la influencia del naturalismo tan arraigado en Inglaterra apare

ce también en su obra. Considera el autor en cita que el objeto de la sociología 

es el estudio de las estructuras sociales y sus funciones. 

EMILIO DURKHEIM (1858-1917).- Para él, la sociología será el estudio de los hechos 

sociales o patrones de conducta coercitivos y obligatorios al individuo, como son 

ciertos modos de actuar, de pensar colectivos. Estos hechos sociales son exteri~ 

res al individuo y al mismo tiempo moldean las acciones humanas de un modo inevi

table y significador. Decia este autor que al dar primicia a lo social sobre lo 

individual, cae en el error que desea superar. 

(2) NORDASE JOSE J. Elementos de Sociología Minerva Books Pligina 10 



"JORGE SlMMEL.- Es un teórico alemán de la sociolog!a, elabora la tests del ÍOt'lD! 

lismo sociol6gico, definiendo a través de brillantes arc!culos su forma de conce

bir a esta ciencia nueva. Dice que el concepto definidor de la sod.olog{a, es la 

forma de la sociedad, entendiendo por- formas, al elemento de la vida social que -

es relativamente estable, que esd tipificado a diferencia del contenido que e1 -

marcadalllente variable. Estas formas sociales, están representadas por las organ! 

zaciones sociales, el ej~rcico, el estado, la casa, etc." (3) 

11LEOPOLDO VON WIESE.- Fundamenta su pensamiento a través del formalismo sociol6g! 

co de que es continuador, desarrolla su teor1a de los procesos sociales, ya que -

la descripci6n cienttfica de la sociedad tiene que limitarse a la descripci6n y 

caracterización de los procesos quE! la conBtituyen y aunque. éBtos son infinitos y 

cambiante.s, muestran de.teminadas formas de repetición y continuidad11 

MAX SCHELER.- Su sociologh se conoce como del saber y tiene como &isión demostrar 

íilos6ficamente este relativismo, poniendo de relieve principalmente la diferente 

orientación del conocimiento ºah! va de la materia hacia el alma, aqu{ por el co.!! 

trario del alma hacia la materia y sostiene como punto de partida que los modos -

de pensar y conocer, dependen de alguna maDera de la r-ealidad social en que se -

ofrecen, es decir de los grupos sociales a que pertenecen los individuos, no solo, 

por canco, c:lases econ6micas, si no también generaciones, sectas, grupos profesi,2 

nales y de status, escuelas" (4) 

Para este autor, los prop6sitos fundamentales de esta sodologh, es la investig! 

c15n de las leyes que rigen la producción, tanto por los factores ideales o espi

rituales, como por los reales o materiales de la vida: social en cada momento dado. 

11MAlt WEBER.- La tendencia de este autor lo lleva a definir la realidad social por 

la motivación individual, borra la llneil divisoria entre sociolog!a y psicología, 

lo que niega la existencia de leyes sociales objetivas, sin embargo, su análisis 

de la cultura a través de las intenciones subjetivas son aportes valiosos al con~ 

cimiento social'' {5) 

(3) SlMMEL JORGE.- Soc.iologh Editorial Madrid "Revista de Occidente" s/f 
(4) Diccionario de Sociología Jur!dica Ed. fondo de Cultura Econ6mica 

México pigina 283 
(5) WEBER MAX Econom't:a y Sociedad México fondo de Cultura Econ6mica 



11 CARLOS MAHNHEIM.- Este autor concibe a la sociología, como una ciencia que busca 

la coordinaci6n de los estudios que realizan las diferentes ciencias sociales, P! 

ro la sociología no debe conformarse con el estudio de los fenómenos sociales, s! 

no que debe incluir también el estudio de los significados que unen o dividen a -

los hombres en relación con las estructuras sociales. Este aspecto de la invest! 

gacilSn sociol6gica debe realizarlo una sociología de la mente o sociología del c~ 

nocimiento11 (6) 

"ROBERT K. HERTON.- Sociólogo norteaClericano y de trayectoria muy destacada, más 

que definir a la sociolog1a, se avoca a relacionar la teoria social can la inve! 

tigación; as! coma también sistematizar las procedimientos del análisis socioló

gico. 

Después de haber hecho mención de las tratadistas que se preocuparon par darle -

forma a la sociología y no obstante la natural dificultad que implica el propós! 

to de definirla, existe una tendencia muy marcada entre todos estos pensadores y 

que desenvoca en un fin común que es en la identificación del objeta formal de -

dicha ciencia; el hecho social y la relación de convivencia, como fen6mena atri

buible en forma exclusiva al hombre, pero examinado ese hecho social bajo el pu!! 

to de vista de que constituye una realidad objetiva -objeto formal- que el estu

dioso _observa, interpreta y para aplicarla, formula hipótesis, después teorias,

para finalmente establecer las causas que lo motivan, que es el objeto final de 

la ciencia. 

11 COMTE 1 formula la siguiente definicHin de sociolog1a: es la ciencia que se ocu

pa del hecho de la sociabilidad del hombre como un aspecto de su ser y su existe!!_ 

cia, atendiendo a las distintas maneras en que las hombres aparecen agrupados o 

marcadamente relacionados, tratando de explicarse por distintos medios, la causa, 

manifestaciones y consecuencias de esos agregados y relaciones humanas11 

A estas alturas y aclarándose cada vez más el panorama de nuestra ciencia, es i!!_ 

negable que la sociologta, es una ciencia autónoma a partir de su consolidación 

en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la tutela de su descubridor Augusto Comte. 

(6) MANNHElM CARLOS Ensayos de Sociolag{a y Psicolog{a Social Fondo de Cultura 

Económica México página 125 



En este momento hemos logrado ya identificar a la sociolog!a como una ciencia 

autónoma, con su objeto propio de estudio e investigacicSn que es el hombre.v! 

viendo en sociedad, es decir es el hecho humano de convivir en una comunidad, 

ya que a la sociología le interesa fundamentalmente: el aspecto de las relaci,g 

nes humanas, la estructura de las diferentes sociedades y las caracter!sticae 

del comportamiento humano en sociedad. 

No corresponde a la sociología los hechos individuales de una persona, aunque 

sean extraordinarios, basicam.ente le interesan las relaciones soc:iales que se 

repiten con carácter constante 1 como es el he.cho de que miles de personas tomen 

diariamente el metro para dirigirse a su trabajo. Las relaciones entre perso

nes dan origen a las formas de organir.acicSn social que pueden ser grupos (fam! 

lias, ciudad, nación, cotnunidad internacional, etc.) o instituciones (escuela, 

sindicato, partido poU:tico. iglesia, burocracia. etc.) Una forma de organiz.! 

ción social que tiene especial interes dentro de la sociología por sus impor

tantes repercuc:i.ones en la sociedad es la clase social. TambUn se ocupa esta 

ciencia del control que ejerce la sociedad sobre la conducta de sus ciembros 1 

a travh de sanciones o de medios de persuaci6n. 

RECASENS SICHES.- prominente soc16logo moderno, estudioso de la materia, el cual 

con el gran cúmulo de antecedentes de sus antecesores define con mayor exactitud 

a nuestra ciencia y dice: Que es el estudio cient!fico de los hechos sociales, 

es deci-r. de la convivencia humana, de las relaciones interhumanas en cuanto a 

realidad o ser electivo. 

De acuerdo a la secuencia de la expos1ci6n, as! coma a las definiciones y teo

rías que se han expuesto, hemos logrado a este momento indentificar perfec.tame.!! 

te a la sociología jurS:dica, como autónoma, como una ciencia que cuenta para su 

estudio, con obj~to propio de estudio e invescigact6n científica, tal co~o cua,! 

quier otra ciencia y además que el interés que slempre se ha demostrado por es

ta ciencia no ha sido por pensadores desconocidos, sino que los mis renombrados 

y destacados de su época hablaron de ella con la inquietud de encumbrarla con su 

categoría de ciencia autónoma. 



CBJETO !:E ESlU>IO !:E LA SOCIQUX¡IA 

Es importante el estudio de esta ciencia y principalmente de su objeto, porque 

consiste en explicar y transformar las condiciones sociales contemporáneas, no 

importa que investiguen sociedades antiguas, ya que dicho estudio se realiza -

desde una perspectiva del presente para explicarse la problemática actual. 

En toda problemática como por ejemplo en una guerra, se pensará para qu~ y pa

ra quién trabajar, la respuesta consiste en plantearse claramente los objetos 

últimos de la sociolog!a, explicar y transformar la sociedad. 

Para cumplir su objeto de explicar la vida social, la sociología lo puede hacer 

de cuatro formas: a). a través de generalizaciones y elaboración de leyes aoci,! 

les, b). mediante las clasificaciones, c). por medio de las conceptualizaciones 

y d). a través de las teor!as explicativas. 

Las generalizaciones son: 

1. Correlaciones empíricas entre hechos sociales, por ejemplo vida urbana e !.!!. 

dices de divorcio. 

2. Generalizaciones sobre las condiciones en que surjan las instituciones u 

otras formas sociales, ejemplo: los diversos análisis de los orígenes del C,! 

pitalismo. 

3. Correlaciones entre cambios de instituciones concretas y efectos en otras in.! 

tituciones. como el cambio en la estructura de clases y cambio en la vida f,! 

miliar. 

4. Generalizaciones que afirman la reaparición rftmica de fases de diversos t! 
pos como: las etapas del desarrollo económico. 

5. Las leyes del desarrollo social, ejemplo: la ley de las tres etapas de Co.!!!. 

te o las leyes de la sociolog!a marxista sobre el papel determinante del 

modo de producción en el desarrollo de la sociedad. 



6. Las leyes que establecen las implicaciones concrecas y particulares del U1edio 

ambiente socioeconóm.ico y la conducta humana: algunas leyes de la teor!a eco

n6mica. 

LAS Cl.ASIFICACIONES SE PUEDEN DIVIDIR EN: 

l. Esquemas de clasificación social global, como la clasificación de las socied.! 

des de Comte, Marx y Spencer, Es decir que dividen la historia de la sociedad 

en diversas etapas. 

2. Esquemas de clasificación de sociedades contemporáneas: Tannis distingue la 

comunidad rural con la sociedad urbana; Weber señala tres tipos de autorid! 

des: tradicional, carismlítica y burocrática, 

3. Esquemas de clasificación microsociales: grupos personales, impersonales; 

primarios secundarios, grupos y cuasigrupos de Simmel, élite y masa de Pareto. 

LAS CONCEPTUALIZACIONES: 

1. Tienen como misión de distinguir diversas clases de hechos sociales, hasta el 

momento considerados partes de otros hechos. Los conceptos los distinguen y 

prestan su atenci6n en ellos. De esta manera los conceptos sirven como des

cripciones abreviadas de los hechos sociales y como instruU1entos para el an! 
lisis de la realidad. 

TEORIAS EXPLICATIVAS: 

Dentro de la sociolog{a existen dos grandes campos respecto a las teodas explic! 

tivas de los acontecimientos sociales, En términos generales, podemos afinnar que 

loa modelos teóricos, tienen el propósito de explicar, interpretar y predecir tan

to la estructura y el funcionamiento de la sociedad, como los pt'ocesos que la eran! 

fonnan a lo largo del tiempo. 



10 

Paralelo al avance de la sociologta, surge la especialización. es decir, se fo! 

man diversas ramas dentro de la soc1olog1a, con la mira de profundizar más en -

el estudio de la realidad social. Y siendo que es !negable que la sociolog!a -

es una ciencia autónoma, existen como consecuencia i:.amas que se dedican al estu

dio de algunos fen6menos sociales o de aspectos particulares del fenómeno social, 

ya q,ue al ir evolucionando el estudio de nuestra ciencia, surgen mejores y may.2 

res ideas para conformar una ciencia completa para la cual la sociolog!a se au

xilia de las siguientes ramas: 

RAMAS DE LA SOCIOLOGIA JURlDICA 
11 SOC10L0Gl,\ DEL ARTE.- Es una desmembración de la sociolog{a de la cultura que 

se define como ciencia que se ocupa de la clasificación e interpretaci6n de las 

obras de arte y de los creadores en la repercuci6n que infunde en la sociedad y 

en reciprocidad la repercución social sobre ellas" (7) 

11 SOC10LOGIA DEL CAMBIO SOCIAL.- Estudia los elementos (movilidad social, confli= 

to de clases, reforma y contrarefonna, revolución y contrarevolución, etc), gen; 

radoras u obstaculizadoras de las transformaciones sociales" 

SOCIOPATOLOGIA.- Estudia las causas sociales de la conductadC-svi:ada de sectores 

de la población, a partir de los valores y modelos considerados normales e im

puest_os a toda la sociedad por los detentadores del poder" (8) 

11 SOC10LOGIA HISTORICA.- Se refiere al estudio de los hechos importantes y tras

cendentes que han originado el cambio de esturcturas en la sociedad pasada, si 

queremos definir con mayor exactitud esta ciencia, debemos considerar que todo 

hecho social es un hecho humano fechado y situado, que expresa un momento den

tro de la historia" {9) Pero too.ando en consideración que todos loe datos del 

pasado, de ordenamientos definidos como historia, se utilizan para la general,,! 

zación, más bien que para la presentaci6n de conjuntos individuales y particu

larizados, 

(7) DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA 
(8) RECASENS SICHES LUIS 
(9) OPUS CIT. 

Fondo de Cultura Económica México Página 262 
11 Sociologta" Editorial Porrúa Página 263 

Página 284 
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11 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION.- viene a ser el resulte.do de aplicar sus principios 

y métodos a los problemas constantes de la educaci6n, para esclarecer el campo -

de su estructura 1 funcionamiento y ad mejorar este orden" ( 10) 

0 SOCIOLOGIA INDUSTRIAL.- estudia las disposiciones institucionales de la activi

dad industrial. Los incentivos y motivos que impulsan a la gente (publicidad, -

consumo) en la vida, las relaciones entre las organizaciones laborales y patrones 

entre sf y con el estado" (11) 

11 SOCIOLOGIA DE LAS CLASES SOCIALES.- estudia la composici6n de las clases socia

les, su organizaci6n (sindicatos, partidos, agrupaciones, clubes), ideologías, -

los intercambios de miembros entre las clases sociales, los conflictos entre - -

ellos (huelgas, revoluciones, golpes de estado) su representatividad e influencia 

de ellos dentro de los poderes públicos" (12) 

"SOClOLOGlA APLICADA.- Se define como tal el empleo delicado y exacto de las ge

neralizaciones sociológicas para contribuir a la solución de los problemas soci! 

les. Es la aplicación de leyes y principios sociológicos a casos particulares, 

11 SOCIOLOGIA SISTEMATICA.- en oposición a la sociolog!a aplicada, viene a ser la 

sociolog!a general con exclusi6n de los juicios de valor no cient!ficos" (13) 

"SOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO O DEL SABER.- es una rama de la sociología de la 

cultura que tiene sus origenes en Alemania y es entendida como el punto de la 

cual su premisa fundamental es que de los modos de pensar y conocer dependen 

de alguna manera de la realidad social en que se ofrecen o sea de los grupos 

sociales a que pertenecen los individuos, no solo por tanto clases econ6micas 

sino también generaciones, sectas, grupos profesionales y estatutos, etc." (14) 

(10) 

(11) 

(12) 

(lJ) 

(14) 

AUT. EN CITA Página 512 

lBIDEM Página 285 
IBJDEH Página 285 

DlCClONARIO DE SOClOLOGlA Página 282 

RECASENS SICHES 11Sociologh" Editorial Porrúa Página 284 
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0 SOCIOLOG1A CRlKINAL. - Esta es la concepción del delito desde el punto de vista 

de un fenómeno social, as{ de esta manera se define como: ciencia general de la 

criminalidad, comprendido en ella el derecho, definición que aporta Ferri, como 

creador del término sociolog!a criminal, pero aún cando la definición parece -

muy conct"eta 1 sus alcances son extensos, ya que avoca su estudio de la crimi

nalidad como un todo complejo y a la pena en cuanto a reacción social, en sus 

or{genes, evolución y significación y en sus relaciones con los demás fenómenos 

sociales, relacionándolos con la criminalidad y la pena" 

1'SOCIOLOGIA URBANA.- es el estudio cient1'.fico de las adaptaciones y ajustes s~ 

cio-económicos, producto de la concentración de la poblaci6n en áreas geográf! 

cas limitadas" 

"SOCIOLOGIA RURAL. - la especiaUzacHin de la sociología dirigida al estudio de 

las comunidades rurales¡: aún cuando la sociologla rural detalla los problemas de 

su comunidad y los problemas agrarios, se asemeja a la comunidad urbana en pens! 

miento, de la misma manera que la socio logia urbana enfoca sus problemas de la 

ciudad, ya que dentro de estos problemas se contempla el de la comunidad rural" 

"SOCIOLOGIA JURIDlCA.- es arbitraria la elecci6n del autor, de mencionar esta r!!_ 

ma de ~a sociologta al final, ya que siendo éste el tema de estudio de nuestro -

trabajo, considero necesario analizarla detenida y detalladamente al abordar CO,!!! 

pletamente el tema, pero para ir adentrándonos en él, diremos que esta rama tie

ne por objeto formal, el estudio del derecho, como el conjunto de fenómenos que 

se dan en la realidad social, independientemente de la significación normativa -

del derecho y así para tener una visión más exacta de nuestro tema, el sociólogo 

Recasens Siches dice: que el derecho en un determinado momento, constituye el t',! 

sultado de un complejo de factores sociales y el derecho desde un punto de vista 

sociológico es un tipo de hecho social, actua como fuerza configurante de las -

conductas, ya sea moldeándolas o interviniendo en ellas como auxiliar o como pa

lanca. (15) 

(15) SICHES RECASENS "Sociologta" Editorial Porrúa Página 547 
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Después de hacer este pequeño estudio de las ramas de la sociología y su objeto 

formal, nos percatamos que las ciencias sociales en general, tienen un problema 

muy grande para delimitar su esfera u objeto de estudio, pero no a1! la• cien

cias naturales, las cuales lo establecen en una forma muy precisa. 

Es por ésto que la sociolog!a del derecho no podrl desligarse de este problema 

mencionado. 

Respecto al objeto de nuestra disciplina, es necesario mencionar que muchos aut2_ 

res la han abordado y en muchos paises se ha estudiado y se ha escrito sobre ella 

pero debido a la complejidad y la naturaleza de este estudio, resulta imposible 

describir todo lo que sobre la sociolog{a jud.dica se ha escrito, pero sin emba! 

go, mencionaremos y analizaremos las ideas y lo que sobre ella han escrito dis

tinguidos pensadores, pertenecientes a naciones importantes y que en determina

dos círculos intelectuales ha preocupado la aociolog{a jur!dica. 

Ya que estas palabras son un preámbulo para entrar de lleno en el tema que nos 

ocupa, es necesario mencionar que al hablar del objeto de la sociolog!a jur!d,! 

ca, lo hacemos con la intención de abordar temas y problemas de la disciplina 

mencionada. 

Como lo anotamos anteriormente las diferentes opiniones sobre el objeto de la 

sociologta jur!dica 1 tienen gran apoyo en el seno de diferentes pahes, que se 

preocuparon por entender y dar a entender el objeto de la sociologta¡ iniciar.! 

mas con el pensamiento de nuestro pa!s y algunos pensadores mexicanos. 
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LA SOCIQUX;IA JllllDlú\ 8'I ~EXl(IJ 

Al abordar el tema de esta disciplina en nuestro pa!s, debemos hacerlo con las 

reservas del caso, ya que no existe gran riqueza de pensadores y nació a medi! 

dos del siglo pasado, bajo la influencia de Comte y Spencer, teniendo como pri_!! 

cipales exponentes a Gabino Barreda, Justo Sierra, Parra, Malina Enriquez, Ca

mio y Caso y concluyendo con el pensamiento de René Barragán y su teorb "Soci~ 

logta en México" 

"Para conocer mejor el pensamiento de cada uno de estos autores, los estudiat'!_ 

mas por separado, comenzando con Gabino Barreda, el cual tuvo contacto con la 

sociolog{a cuando viaj6 a Par!s, conoció a Pedro Contreras Elizalde, que era -

un Mexicano que seguia el curso de Comte sobre la historia general de la huma

nidad, al seguir ese curso, Barreda aprendió que la f!sica social posteriorme!! 

te denominada sociología, era la parte complementaria de la filosoUa natural 

que se refiere al estudio positivo del conjunto de leyes fundamentales propias 

a los fenómenos sociales" 

Estudió también la jerarqub enciclopédica de las ciencias, basada en la gener.!. 

lidad decreciente y en la complejidad creciente, es decir, las matemáticas en -

la báse y la Usica social en la cita.a. Conoció la ley de los tres estados: to

lógico o ficticio, metafísico o abstracto y científico o positivo. Se familia

rizó con los métodos de sociolog1a comtiana: comparación, observación, experi

mentación e histórico. Según Comte este último daba a la sociolog!a su princi

pal carácter cient!fico, porque permit!a la verificación más natural y extensa 

que consiste en proceder del conjunto a los detalles, pues el carácter de la hi,! 

toria, radica en la preponderancia general y cont!nua de la filiaci6n sobre la 

descripción. 

Lo escencial del método histórico comtiano decia Barreda, es el uso racional de 

series sociales o sea la apreciación sucesiva de diversos estados de la humani

dad que muestran el crecimiento continuo de cada una de las disposiciones comb! 

nada con el crecimiento indefinido de la disposición opuesta. Sin embargo, ni!! 

guna ley de sucesión social deber!a admitirse sino después de haberla relacion! 
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do, directa o indirectamente con la teor!a positiva de la naturaleza humana en 

virtud de que la caracterhtica principal de la sociolog!a es la preponderancia 

del esplritu de conjunto sobre el de detalle. 

Comte supo destacar lo espectfico del hecho social irreductible a la realidad f! 
sica o biológica, porque la sociolog!a se distingue de la biolog!a por el influ

jo de las generaciones humanas sobre las siguientes. 

A su regreso a México, Barreda precisó la naturaleza cientHica de la historia, 

la cual no era un mero conjunto de hechos incoherentes y estromb6Ucos propios 

solo para ocupar a los novelistas y a loe curiosos. En 1868 en un informe que 

presentó a la Junta Directiva de estudios sobre el catecismo de moral de Nico

lás Pizarro -INTERPRETO LA HISTORIA DE ACUERDO CON SPENCER, COMO EL TRANSITO -

DE LA CtVILlZACION MILITAR A INDUSTRIAL- Por otra parte los estudios en la -

preparatoria comenzaban con las matemáticas y conclu!an con la lógica, se inter 

pon!an entre ambas las ciencias naturales. En la adaptac16n de la jerarqu!a de 

las ciencias de Comte el plan de estudios de la preparatoria resaltó la situa

ción de la sociologl.a por la 16gica. Esto lo explican algunos porque la libe! 

tad de conciencia no permitía la enseñanza de la sociologla, ya que al aplicar 

la lógica inductiva al estudio de la ciencia social encontró la manera de hacer 

bajo una forma muy atractiva un verdadero curso de sociologts, excesivamente -

compendiado sin duda, pero capaz de dar una idea clara y precisa de esta cien

cia, cuyo estudio no hubiera podido inscribirse en el programa sin suscitar v! 

vas contradicciones y aún sin comprometer la existencia del establecimiento, que 

no pod{a sostenerse durante el primer perfodo de su creaci6n 1 sino enmascarando 

su verdadero carácter y tendencias. 

Según la opinión más generalizada, Barreda no intent6 implantar la religi6n de 

la humanidad en México, porque al chocar con el catolic1smo, habr!a impedido el 

establecimiento del orden social. Pero según los conocedores de la materia, a 

la muerte de Barreda, éste se preparaba para pasar de la difus16n de la parte 

intelectual del positivisrno en la escual nacional preparatoria, ésto significa 

que Barreda al regresar de Alemania donde ocup6 el puesto de ministro de México, 

se preparaba a propagar la religi6n de la humanidad. 
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Aún cuando realizó muchos años sociolog{a, nunca pronunció su nombre, sino hasta 

que tuvo una discuci6n muy polémica con Justo Sierra sobre Robespierre a princi

pios de 1876, esto se explica porque lo hizo dentro de la mayor ortodoxia comti! 

na. Se le considera a Barreda el elaborador de una filosoU.a de la historia. 

Cierto es que en la oración c{vica Barreda adapt5 a la situación mexicana la div! 

ea positivista libertad, orden y progreso, pero en lo escencial siguió no sólo la 

ley de los tres estados, sino el otro postulado fundamental de que la política se 

apoyara en la ciencia y que ésta comprendiera "en su dominio a la pol!tica". 

Otro de los autores célebres que dieron origen a nuestra ciencia, es Francisco 

Larroyo, este estudioso dice que entre los principios mfnimos del positivismo m! 

xicano, se cuentan el organicismo, la indemostrabilidad de d{as y de la inmorta

lidad del alma, la humanidad como sustituto de Dios, hace un estudio sobre los -

colegas que habfan escrito y hablado sobre la sociologh y entre ellos no incluye 

a Justo Sierra a pesar de que éste se preciaba de Sel' un espfritu pr5ctico, sólo 

era un brillante soñador a quien se le ha dado un baño de positivismo. (16) 

Sierra puede considerarse positivista porque desde 1875 aceptó esa filosoHa a 

posterior! que consiste en ir de fen6meno en fen6meno por el camino de la obser 

vaci~n y que de los hechos deduce las leyes que dgen el mundo Usico y social. 

Pero no es positivista comtiano porque desde muy joven le parecio bien dificil 

demostrar la ley de los tres estados. Aunque Sierra calific6 a Comte como el más 

inminente de los pensadores franceses del siglo pasado y a Barreda del mejor org! 

nizado mentalmente de los pensadores mexicanos en la segunda mitad del siglo XIX. 

Sierra consideró a Barreda como el Ju5rez de las inteligencias emancipadas, sin 

embargo, dud6 que si la ciencia se reducia al conocimiento sistemático de lo re

lativo, si los objetos en si mismo no podían conocerse, sino sólo sus relaciones 

constantes, si la ciencia debería estar en perpetua evolución, discución y lucha, 

pudieran ser la fraternidad que a todos ampara. 

En realidad, Sierra fue un positivista spenceriano según él, Spencer era el más 

(16) LAR.ROYO FRANCISCO Historia comparada de la educación en México 
Editorial Porrúa México 1952 páginas 217 y 219 
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insigne pensador de nuestra época. Leopoldo Zea ha most:rado como el posittvis~o 

spenceriano se adapta mejor a las circunstancias mexicanas que el comtiano. por 

cuanto Comte subordinaba los intereses del individuo a los de la sociedad y Spe,E_ 

cer en cambio, justificaba el liberalismo econ6'mico. 

Sierra acept6 la idea de Spencer de que el organismo tiene dos maneras de trsn! 

formane: la normal evolutiva y la anormal revolucionaria, 

Sierra escribió que aiendo el hombre la celdilla de ese gran organillllO natural 

que se llama la sociedad una celdilla en abstracto nada es; la unidad org&nica 

no tiene realidad sino en el conjunto orgánico de que forma parte, es imposible 

separar al hombre de la sociedad y a la sociedad del hombre. 

Después de esta c:oncepción y transcurridos varios años, Sierra añadHi que la ª2. 

ciedad es un ser vivo 1 un organismo que nace y muere; que por tanto; tiene nec=. 

sidades y derechos 11 pues todo derecho proviene de una necesidad. Sierra ta111bifn 

aceptó el darwinismo, otro de los elementos de la sociología de Spencer porque 

todo en la historia es lucha o triunfo. Esta ley fatal de lucha sacrificaba la 

vida del individuo, para salvar la de la espécie, la libertad humana se reducta 

a alterar 11 no la ley. sino sus condiciones". 

Sierra declaró en 1899 una concepci6n ciclica según la cual todo reaparece en la 

historia. En la evolucU5n política del pueblo mexicano y en él Julrez. reconoce 

haber hecho una labor provisional que con mayor acopio de datos y una mis cien

tH1cn depuración otros reharían con mayor éxito. 

"Apoyado en la sociolog!a de Spencer, interptetli los gobiernos de Ju!rez y de Díaz 

como el tránsito de la era militar a la industriaL Esta tesis le peTilliti6 jus

tificar la dictadura progresista de Porfirio D!az., t:iorque dada nuestra historia, 

nuestra geograf!a y nuestra verdadera constituci6n aocinl1 nuestro verdadero modo 

de ser politico tenía que ser una dic:tadur.:i, para no ser una anarquta. (17) 

Sierra excernó otra opini6n muy importante en su obra México a través de los Si-

(17) SlERkA JUSTO Evolución Pol!tica del pueblo mexicano México 19~0 
p6ginas 414 y 415 
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glos representaba el estado de los conocimientos que en ese momento se hab{an 

alcanzado sobre la historia de México. Antonio Caso. comentó en la segunda -

dec::ada de este siglo 1 que las obras históricas de Sierra eran la síntesis mis 

clara y cabal sobre la reforma y la restauración republicana. Alfonso Reyes, 

uu11bién advirtió en la obra hist6rica de Sierra la confluencia del poeta y del 

educador poU:tic:o; fué dueño de un don sintético desc:oncentrante en los campe!! 

diosos toques de su estilo, Reyes en su admiración por Sierra, decia que su 

historia no necesitaba revisarse, sino completarse, porque en ella estaban CE_ 

das las premi&as que habían de explicar el porvenir. Octavio Paz, asegura que 

Sierra CuE el Único que en su tiempo se preocupo por la historia de su pueblo. 

SUvio Zavala destaca la maduret del juicio de Sierra sobre el simplismo sect,!?_ 

rio, pero señala como su afrancesamiento debilita algunas de sus páginas, de t!!. 

dos modos, gracias a la flexibilidad de su criterio y a la perspicaz afirm.ac16n 

del mestizaje mexicano, pudo lograr un amplio registro de los tonos de nuestra 

historia. 

Samuel Ramas, observa atinadamente que la historia de Justo Sierra, es sólo un 

1J1edio para encender en los mexicanos el culto a la patria. Sierra explicó de 

acuerdo con la idea co:mtiana que era necesario fundar la polt.tica sobre la ele!!. 

cia social, igualmente el estudio del derecho natural ya no deberla fundarse en 

la m~taf!sica, sino en la biología y en la sociología y el derecho civil, debe

r!a basarse en la economía pol!tica y en la sociología .. 

"Sierra no sietapre uso con rigor el concepto de sociología, por ejemplo cuando 

calificó a Ocampo de soci6logo de la reforma, sobre todo si se recuerda que en 

otra ocasi5n e&cribi6 que la experiencia era el único medio de alcanzar una ver 

dad sociológica" 

Uno de los grandes aciertos de Justo Sierra~ es haber propuesto en la Universidad 

libre en 1875, un plan de estudios en el cual se iniciaba con las ZZUJtemáticas, 

continuando con las ciencias naturales, Sierra justifica la inclusión de la s~ 

ciolog!n aunque era una ciencia en gestación, porque cuando menos, pod!an est~ 

diarse los elementos constitutivos de ese inmenso organismo denominado "la hu

m:tnidad11, pues la sociología era la historia natural de la sociedad. Distin

gui6 la sociología colJIO la ciencia de las leyes sociales, de la historia, di_! 
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ctplina que se ocupa de los pormenores de las relaciones humanas, de este modo, 

la sociologfa es ciencia de generalizac16n y síntesis, la historia de an§lisis. 

La sociolog!a asciende a la evolución• ley suprema de la vida social, que no es 

la ley del progreso, sino otra más cinet!fica y mis alta a un tiempo, porque co! 

prende no sólo el adelanto de las cosas, sino su retrogradaci6n y aniquilamiento. 

De lo anterior, podemos concluir que para Sierra, en gran parte la aplicación de 

las leyes biológicas a la historia, se deber!a estudiar desde el principio de los 

estudios biol6gicos, hasta su conclusión. Sierra en una concepción que parece -

mlis cerca de Spencer que de Comte, incluye a la sociología entre las ciencias º! 

curales, ciencias que hab!an pasado del período romantico al positivo, lo cual -

significa que hab!a abandonado las grandes teorfaa absolutas fundadas en un cor

to nGmero de hechos insufictentee observadoe por el estudio creciente de la est.! 

dfstica. Sin embargo, al estudiar la tenencia de la tierra, Sierra rechaz6 el -

axioma Spenceriano de la inacción benévola del estado. 

PARRA.- perteneci6n su propia confesión a una de las mejores familias chihuahue!!. 

ses, por un acto deliberado y autónomo de su voluntad, adoptó las ideas filos6f! 

cae de Barreda. Parra fué médico y poeta, además historiador y sobre todo prof!_ 

sor de lógica en la preparatoria, donde sufre los ataques de los ministros de ju.! 

ticia e instrucción, Ignacio Mariscal y Ezequiel Montes. Parra escribió que es

tos dos ministros habfan defendido pese a su oposici6n a Comte, la base cicnt!f! 

ca del plan de estudios de la preparatoria, ell decir, la jerarqu!a de las cien

cias. De cualquier modo Parra sus ti tuy6 a Barreda que fué el patriarca de los 

positi v1 stas mexicanos, la lógica de Parra fué recibida con grandes elogios por 

algunos positivistas como Arag6n, quién la consideró superior a las obras de -

Stuart Hell y Baen. Desde luego no le faltaron severas crfticas que decían que 

el libro de Parra era útil pero nada ten!a de nuevo, despu~s de esta crítica, se 

vino un severo ataque a la clase de lógica que se impartia en la escuela nacional 

preparatoria por parte de Francisco Vázquez G6mez. Parra rechaz6 que la clase de 

lógica fuera irreligiosa porque en ella jamás se había enseñado la religi6n de la 

humanidad, comentando el ensayo de Stuarc Hell sobre las religiones, enseñando el 

positivismo de Comte o el evolucionismo de Spencer. Se había aceptado la clasif.!. 

cac1ón de las ciencias de Comtt!, pero modificándola para aplicarla a los fines de 

esa escuela. 
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Por eso se enseñaba la geograf!a, la psicolog!a y la lógica, no consideradas por 

Comte y se omitia la biología y la sociologta que formaban parte de la jerarquía 

cienclfica de Comte. Sin embargo, diez años atrás, Parra habta informado a la -

sociedad positivista de Parts que en la escuela preparatoria de México, se enseñ.! 

ban las ciencias 1 las materdticas y la sociologfa, de acuerdo con la filosof!a -

comtiana. 

Pat'ra aceptó el organicis:no porque existía una semejanza efectiva y real entre la 

sociedad y el hombre, es decir los pueblos como los individuos, nacen, crecen y 

¡Jrosperan y luego decaen, envejecen y mueren, en opinión de Parra el organicismo 

era una doctrina de1:1ocrática porque compara a los miembros de la sociedad, a las 

celdillas vivientes que en un cuerpor organizado contribuyen con sus energias, -

al desarrollo de la vida común. El autor en cita explieó en la Asociación Heto

dGftla Gabino Barreda, que solo el método cinet!fico franca y expl!citamente apl! 

cado al estudio de los fenómenos sociales seda la segura panacea de los presen

tes males, estaba seguro que en la ciencia se encarnaba la dicha futura de la s2 

ciedad, a las celdUlas vivientes que en un cuerpo organiza.do contribuyen con -

sus energias al desarrollo de la vida común, porque considera a los nacionales, 

aGn más viles como unidades concienc:es y personales, capaces de comprender a la 

ley y de aceptar libremente deberes, cumplirlos y ejercitar derechos. 

Parro es uno de los autores que ciás explícitamente se planteó la metodologt'a de 

la sociologfa as! como de la historia y decía que sólo el método científico fra!! 

ca y explícitamente aplicada al estudio de los fenómenos sociales, sería la seg~ 

ra panacea de los presentes males. "Estaba seguro que en la chncia se encarna

ba la di<:ha futura de la humanidad y que la ciencia era perfectible" 

En 1905 Parra esct"ibió que los hechos no son la ciencia. sino el material que la 

constituye. Para coordinar la confusa masa de hechos, era preciso que el hombre 

los elaborara por medio de la generalización, que los asociara en conceptos y que 

uniera los conceptos en leyes, No existe ni la menor duda de que el hombre está 

sujeto a leyes y la responsabilidad de sus actos, ya el eminente Comte había ex .. 

p!icado que conforme se ascendfa en la escala de los fenórnenos matemáticos a los 

sociales, aumentaba la posibilidad de modificarlos, porque mientras más complica 

do era un fenómeno dependia de más condiciones, algunas de las cuales podtan ser 

gobernables. 
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El autor en cita definió a la sociologh de dos formas¡ primero como la ciencia 

que estudia los fen6menos de coexistencia y suces16n propios de las sociedades

humanas y segundo como el conjunto sistematizado de ciencias pol!ticas. Disti!!, 

gui6 que el hombre s6lo era un término unido a otros, es decir el elemento de -

la sociolog!a, eran las relaciones entre los hombres¡ relaciones que jam.b eran 

concretas, palpables y visibles, sino ideas abstractas. 

En suma, mientras los sucesos o acontecimientos son la materia prima de la his

toria, constitutan la materia prima de la sociolog!a los puntos más salientes -

de una enorme masa de hechos en su mayor parte extrañas a la voluntad humana y 

que en muchos casos la orientan y la determinan. 

ANDRES HOLlNA ENRlQUEZ.- Estudi6 la carrera de derecho, sus cauces se dirigieron 

a los problemas agrarios y étnicos, ºEn 1908 en la Reforma y Juárez anticipa su 

pensamiento y publicó su libro de Sociolog!a Mexicana. Su estudio sobre Julirez 

es una historia hecha para señalar las causas sociol6gicas que identifican a -

Juárez con la Reforma, Su metodología se basa en el principio de que las causas 

concomitantes que por su acción combinada determinan la historia 1 se refiere a -

tres órdenes; medio U.sica, raz.as y momento hist6rico11 

El concepto de sociología aparece un tanto impUcito y confuso en el pensamiento 

de nuestro autor, pero se jactaba de que era el que había estudiado más sobre la 

sociología de México. El caso es que el éxito de sus estudios radicaba en que -

eran producto de una observaci6n directa, algunas ocasiones parece identificar -

el objeto de la sociolog!a con el estudio de los problemas sociales, la mayoría 

de los cuales tiene su origen en la época colonial En fin sociología parece -

también sin6nimo de social, su vocabulario es en algunas ocasiones impreciso; -

por ejemplo cuando identifica clase, estrato y casta. De cualquier forma es -

perceptible su tendencia organicista y naturalista de inspiración spenceriana, 

Melina Enriquez centra su atención en el concepto de raza, el cual define como 

"un conjunto de hombres que por haber vivido largo tiempo en condiciones igua

les de medio, han llegado a adquirir cierta uniformidad de organizacH5n, seña

lada por cierto uniformidad" 
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También distingue 1a raza del pueblo, de la sociedad y por supuesto del estado. 

Patria y raza casi se confunden¡ el resultado material del proceso evolutivo de 

la familia es la raza, la patria el resultado moral. 

En los grandes problemas nacionales manifestó una cl\ra inclinación a crear ne~ 

logísmos dedicados a denominar nuevas disciplinas cient!ficas tal ocurre con la 

palabra socio et nolog!a o el estudio de un pueblo en sus relaciones con los -

demás. Esta invención fué al parecer el resultado de su labor como profesor de 

etnolog{a en el museo nacional. 

MANUEL GAMIO.- Tiene puntos muy similares a los de Malina Enriquez y demuestra 

también su preocupación por la población indlgena, pero él lo hace desde un pu.!!. 

to de vista diferente por la arqueologf.a, disciplina que estudi6 en el museo n.! 

cional cas! al mis1n0 tiempo en que Hol!na Enriquez empezó a impartir la clase -

de etnolog!a ah! mismo. 

Su vida ha sido clasificada en dos etapas, siendo la primera de ellas una incli

nación y dominio de la arqueolog!a; en la segunda etapa de su vida, demuestra su 

interés en la antropolog!a social. 

En la metodología de Gamio, confluyen la historia para conocer esos pueblos de.! 

de los mis remotos tiempo y la sociología para conocer sus condiciones presentes; 

por esta razón los empleados de la Dirección de Antropolog!a, posebn conocimie.!! 

coa antripol6gicos más o menos satisfactorios. Al igual que Malina Enriquez, b_! 

ea su estudio en las diferencias raciales de blancos, indios y mestizos. 

ANTONIO CASO.- Nació en la ciudad de México en 1883 fué alumno de Justo Sierra 

fué sustituto de la cátedra de sociología del fundador de ésta Carlos Pereyra. 

Tanto en la obra filos6fica como en la sociológica de Caso, resulta una cont!nua 

renovación que algunos cr!ticos calificaron de incongruente, electictsmo, Caso 

abandon6 sus ideales positivistas y su pensamiento filosófico, motivo por el cual 

fué sumamente criticado. Al abandonar el positivismo, Caso se acogio al ideali! 

mo hegeleano, sobre todo a través de la obra de Benedetto Crece, señala el autor 

en cita que a pesar de haber abandonado el positivismo, filosofía en la que hab{a 
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sido educado conserv6 siempre un profundo retapeto y una cons1deraci6n eminente 

para Comte, el representante m.As ilustre de la civilizaci6n latina en lucha CO!! 

tra el racional1s1:10 de la enciclopedia. Recientemente se han distinguido dos -

etapas en el pensamiento de Caso. Su obra por excelencia la existencia como -

economía, como desinterés y como caridad, liga todo su pensamiento inclusive la 

historia y la sociologta. 

Antonio Caso desarrolla en su sociologta los principios sustentados en la exis

tencia como econom!a, como desinterés y como caridad, la simpatia y el egolsmo 

como factores concurrentes en la creaciiSn de la sociedad encuentra el fundamento 

radical de la sociedad en el hecho de tener conciencia del pr6jimo como de un ª.!. 

mejante. antonio Caso di6 varias definiciones de la sociología, las cuales ex

presamos a continuaci6n. 

Dice que es el trato de los casos sociales, de los fen6menos que se producen en 

la convivencia humana, ya fueren htos econ6micoa, familiares o gen&ricos, jur! 

dicns, pol!ticos, religiosos, arthticos, cienttficos, etc., toda m.anifestaci6n 

de la vida colectiva en el tiempo, se engloba o abarca dentro de la denominaci6n 

sintl!tica de la sociolog{a. 

TambUn dice que el objeto de la sociología, es el estudio de las instituciones 

no mera psicolog!a colectiva, Bino ciencia nueva que trata de dos procesos dif! 

rentes, uno de homogeneización, el descubierto por Tardl! y otro de heterogenei

:r.ación, el puntualizado por Durkheim. Las ciencias sociales que existían en la 

época en que Comte escribió su curso de Ulosof!a positiva que no abarca en su 

totalidad los problemas de los fen6tnenos sociales. Según Caso la sociolog!a de 

Comte es todav!a una filosof{a de la historia, por la !ndole de los hechos en -

que su autor la funda, el exclusivismo de su principio fundamental y en Un, por 

el carácter sistem&tico de la doctrina. Por ejemplo la ley de los tres estados, 

lejos de ser una síntesis de ftsica social, como quer{a Comte, es una f6rmula i!!, 

telectualista e incompleta de la historia del oriente cU.sico, Grecia, Roma y la 

civil i:r.ación europea, 

Jamás podrá unificarse el objeto de la filosof{a de la historia con el de la s~ 

ciolog{a añade Caso, ya que la primera investiga en un nivel teológico, metaU-
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sico y itico. la segunda sólo aspira a reducir a leyes cient!ficas "el en abig! 

rrado conjunto de los fen5menos socialesº. Por tanto lejos de rechazarse se -

completan. 

ºCaso señala que la sociolog!a y la psicologta son las ciencias que guardan da 

estrechas relaciones, porque la sociedad es la síntesis psicológica de los ind.! 

viduos que la componen. (18) 

En 1932 conoce la sociología formalista alemana y con ésto expresa una nueva d! 

finici6n de sociolog!a "es el estudio cient!fico de los hechoa sociales, conoc! 

miento cinet!fico de las relaciones que median entre los hombres, al convivir a 

través del tiempo y del espacio11
• 

En 1910 Caso empet5 a enseñar el marxismo, ya que varias veces señaló que la i,!! 

terpretación materialista de la historia, era tan genuinamente intelectualista

como cualquier ocro intelectualismo, el materialismo era la forma más elemental 

del intelectualismo~ Y se explica esca afinidad de Comte y Marx, porque sus 8_2 

ciolog!as fueron en re11lidad en buena medida, filosofías de la. historia. Más -

aún as! como el culto 11 los muertos era el soporte religioso del patriarcado, -

la propiedad era su SO!;tén económico; de este modo el intelectualismo y el mat!_ 

riali.smo hist6tico se auxiliaban mutuamente en vez de excluirse "Cos:ote y Marx, 

hallar1'an la confirmación de sus tests opuestas en una institución inexplicable 

por el factor econ6mico. o el religioso ai9lados 11
• 

Caso aseguró en 1923 que la sociología ya hab!a abandonado su actitud orga:nici! 

ta, materialista y antihistórica, para convertirse en una ciencia humana parcia.!, 

mente psicológica, en !:ntimo contacto con la historia, tal como enseñaban Durk

heim y su escuela, ast que en este tiempo se conceb{a a la sociolog!a como cie!!. 

cia que elabora con las representaciones y simetrías de la sociedad, las teor!as 

de la uniformidad humana. 

En una de sus obras más importantes para nuestro pats, Antonio Caso dijo respe_.=. 

to a la sociolog!a mexicana que 1 aún cuando no aceptaba totalmente la imitación 

(18) CASO ANTONIO Saciolag!a 1927 páginas lJ, 15, 251 
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Ourkheim, la imitación extralógica de la democracia, es para Caso la causa fun

damental del estado de patologla social que en HExico ha vivido desde la consu

mación de su independencia. 

Habla nuestro autor en cita de las razas, la cual concibe no sólo como un con

cepto puramente biológico sino obra social, siempre social, dice que en México 

particularmente la raza no sólo es el factor, sino el factorum de los fenóm!_ 

nos sociales, tes!s que desaparece en 1945 cuando aclara que no hay factorum -

social. 

El sociólogo René Barragán emite su concepción del objeto de la sociologla, P! 

ro la trata de uno. forma indebida, ya que no enfoca su estudio al núcleo de -

cuestiones o problemas de que deba tratar cualquier ciencia y dirige su estudio 

expresando que la eociologb del derecho y los demás fenómenos sociales de la

mencionada disciplina, por lo que se refiere a sus problemas dice que son: 

1. lEn qué clase de relaciones se encuentra el derecho con los dem5s fen6m!_ 

nos sociales? 

2. LEn qué condiciones sociales surge necesariamente un sistema de derecho? 

3. ¿Cuáles son los fenómenos sociales que influyen en la transformación del 

derecho? 

4, lEn que condiciones sociales desaparece un sistema de derecho y es sust! 

tu{do por otro? 

5, ¿Cual es la influencia del derecho sobre los demh fenómenos sociales? 

6. ¿cuáles son las leyes que rigen la evolución periódica? (19) 

Además de la concepción de René Barragán 1 era necesario dejar bien claro cual 

era la posición de nuestro pa{s ante esta interrogante, por lo cual se inicia 

con la pregunta Qué es la sociologh del derecho? 

Tal como su nombre lo indica, es una de las ramas de la socio logia general y 

ésta ciencia es indispensable no solo para el trabajo del juerista que aplica 

(19) BARRAGAN RENE Bosquejo de una sociologfa del derecho Biblioteca de En 
sayos sociol6gicos lnst. de Invest. Esp. de la UNAM 1965 
páginas 33 y 34 
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el derecho a los casos concretos y no a las ciencias sistemáticas del derecho p~ 

sitivo que lo guía. Esta disciplina busca las significaciones jur!dicas v§lidas 

para la experiencia de cierto grupo en determinada época 1 ahora bien poder mane

jar los símbolos, es necesario saber lo que simbolizan, también es necesario re

encontrar lo que expresan y descubrir lo que ocultan. Esta es precisamente la -

vocación de la sociolog!a jurídica. 

Además del particular punto de vista del sociólogo René Barragán, tambU:n se oc~ 

pa de este tema el soci6logo Luis Recasens Siches, el cual considera que en la -

actualidad y algunos años antes a nuestro tiempo existe una imperiosa necesidad 

de revisar los supuestos sobre los cuales debe apoyarse la sociología, el objeto 

propio de esta ciencia, de los temas que ha de estudiar, de los métodos adecuados 

y finalmente de la función práctica que puede desempeñar, el estudio de esta cr! 

tica ha provocado resultados más que favorables para nuestra ciencia, en partic_!!. 

lar en lo que se refiere a aclarar cual es el objeto propio de la ciencia socio

lógica, as! como para encuadrar cuales son los métodos adecuados para ella >' en 

lo que toca a sus relaciones con otras ciencias. 

"Actualmente la sociolog!a ha despertado un interés más vivo y apremiante y es

timula un gran número de estudios por lo cual no es muy remoto considerar que -

la sociologla jur!dica ser& tema fundamental de la cultura presente como tema -

central, este papel que asume la sociologf.a en la actualidad de ninguna m.anera

puede pensarse que es casual o caprichosa, sino que es producto del momento ac

tual de nuestra cultura, as{ como también el efecto de graves y urgentes probl! 

mas prácticos en el tiempo de hoy. Ya que se han dicho los estudiosos a la si!! 

gular y preferente atención de la existencia humana, como tema primario básico 

y central de la filosoff.a, ha podido suministrar a la sociolog{a los supuestos 

fundamentales y la cimentación con lo que antes no contaba y con ello ha contr! 

bu{do decisivamente a aclarar el objeto, los temas y los métodos de esta ciencia 

y as{ se ha facilitado su progreso acelerado" (*) 

De lo anteriormente manifestado, el sociólogo Luis Recasens Siches, llega a la 

(") RECASENS SlCHES LUIS Tratado general de sociologta Editorial PorrGa 
páginas 4 y 5 
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conclusión de que la sociologta es el estudio cient!Uco de los hechos sociales 

de la convivencia humana, de las relaciones interhumanas en cuanto a su realidad 

o ser efectivo y ast su distintivo ante las otras ciencias sociales es que aque

llos en ningún momento hacen de la convivencia y de las relaciones interhumanas 

su tema centt:al de estudios, la sociologta es la Gnica ciencia que pretende est~ 

diar el hecho social especificamente, el hecho de la convivencia, de las activi

dades y de las relaciones interhumanas. 

Para finalizar, podemos concluir diciendo aún cuando en México no ha alcanzado 

un auge como en otros pa!ses la sociologta jurtdica, se encuentra bien definida 

la inquietud y la intención de abordarla siendo sus temas principales de estudio 

les relaciones entre los hombres que viven en sociedad y la sociabilidad del ho~ 

bre como un modo de su ser y existencia y as{ con estos temas su atención se ce!!. 

tra a las distintas fot'tllBs de sociabilidad, es decir las distintas maneras que -

los hombres aparecen agrupados o meramente relacionados y trata de explicarse con 

unos u otros medios las causas, manifestaciones y consecuencias de esos agregados 

y relaciones humanas y as{ estar en posibilidad de definir a la sociolog{a del d! 

recho como una disciplina que tiene por objeto la explicación del fenómeno jur! 

dico considerado como fenómeno social. (20) 

(20) GARCIA MAYNES EDUARDO Introducci6n al estudio del derecho 
Editorial Porrúa página 159 
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CllJE!I) CE LA S:X:ICXLX;IA PAAA El 1'9&f.118'llO AL.8'WI 

En la exposición de esta doctrina y siendo una de las más extensas, serta impos! 

ble en tan breves páginas dar una imagen satisfactoria del estado de la sociolo

g!a en Alemania, la nueva época iniciada en esta ciudad, da el toque distintivo, 

tres autores que son considerados los sociólogos más destacados sobre la materia 

como fueron Ferdinand Toennies, George Simmel, Max Weber y otros que muy somera

mente mencionaremos durante el transcurso de esta exposición. Para iniciar nue.! 

tro recorrido sociológico, en esta doctrina haremos alución y referencia a la -

obra de: 

FERDINAND TONNIES.- como uno de los principales autores que trabajó en Alemania, 

dirigió sus estudios y se le debe atribu!r el haber acostumbrado a los lectores 

al 11Criterio sociológico", el dualismo de "Comunidad y sociedad11
, constituyen la 

base de su teoria, distingue en la sociolog!a la pura y la emp!rica, en la prim! 

ra sus conceptos fundamentales son "comunidad", 11asociación11
, el sentido de es

tos conceptos, consiste en que todos esos complejos de relaciones positivas que 

forman un vínculo, tienen un doble origen: la voluntad natural o la voluntad d! 

liberada, él decia que la voluntad natural, eran las formas de voleción o sea -

de aform.ación y negación que surgen del sentimiento y toma fuerza por la costu.! 

bre y Que encarna en una creencia o conviccilin; manejó voluntad deliberada a la 

unidad de estas formas de voleción, entendió por comunidad el resultado de la -

voluntad natural común y por asociación el resultado de la voluntad deliberada

común. En ocasiones se han fundado en esta antitésis ciertas valoraciones uni

laterales, se ha encomiado excesivamente a la comunidad, basada en la voluntad

natural y se ha condenado a la "asociaciónº, solo acepta ria ese dualismo si se 

suprimiera toda parcialidad ya en favor, ya en contra de uno u otro tipo, aqu{ 

se trata de valorar y resolver los problemas de la convivencia humana, mediante 

una bipartición de todas las agrupaciones basadas en la experiencia sin detene.r 

se solo en la superficie, sino penetrando en las fuerzas voletivas que se mani

fiestan en ellas. 

GEORGE SIMMEL.- Es un filósofo y sociólogo que tuvo gran interés sobre la soci2 

logh y sus estudios sobre la materia, se le consideró como un fenómeno cient {

fico aislado, caracterizado por sus propias palabras una "actitud personal fre!!. 

te al mundoº, nunca se preocup6 ¡• si eludio siempre la posibilidad de alguna --
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clasificación, ya que según él, nunca fué su 1ntenc16n fundar una escuela y puesto 

que él mismo raras veces se refiri6 en sus obras a otros pensadores 1 era un pensa

dor solitario, fué un impulsor ingenioso con muchas ideas pero tampoco nunca quizo 

erigir un sistema. Con ésto se hace resaltar su independencia respecto de todo lo 

académico-metódico, de todos los precedentes y de todo el orden lógico tradicional. 

Sus inicios fueron hacia lo emptrico, pero posteriormente se influyó en lo metaíh! 

co, ast pues se le considera como el soc:iólogo con tendencias cmptricas de la soci_: 

dad, de lo cual inició una sociologta formal, no conoció la solidéz espiritual, la 

disciplina ni la humildad intelectual, es considerado como uno de los primeros en 

aislar por completo la sociolog{a de la filosoUa y decia qué para él la sociolog!.a 

era una ciencia particular con objeto determinado y delimitado con precisión, tam

bién aclara la diferencia entre la tendencia moderna general hacia la consideración 

sociológica de los objetos de las distintas ciencias y respecto a la sociolog1a d! 

ce que no es capaza de descubrir hechos nuevos o materiales nuevos, pero trasa una 

nueva Unea a través de hechos ya conocidos; dice Sim.m.el que esta ciencia aporta -

nuevos puntos de vista y nuevas abstracciones, si los contenidos de los procesos -

de socialización constituyen el objeto de las diferentes ciencias sociales de acue! 

do con los diferentes ámbitos reales de la vida social. 

La sociolog!.a investiga las formas de socialización de innumerables fines y cent! 

nidos variables, el propósito de nuestra ciencia, es captar la realidad de la so

cialización que sin embargo, se ha dicho, se basa en "procesos psiqu1cos11
, Simmel 

incluye en la metafísica de la sociologla, la cuestión relativa a la posición de 

la sociedad en el cosmos, no concibe a la sociologf.a como una ciencia enciclopéd.!, 

ca, ni acepta el criterio naturalista a los hechos de la sociedad humana. 

Pero él, considera la restricción de las tareas de la sociolog1a, va más alli, ya 

que lo Gnico que interesa respecto de todos los procesos históricos, es el aspec

to formal de la socialización. Desarrolla un planteamiento que consiste en que -

la forma no se debe considerar como algo accesorio y subordinado respecto del CO,!! 

tenido lo escencial de las cosas, aparece frecuentemente más en la forma que en -

el contenido, s61o asf se aclaran muchos misterios inexplicables del alma, posib! 

lidades de desnrrollo, motivaciones y tendencias, Aún reconociendo la importancia 

de las formas de socialización y adoptando su planteamiento de problema en teorías 

de relaciones. Hemos rechazado como ya se ha dicho la expresi6n sociología formal, 

por ser utilizada erróneamente interpretada 
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MAX WEBER.- es un soci6logo de suma importancia, en el cual no se puede ver por ser 

propulsor de un método cient!fico 1 ya que su personalidad y sus conocimeintos irra

dian gran influencia en el campo de la nueva disciplina, para él la sociolog!a, es 

una ciencia de comprens16n que interpreta los actos sociales, explicando sus proce

sos y efectos por su causa, por lo que la sociologla pertenece a las ciencias com-

prensivas, ya que el sentido objetivo de esos actos es subjetivo y el sentido que -

los hombres dan a sus actos y a sus omisiones, Pero sólo los actos sociales son los 

que nos interesan. 

A continuación, haremos un breve desarrollo de la noción de su sociolog!a comprensi

va; iniciaba diciendo que la sociolog1a es una ciencia de los hechos sociales, con 

esta breve definición, se crean muchas dificultades y confusiones, de las cuales ya 

se mencionó en el tema de su definición, por lo que continuaremos diciendo que era

un autor original y su originalidad reside en no haber cortado las estructuras e in! 

tituciones sociales de la actividad multifot'llle del hombre quien es a la vez obrero

y maestro de los significados de aquellos. De estas formas encontremos en el centro 

de su sociologla la noción de actividad social, no para evaluar o apreciar estruct~ 

ras en el sentido de que pueden ser buenas o malas, oportunas o inoportunas, sino -

para comprender lo más objetivamente posible como los hombres evaluen y aprecian, -

utilizan crean y destruyen las diversas relaciones sociales. Lo que le interesa es 

como se comporta el hombre en la comunidad y sociedad, como forma estas relaciones

y las transforma, 

Weber atribuye a la relatividad significativa que permite comprender además de la 

evolución objetiva, el sentido que el hombre considera subjetivamente en el curso 

de su comportamiento social. El objetivo de Weber aparece as{ claramente, en ni.!! 

gGn momento rechaza la concepción que se tiene de la sociolog{a, es decir una di!_ 

ciplina que se propone elaborar relaciones generales y proporcionar un saber nomE_ 

lógico; pero nuestro autor en sita, se niega a limitar a la sociología. A este -

aspecto, cuando Weber emplea la denominación de sociología comprensiva, no intenta 

beneficiar a la comprensión con respecto a la explicación, ni condenar tampoco las 

otras orientaciones de la sociolog!a, sino sólo señalar sus insuficiencias a veces 

deliberadas y subrayar la estrechez de ciertos puntos de vista. Es comprensiva en 

el sentido de que abre nuevas perspectivas a la sociolog!a tradicional. 
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La sociedad no es algo puro por escencia, sino que estl formada por toda clase de 

relaciones, cambios y conflictos que proceden de las diversas orientaciones de la 

actividad humana. No se trata de que la sociolog{a tienda a suplantar o reempla

zar a la ciencia pol!tica o económica 1 sino que se constituye en sociolog[a poU

tica o economía al intentar comprender, desde el punto de vista esped.ficamente -

sociológico,ejercen una acción significativa sobre la actividad social de los ho_! 

bree, en el seno de grupos determinados y orientan su conducta tejiendo nuevas r; 

laciones o transformando las antiguas. "La sociologla es considerada como la cie] 

cia cuyo objeto es comprender por interpretación, la actividad social para expli

car luego causalmente el desarrollo y los efectos de ésta, desprendU'ndose dos n.!?' 

clones -COMPRENDER Y ACTIVIDAD SOCIAL-, de las cuales haremos principal hincapU 

por ser base de la teor!a de Weber. 

LA COMPRENSION.- serla muy aventurado tratar de explicar qué es la comprensi6n, -

por lo que nos limitaremos a describirla como Weber lo hizo, ya que él la liga con 

su teor!a de la interpretación y con la de la causalidad, en suma, reconoce la l.!, 

gitimidad del método comprensivo elaborado por sus predecesores y contemporlineos, 

se trata de una condición escencial de la inteligibilidad de los objetos en su d.!, 

venir; no obstante en lugar de ocuparse de las cuestiones puramente filosóficas -

que origina, presta su atención a la validez cientlfica del método. 

Hay en efecto diversas maneras de comprender que pueden favorecer la inteligencia 

estética o la experiencia directa, aunque no todas son compatibles con el rigor -

cient{fico, el objeto propio de la comprensión, es captar el sentido de una acti

vidad o de una relación, le basta comprobar que la actividad humana se orienta B.!, 

gún un sentido que se trata de comprender para hacerla inteligible, 

Como disciplina emp{rica, la sociolog!a no conoce otra comprensHSn, que la del se.!! 

tido, considerada subjetivamente por los agentes en el curso de una at:tividad CO,!! 

creta. Pero cómo hacemos para captar ese sentido; Weber introduce aqut una nueva 

distinci5n, en lo que llama comprensión actual o inmediata y comprensión er.plica

tiva, De la primera, comprendemos el sentido de una multiplicac16n que hacemos o 

de una página que leemos o incluso de la cólera, que se manifiesta con una m1mica 

propia. La segunda forma es indirecta, ya que intervienen los motivos de los ac

tos, para captar el sentido. Cabe decir que comprender es captar la evidencia del 

sentido de una actividad, 
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ACTlVlDAD SOCIAL Y SUS DIVERSOS TIPOS.- Por actividad social, se entiende lo que 

según el sentido ha considerado, el agente o los agentes, relacionan con la con

ducta ajena para orientar en consecuencia su desarrollo. También se puede prec! 

sar que la actividad social, puede orientarse según un comportamiento pasado, pt!_ 

sente o previsible del pt'6jimo, considerando que como prójimo se entiende una o 

varias personas aisladas o bien una indeterminada multitud. De lo anterior, P.2 

demos concluir que una actividad que se orienta exclusivamente de acuerdo con las 

perspectivas que ofrecen los objetos materiales, no puede llamarse social, as{ -

como tampoco la conducta religiosa de un ser que reza en soledad. La presencia

fundamental de una actividad social, es pues la relatividad significativa con -

respecto al comportamiento ajeno, debido a que falta esta relatividad, una acti

vidad uniíorme de varias personas aisladas, no puede calificarse de social, ya -

que para la sociolog{a comprensiva, es absolutamente fundamental la distinci6n -

entre una actividad que se traduce con un simple comportamiento simultáneo o su

cesivo de varias personas y la que se orienta significativamente con respecto a 

un tercero. Puesto que toda comprensión tiende hacia la evidencia, el problema 

consiste en definir la actividad social más evidente racionalmente 1 a este respef. 

to distingue Weber la actividad racional por finalidad, la actividad racional por 

valor, la actividad afectiva y la actividad tradicional. 

Otro d.e los autores importantes en Alemania, es Karl Msnnheim 1 es un amante de la 

obra econ6mica de Karl Marx y cont!nuo y amplió la concepción económista de la -

historia que posteriormente se convirtió en la sociolog!a del conocimiento, Hab!a 

intentado mostrar que el contenido de la vida esp!ritunl y poU.tica, depende por

completo de las normas y de las leyes inminentes al desarrollo de la estructura -

social. Este autor con gran acierto incursionó con gran agudeza esptritual y ca

pacidad 16gica en las profundidades de las relaciones entre el hombre y la socie

dad 11 la corriente de la sociologta del conocimiento, pretende superar la forma i!!. 

coherente de relativismo que ha dominado una parte de la ciencia contemporánea. 

Este autor, también tiene la idea de que si se consiguen descubrir los factores 

sociales que condicionan cualquier producto del pensamiento 1 entonces se podrá

precisar el alcance de nuestro saber. Es entonces que la sociología del conoc.!. 

miento, como teor!a, no sólo trata de descubrir y analizar las vinculaciones e~ 

tre el conocimiento y la realidad social, además auxilia a la teoría del conoc.!. 

miento. pretende a futuro igualar la influencia de los nexos sociales que el pe!!. 
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samiento tenga sobre la val!dez del conocimiento11 (21} 

Al continuar nuestro recorrido por Alemania. encontramos a otro soci6logo -ERHLICH

y estudioso de la materia que vertió sus conocimientos para beneficio de nuestra -

ciencia en cuestión, la posición doctrinaria de este autor, es de un naturalismo ª.2 
ciol6gico jur!dico, su orden de ideas, lo lleva al siguiente razonamiento. La ju

risprudencia actual no tiene un concepto cient!Uco del derecho, es práctico, no -

posee un concepto que haya surgido del conocimiento real del objeto, sino las exi

gencias que plantea la apl1caci6n del derecho por los 6rganos del estado. 

Dentro de su pensamiento, existen algunas confusiones en lo referente a la gEnesis 

de la nonna con la norma misma, 111 primera, es concebida cog¡,o el origen de la nor

ma, lo ctJal ttene un carácter sociológico jur!dic:o; la segunda, es la descripción 

de la norma como especificos substratos de sentido y considerados independienteme.!! 

te del proceso, en virtud del cual son creados. Con lo anterior, se puede conclu

ir que si las reglas de conducta se consideran como hechos sociales, entonces slilo 

pueden ser conocidas por 1r1edio del método inductivo; por lo que respecta a la nat~ 

raleza de la sociologb jurídica. este autor dice: que el derecho, es un fenómeno 

social, cada clase de ciencia jurídica, es una ciencia social, pero la ciencia j!!_ 

r!dica en el sentido propio del término, es una parte de la teoría científica de 

la sociedad, la sociología. 

La sociologla del derecho. es la teror!.a científica del derecho (22) Si tomamos en 

consideracitin que el derecho es un producto de las relaciones entre los hombres en 

hecho social, no es regla de conducta individual, sino social, por lo que el dere

cho individual no existe, ya que todo derecho es social y asr se puede decir que -

el derecha, es el orden interno de las asociaciones. Continuamos con la visión que 

ten{a Erhlich de la norma manifiesta, que existe distinci6n entre norma jurt:dica y 

proposición jur!dica y los de.fine a cada uno de la siguiente forma: 

Norma jurídica, es el precepto jur!dico convertido en obras humanas, tal como r! 
ge, aún desprovisto de formulación verbal, en una asociación quizá insignificante 

(2J) página 567 "Sociolog!a" Luis Recasens Sic:hes Editorial Porrúa 1989 

(22) Leandro Azuara ºsociclog!aº página 276 
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Proposición jur!dica, es la formulación en forma vinculatoria en una ley o en un 

código de un precepto juddico, Erhlich hace una distinción más entre el derecho 

estatal y el derecho sancionado, esto puede revertir las reglas jurídicas con los 

caracteres formales de la ley y dotarlas de una sanción, aún cuando el origen de 

esas reglas no se encuentre en el mismo estado y a su vez el estado abarca media!! 

te su legislación una parte insignificante de vida jur!dica. El único derecho -

que el estado crea es el que está constituído por las normas con las que el pro

pio estado regula su funcionamiento, en tanto asociación juddica y este derecho 

está integrado por las normas que integran el derecho político, derecho constit.!:! 

cional y el derecho administrativo 1 pero el estado también toma en cuenta otras

normas que tienen su origen diferente del estado como las asociaciones y las so

ciedades1 son surgidos por medio de la presión social en sus orígenes y posterio! 

mente el estado los reviste de formalidad. Existen otras nonnas que sanciona el 

estado. consideradas de segundo orden porque no crean un orden en el seno de las 

asociaciones, ni de la sociedad. sino que su función es mantener el orden dentro 

de las asociaciones, son normas de desición y representan un mandato del estado 

a sus órganos sobre la manera de decidir una controversia o bien normar adjeti

vos como el derecho penal y el derecho civil. 

De las consideraciones hechas anteriormente en cuanto al pensamiento de Erhlich1 

es evi,dente que está influ{do por la escuela histórica del derecho en cuanto ha

ce a sus manifestaciones, en que la tarea de la sociolog{a del derecho 1 en cuan

to a ciencia teórica, es la de estudiar el orden jur!dico, 
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EL Cl!J E10 DE LA 9:x:IOLCG 1 A PARA EL f'e&MI !NTO FIWCES 

En Francia lo que más ha importado a los estudiosos de la sociolog!a, es continuar 

o modificar la obra de Comte¡ existieron tres pensadores, los cuales continuaron la 

obra de áquel, mientras que Gabriel Tarde, seguia su propio camino. Gabriel Tarde, 

Emile Dirkheim y René Worms, tienen cada uno distinto concepto fundamental de la S_!? 

ciolog!a, El primero trata de definir la sociedad como la suma de influencias aní

micas de unos individuos sobre otros, su lema es "la soctalité c'est imitation", P.! 

ra éste la imitaci6n es la factum fundamental de las relaciones interhumanas. Dur

kheim no deriva lo social de lo ps!quico-individual, sino que considera más bien C,2. 

mo Comte, que la vida anímica del hombre, es una forma de expresión de la sociedad 

suprapersonal¡ Worms superando esta contraposición falsa ocupa una posición conci

liadora, según él, 1110 social está compuesto de elementos individuales y lo indiv! 

dual está lleno de elementos sociales11 (2 3). I.o que caracterizó principalmente a 

Tarde, es la idea de que los hechos sociales son fenómenos anímicos con lo cual d,!. 

sapa rece la deficiencia entre sociologta y psicologta social. Para este pensador. 

s6lo hay individuos cuando entre ellos existen relaciones antmicas. Rechaza todas 

las doctrinas colectivistas que atribuyen a los grupos en cuanto tales una vida -

pstquica propia, por estas ideas, es considerado como un nominalista radical. Worms 

militante de la corriente organicista, es notable que este soci6logo en sus últimos 

estudios, pone de manifiesto el siguiente orden de ideas "el estudio, la experien

cia y la meditación acabaron por enseñar a restringir la aprobaci6n que en otro -

tiempo habiamos concebido a los principios de la doctrina organicista y a sustitui! 

los por otros principios de la doctrina organicista sifucientemente claros", As1'.. 

pues, consideró en un momento que la sociedad existe como organización de los ho!!! 

bree. Por considerar de suma importancia las ideas y los estudios del soci6logo 

Emile Dirkheim, se hará mención especial más adelante de nuestra exposición. 

También existieron otros autores franceses que se destacaron por sus estudios como 

Gasten Richard (1860-1944), Harcel Mous y Paul Fanconnet en Parfs¡ a Celestin Bou

glé, el cual se interes6 mucho por los problemas de la democracia; Maurice Halbwachs 

se destac6 como especialista en estadtstica, profesor en Estrasburgo y en Par!s y 

(2]) VON \llESSE LEOPOLDO Sociolog!a Editorial América página 140 
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conclutmos con el profesor G. L. Duprat 1 secretario general del Instituto Interna

cional de Sociolog!a, fundado en 1893. René Worms fué su fuerza durante los pri

meros años, es esta causa por la cual Emile Durkheim se mantiene alejado de dicho 

instituto. Puede considerarse que la sociolog!a francesa tiene hasta ahora dos 

grupos de ta.reas importantes; primera el estudio expresamente teórico y hasta e! 

peculativo de las fundamentales cuestiones metodológicas y epestimológicas, el S! 

gundo c!rculo de tareas consist!a en el aprovechamiento de la etnografía de las -

actividades coloniales y de la geografía. Los Années sociologiques 1 están reple

tos de materiales sobre pueblos no europeos y sobre culturas arcaicas. 

En Francia, la sociología es en parte, un criterio para muchas otras ciencias y en 

parte también, un método; en cambio falca un deslinde riguroso de la sociología e~ 

mo disciplina, lo cual ha logrado resarcir Gurvitch en Francia, ya que no es sola

mente un sociólogo del derecho, sino también un sistemático de la sociolog{a gene

ral. Cuvillier dice que Gurvitch quiere lograr un pluralismo sociológico puesto -

que lo social no es un fenómeno unitario, también deben separarse la microsociolo

g{a y la macrosociolog!a. 

Al dirigir una mirada retrospectiva sobre el desarrollo de la sociolog{a francesa 

hasta ahora, habrá que hacer notar que lo que importa, es conservar los perspica

ses jufcios de Monte y Durkheim sobre la peculiaridad de las relaciones sociales, 

pero evitando varias de sus generalizaciones. 

"EMILE DURKHEIM.- toda la sociología de este autor se basa en esta premisa: que P.! 

ra conocer al hombre, es necesario conocer previamente la sociedad, puesto que se

gGn es ella, as! es el hombre. Pero ¿qué es la sociedad?, la respuesta de Durkheim 

es en parte la siguiente: la sociedad es 1).- unidad, 2) regulación y 3) fuente de 

vida y de expresión. La sociedad es unidad no es una mera pluralidad de individuos 

ni una simple yuxtaposición mecánica de seres humanos, aunque desde luego no podr!a 

ser nada sin éstos últimos. La sociedad es una organización, un sistema de relaci~ 

nes más o menos definido y más o menos permanente" {24) 

(24) Introducc16n a la Sociolog!a Editorial Quinto Sol páginas 165 y 166 
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Es un fenómeno de asociación, interacción y comunicación, pero de tal naturaleza, 

que nos permite concebirlo como un sistema y por tanto como organización y unidad. 

Los hombres, a trav€s de toda la historia se han mostrado muy sensibles frente a 

esta verdad fundamental de la sociolog!a, pero lo han expresado de múltiples man! 

ras. De hecho todas estas teorías que nos hablan de la sociedad como un todo, C.!?, 

mo una entidad, de ser, organismo, alma colectiva, voluntad en general, equilibrio 

u organización no son sino variaciones sobre un tema fundamental: LA UNIDAD DE V! 

DA SOCIAL. También Durkheim percibió agudamente esta unidad y trata de expresar

la refiriéndose a la sociedad como si fuera una entidad, un etere, un todo, un º! 

ganismo, 

La realidad de la unidad social, es una de las generalizaciones más firmemente 

arraigadas de la sociologb contemporánea, La ciencia social ha renovado numer~ 

sas pruebas de que la sociedad es una integraci6n, es decir, un estado cuya nat,!! 

raleza es la de ser un todo, un "entero" si el concepto de unidad social ha sido 

puesto en duda, ésto se debe a la tendencia a confundir la relaci6n de unidad o 

integración con las normas éticas o estéticas de la uni6n o armon!a 

"Los grupos traducen grados diversos de integraci6n y as! en los sistemas socia

les primitivos, se distinguen tres tipos de sociedades a tenor de grado de inte

gración, presentado por cada uno de llos. 

a). La sociedades más sencillas,- es aquella en que existe un conocimiento 

cultural definido en la unidad del grupo, pero carecen de las formas 

políticas nece~arias pilra una acción del grupo como tal. 

b). Las sociedades corporizadas.- las que tienen: 

1. capacidad para una acción colectiva del grupo como tal 

2. Una continuidad de existencia lo suficientemente duradera, 

para hacer posible la distinción en un momento determinado 

entre quien es miembro de ese grupo y quien no lo es, 

e), Las sociedades realmente poUticas,- son cuerpos sociales que: 

1. mantienen de una u otra forma continuidad territorial o local 

mediante el ejercicio, por lo regular de una denominación Robre 

un territorio definido 
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2. Que manifiestan alguna fonna de acción colectiva del grupo en cuanto 

tal, mantiendo sus derechos ante invasores del exterior y ejerciendo 

un control sobre sus propios miembros" (25) 

Pero aún existen dudas sobre cual es la naturalez.a de los vínculos sociales y cua

les son los modos de cohesión social. El concepto fundamental expleado por Durkheim 

al contestar esta cuestión, fué de la solidarité que es un vocablo francés empleado 

por este autor y le destinaba un sentido objetivo y hasta biológico, para indicar un 

determinado tipo de relación entre un todo y sus partes, pero posteriormente se le 

relacionó a la solidaricé en otro orden de ideas por lo que fue necesario utilizar 

otro término más neutral, entonces optó por el de cohesión y as! en su pensamiento 

Durkheim concebia que el problema fundamental de la sociolog{a, era la cohesión S,2. 

c:ial y se preguntaba cuales son los v!nculos que unen a los hombres y determinan 

la formación de los agregados sociales. As! descubrimos dos principios de inte

graci6n fundamentales y radicalmente diferentes, uno basado en la atracción de lo 

semejante y otro organizado sobr el reconocimiento de diferencias complementarias. 

Si la cohesión de una sociedad ha sido lograda correspondiendo a uno u otro de e! 

tos principios, es un hecho desicivo para la determinación de los caracteres es

tructurales más importantes de la misma. En una sociedad unida por la solidaridad 

mecáni.cn o sea por semejanza, el vínculo entre el individuo y la sociedad es direE_ 

to, es decir, el enlace ocurre entre la unidad y el todo y no entre la unidad y -

las deinás unidades. El individuo sólo es miembro de semejante sociedad en la me

dida en que adquiere los hábitos, las actitudes y creencias y valores que consti

tuyen la conciencia común del grupo. La sociedad, por tanto, es meramente total! 

dad m&s o menos organizada de las creencias, sentimientos y valores comunes a to

dos los miembros del grupo. 

La solidaridad mecánica, está en su máximo, cuando la personalidad se encuentra 

más o menos próxima al cero y cuando los individuos son simples reflejos de tipo 

colectivo. En una sociedad que se mantiene unida por la semejanza, la relación 

entre el individuo y el grupo es análoga a la existente podrtamos decir, entre 

(25) Introducción a la Sociologta Editorial Quinto Sol página l69 
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las moléculas que forman un volúmen de agua y el volúmen mismo y ~sto, porque las 

partes carecen de propiedades suyas distintivas y caracter!sticas y el todo. sl5lo 

puede funcionar en la medida cabalmente en que sus partes carezcan de tales par

ticularid8des 

Emile Durkheim también fué considerado como fundador de la sociolog!a jurídica y en 

efecto, ha contribu!do con valiosos estudios de las relaciones de las especies del 

derecho con las formas de solidaridad y de la sociolog{a jurídica, diferenc!a al de 

las sociedades globales. Para este autor, la sociolog!a jur!dica, pod{a ser estu

diada, a través de tres problemas fundamentales y así lo predic6 en su obra¡ el pr_2 

blema de la relación entre formas de sociabilidad y especies de derecho, se consid!, 

ra justRmente en la división del trabajo social, como el punto inicial de nuestra 

investigación y a continuación, concluye que el s!mbolo de la solidaridad, es el d!, 

recho, por lo cual se puede encontrar reflejado en el derl!cho todo ti¡>o de solidar! 

dad social y as!, si estudiamos la investigac.ión sociológica, solo puede lograrse 

en base a una clasificación de las formas de solidaridad. (26) 

Por lo que la sociolog!a jurídica se encarga de estudiar las formas de derecho y en 

un primer análisis, encontramos que existe una solidaridad mecánica o coactiva y -

una solidaridad orgánica o restitutiva. El punto de vista para esa clasificación, 

es el fin que se contempla en cada una de ellas, ya que mientras en la primera exi! 

ten penas perfectamente definidas u organizadas, en las segundas, la sanción rest! 

tutiva, sólo implica en volver las cosas a su forma normal de las relaciones pertu! 

badas, es decir que se le prive al acto de su valor social. Adentrándonos un poco 

más en las sanciones que es la distinción de ambas formas de derecho, diremos que 

el derecho penal va ligado a las sanciones represivas, ya que protegen los condu~ 

tos sociales más esenciales, por eso al violar estos conductos, surge la ruptura 

de la solidaridad mecánica 11 unn ofensa de los estados fuertes de la conciencia c~ 

lectiva de un ideal colectivo idéntico en todos" durante el análisis de estos dos 

tipos de reglamentación jur!dica, Durkheim distingue algunos subtipos, igualmente 

la solidaridad orgánica se diferenc!a en lo que este autor llama solidaridad con

tractual o delimitativa y solidaridad más intensa o más positiva, que podr!a desi¡ 

narse como solidaridad por interpretación o fusión parcial. 

(26) GURTVITCH GEORGES Elementos de sociología jurídica Editorial Cajiga Pag.122 
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Todas ~stas consideraciones por st mismas~ no sobrepasar!an el circulo de los prE_ 

blemas de la mic:rosociologta del derecho si Durkheim se limitara a considerar re

laciones entre las diferentes formas de solidaridad y entre las diferentes espe-

cies de derecho, pero según él~ deb!a rebasar la solidaridad mecánica y la solid_! 

ridad orgánica, as! como el derecho represivo y el derecho restitutivo. en fases

históricas de desarrollo de la sociedad global y aún más llegaba a considerar es

tas fases como grados del progreso moral, atribuyendo a la solidaridad orginica y 

al derecho restitutivo un valor más elevado que a la solidaridad mecánica y al d; 

recho represivo. Es por ésto que la microsociolog!a de Durkheim busca su funda

mento en la microsociolog!a genética. 

"Durkheim aborda también el tema de la sociología jurídica diferencial, estable

ciendo una clasificación de los tipos sociales cualitativamente distintos unos -

de otros y al estudiar los sistemas jurídicos que corresponden a cada uno de es

tos tipos. El enfoque de este tema~ es radicalmente marcado hacia las sociedades 

globales, pero pretendiendo formar primero un tipo de estructura de la sociedad 

global que se idenrifica con la solidaridad mecánica y cuyo sistema jur{dico, se 

confunde absolutatnente con el derecho represivo; es esta la horda o sociedad un,! 

seg1Z1entaria; toma en consideración la horda porque para este autor es el verdsdz. 

ro protoplasma social y cree poder establecer cantos tipos fundamentales de so

ciedad. global como formas hay, para la horda de combinarse con ella misma, por 

ejemplo; 

1) Tipo de la sociedad polisegmentaria simple formada por una repetic16n 

de clases. 

2) Tipo de la sociedad polisegtnentaria simple/compuesta, en la que funcionan 

varias tribús. 

3) El tipo de la sociedad polisegmentaria doblemente compuesta, como las 

ciudades, las uniones de confederaciones. etc. 

4) A todos estos tipos de sociedades polisegmentarias se opone el tipo de la 

sociedad organizada, constituída no por una repetición de segmentos simi

lares y homogéneos, sino por un sistr.ma de 6rganos. {27) 

(27) AUTOR AUT. páginas 137 y LJS 
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Habiendo Durkheim planteado de una forma muy afortunada el problema de las relaci2 

nes entre formas de sociabilidad y especies de derecho, no ha llegado a resultados 

definitivos por la triple razón de que su clasificación de las formas de sociabil! 

dad, es demasiado simplista, de que la relación que establece entre derecho y coa! 

ción organizada, es muy discutible y por último debido a que el derecho no ea el -

stmbolo de toda forma de sociabilidad, sino solamente de algunas de ellas, que co

rresponden a condiciones precisas, ya que otras formas de sociabilidad pueden man_! 

festarse estériles en el punto de vista jur1dico. 

Para concluir el estudio de este autor, mencionaremos que él concibe el objeto de 

la sociolog{a jur{dica bajo dos aspectos trascendentales; el primero para determ.! 

nar como la regularidad d'?l obrar colectivo encaminado a un fin interviene en la 

formaci6n y en la transform.aci6n del derecho y en segundo término como es que el

derecho ya creado influye en la realidad social de la que necesariamente partici

pa. Y as!: encamina su método de investigaci6n, hacia la forma en que las reglas 

jur!dicas se han constituido real y efectivamente o sea las causas generadoras y 

las necesidades que tratan de satisfacer y la manera como funcionan en la sociedad. 

Ya que la sociolog!a jur!dica no es s6lo del orden normativo, sino también de la 

realidad social de la que fluye, estudia el derecho dinámico y en transformaci6n, 

a partir del hecho social que la engendra para captar la influencia y efectos del 

derecho formado respecto de la realidad social a que alude, por lo que concluye 

afirmando que la sociolog!a jurídica estudia el derecho dinámico cambiante, como 

realidad social. 

GEORGE GURTVITCH, otro de los autores importantes y cuya aportaci6n a la clarific.! 

ción de nuestra sociología jurtdica es fundamental y de trascendental importancia 

ya que aborda el tema desde sus or!genes pasando por sus principales opositores y 

aportando estudios contundentes acerca de la autonom!a de la sociología 1 as! pues 

en sus inicios de este tema, a través de las diversos corrientes por las que ha 

aido estudiada la sociolog!a jurídica ha encontrado verdaderos obstáculos que por 

momentos parecieran imposibles de salvar y ponian en peligro el desarrollo de es

ta ciencia. 

entre los obstáculos iniciales 1 encontrarnos que el derecho y la sociología conti

nuaron su camino por polos opuestos y al ir adentrándose en sus galerias 1 termin! 
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ron por coincidir y ese punto de coinc:idencia, fué la sociologla jur!dica; los co~ 

flictos entre sociología y derecho que conduelan a la inposibilidad de la sociolo

gta jur!dica era sólo la aberración en la concepci6n del objeto y método de escas 

dos ciencias. 

En el siglo XIX existian dos corrientes que además de negarle cualquier validez a 

la sociolog'.[a jurtdica, pretendían restarle credi.vilidad, argumentaudo la corrie!!_ 

te positivista jurídica que el derecho es un derecho positivo establecido en un -

medio social dado y la positividad emana de un aandamiento superior predonimante 

que es el estado, el cual es la única fuente de derecho desprendida de las fuerzas 

espontáneas del medio social y de los grupos particulares al itnponerles un orden 

jur!dico indeptndiente y rígido y argumentaban que el positivismo sociológico pr~ 

yectaba al derecho en una realidad social viviente fuera de toda realidad. 

ºPor su parte la correinte normativista logicista, se apoya en el idealismo Kan

tiano, utilizando como bandera el -deber ser puro- para eliminar toda posibilidad 

de sociolog!a jurídica, ya que para esta corriente como el derecho es pura norma, 

s61o admite el método normativo y formalista, para estudiarlo cualquier otro met§. 

do destruye el objeto mismo de la investigación" {28) 

Al proponerse estas dos corrientes destruír la sociología jurídica ponen en gra

ves predicamentes, porque necesita tener una perfecto limpieza según los juristas 

mismos, ya que la vocaciOn de ~stos, es resolver casos concretos de acuerdo al -

sistema coherente de las reglas de derecho, validas en un medio dado, pero con e_! 

te razonamiento, se crea la idea rle que todo jurista que nl construir un edificio 

absolutamente separado del derecho realmente en vigor en el medio social, si no 

considerara en su edificación el derecho no e$crito, el derecho vivo, el derecho 

flexible y dinámico en constante movimiento, ya que es imposible separar de la 

realidad social del derecho, de las conductas. de las prácticas de las institu

ciones que se refieren al derecho y que son estudiados por la sociolog!a jud'.dica~ 

Es por lo anterior que la sociologta es fructífera, tanto para el derecho práct! 

co, como para el dogma o derecho positivo que lo guía, ya que busca los símbolos 

(28) ibidem Página 11 
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jurídicos para la experiencia de algún grupo en determinada época y se avoca a la 

búsqueda de un sistema coherente de símbolos que tienen una gran importancia, porque 

estos s!mbolos nos lleban al sentido de lo que expresan y descubren lo que ocultan 

en una comunidad y esta es precisamente la vocaci6n de la eociolog!a jurídica. 

La sociolog!a jurldica, es la que brinda un auge a lo colectivo, que es lo que an! 

ma la experiencia de los valores jurídicos en un medio social dado y as! no se CO!! 

vierte en amenaza de la ciencia sistemática del derecho, la sociología jur!dica, 

sino en apoyo consistente y eficaz, constituyéndose as! nuestra ciencia como base 

indispensable del derecho, con el análisis de las relaciones entre la sociologb 

jur!dica y la ciencia sistemática del derecho, se ha pretendido eliminar los ob! 

tlículos provenientes de los juristas contra la posibilidad misma de la sociología 

jurídica. 

Después de tomar en consideración y analizar las diversas corrientes que estuvieron 

en pro y en contra de la sociología jurídica, el sociólogo George Gurtvitch, se en

cuentra en posibilidad de emitir una definicHin de la ciencia en comento "La socio

log{a jurídica, es la parte de la sociología del espfritu que estudia la realidad 

social plena del derecho, partiendo de sus expresiones sensibles y exteriormente 

observables, en conductas colectivas y en la base morfológica" 

La sociología jurídica, interpreta estas conductas y estas manifestaciones materi! 

les del derecho según las significaciones internas que la inspiran y penetran pa

sando de los símbolos, tales como las reglas fijadas de antemano, el derecho org! 

nizado, los procedimientos y sanciones , a las reglas flexibles y al derecho cspo_!! 

táneo; de éstos pasa a los valores y a las ideas jurídicas que expresan y finalmente 

a las creencias e intelecciones colectivas que aspiran a estos valores y que apre!! 

den estas ideas y que se manifiestan en "hechos normativos" espont&neos, fuentes 

de las fuentes de la vnlide::, es decir de la positividad de todo derecho. (29) 

Dice Gurtvitch que la sociología jurídica, es donde se canalizan todas las relaci~ 

nes humanas, distinguiendo entre esta a sua grupos y le da a cada uno de ellos una 

descripción concreta de cada tipo de estas experiencias y que muestran la realidad 

(29) IBIDEH página 42 
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plena del derecho, que los sf.mbolos más que expresar ocultan. Este autor concibe 

la sociolog{a jur{dica a tt'avés de tres problemas que con frecuencia se omiten. 

"a).- Problema de la sociolog{a jur{dica sistemático 

b) .- Problema s de sociolog!a jud'..dica diferencial 

e).- Probleina de sociolog{a jur{dica genética'1 (JQ) 

Gurvitcb .. fundamenta su problemática tripartita sociol6gica con el siguiente raz_2 

namienco: una sociedad se compone de multiplicidad de agrupaciones particulares 

y cada una de estas, está compuesta de una multiplicidad de formas de sociabilidad 

por lo cual al referirnos a un tipo social, es necesario distinguir si se trata de 

un tipo de sociabilidad, de un tipo de grupo o de un tipo de sociedad global, con 

lo que podemos concluir con lo siguiente: Dentro de un estado se considera como 

una sociedad global, el cual está compuesto de diferentes tipos de grupos como si!! 

dicatos, iglesias, failias, etc., pero son tan distintos esos grupos que difieren 

en sus foraas de sociabilidad que puede percibirse no sólo a nivel de grupo, sino 

a cualquier nivel, en diferente grado de intensidad las relaciones acercamiento o 

alejamiento fusiones en masa, comunidad, etc., que es justamente una pluralidad de 

normas de sociabilidad. De esta suerte en el ámbito del derecho que corresponde a 

los tipos de "grupo" y a los tipos de sociedad global, se dá siempre una multipli

cidad de especies del derecho, ligados a la pluralidad de las fonnas de sociabili

dad. 

A cada uno de los problemas sobre los cuales fundamenta su doctrina le asigna t.,! 

reas concreta!i y circulas de acci6n definidos, as{ pues por lo que hace a la mi

crosobiolog{a del derecho, estudiarla las especies del derecho correspondientes 

a las formas de sociabilidad. La tipolog{a se encargad.a de conocer la realidad 

del derecho, incita en los tipos de grupos de las unidades colectivas, concluye!!. 

do con la macrososiologfa dinámica del derecho, que se avoca al conocimiento de 

las regularidades tendenciales de cada tipo de sistemas juddicos y al estudio de 

los factores predeterminantes de esas regularidades, como se puede apreciar la i.!! 

tenci6n de Gurvitch es dejar bien definida esta problemática, pero considera que 

es necesario desarrollar más sus consideraciones y as! complementa diciendo que: 

(30) AUT ClT OP ClT página 43 
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mática y expresa, recurriéndose a la f!sic:a que en ella se distingue por un lado 

la macrof!sic:a cuyas regularidades se funden en el cilc:ula de probabilidades y -

por otro la microftsica que se encarga de estudiar la fenomenolog!a de. los elec

trones de las ondas y de las cuentas. Con ésto el autor Curvitch quiere dar a -

entender que se debe voltear hasta lo irreductible dentro de la sociedad, que no 

es como equivocadamente se piensa el 1 individuo' sino la 'forma de estar ligados 

en el todo y por el todo, es decir las formas de sociabilidadº (31), también de

berá esta ciencia de estudiar especies de derecho, contenidos en lo más !ntimo .. 

de estas formas de sociabilidad. Las formas de sociabilidad pueden clasificarse 

de tres formas: 

SOCIABILIDAD REFLEXIVA.- como su nombre lo indica, no interviene de manera inme

diata, su conducta colectiva se apega a esquemas reflexivos, los cuales se vienen 

a conformar en instituciones. 

SOCIABILIDAD EXTDtPORANF.A.- en esta se contienen tres formas fundamenc:ales de B.,2 

ciabilidad que son: la masa. la comunidad y la c:omun15n; la primera de éstas, se 

caracteriza por la fusi6n, es trlUY débil y conforma solo los estados superficiales 

de las conciencias individuales; la segunda surge cuando al fusionarse la concie!! 

cia, profundiza un poco más y piensa en el nosotros pero sin alcanzar el grado -

máximo de intensidad y la tercera, surge cuando la intesración es completa1 el -

nosotros predomina en las profundidades del 11yo0 que además debe 1nteg'Carse a la 

fusión para asl conseguir el extlisis colectivo. 

Finalmente Gurvicht habla de relaciones con terceros, interindivlduales e inter

grupales y conforme a la intensidad de esas relaciones, se diferencian en telaci_e 

nes de acercamiento, de alejamiento y reladone.s mixtas, con un atgnificado de -

que la relación con terceros constituye procesos de un16n o separación entre gr_!! 

pos e individuos. 

Con respecto a las especies de derecho correspondientes a las formas de sociabi-

(31) AUTOR CITADO, Opus cit., página 212 
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lidad dice que existen el derecho social y el derecho individual que son complet! 

mente diferentes y los distingue de esta forma: 

[L DERECHO SOCIAL.- es un derecho de integración objetiva en el nosotros y en el

conjunto, que permite la participación de los hotrlbres en el todo, con lo que se d!_ 

sarrolla un ambiente de confianza y sus pretensiones y los deberes se atnalgaman en 

forma inquebrantable, se matiz.a este derecho de justicia distributiva y la unión

es más intemJa y rlgida. 

EL DERECHO It."DlVlDUAL.- es un derecho donde no existe la equidad, donde las rela

ciones entre las pretensiones 1 están de unos frente a los deberes de otros y su -

elemento fundamental, es la desconfianza, los deberes y pretensiones son limitados 

aqui la justicia. es conmutativa y su un16n por el derecho es elástica y m6vil. D&.!!, 

dose c:uenta de las diferencias y su finalidad, considera que ambos son irreducti

bles pero tomando en consideración que lo social predomina sobre lo individual, -

termina diciendo la forma de sociabilidad por interpenetración es prioritaria so

bre la sociabilidad de interdependencia. 

Así pues siendo tan importante el derecho social, se clasifica para su estudio 

en derecho social de masa, el cual se manifiesta como el menos intenso en cuanto 

a su v~lidéz y el más intenso en cuanto a su violencia, por ejemplo si la validez 

de todo derecho deriva de la garantía en que se basa en la estabilidad y firmeza 

del hecho normativo en que funda su fuerza obligatoria, el derecho de masa apenas 

si afirma su validu; pero son m.b brutales las reacciones espontáneas que acotnp! 

ñan a su infracci6n 

DERECHO DE INTEGRACION EN U COMUNIDAD.- es uno de los más favorables para enge!!. 

drsr el derecho, porque aqu{ las creencias jurídicas tienden a prevalecer sobre 

las creencias morales, la atmósfera de la comunidad resulta un rnedio favorable al 

equilibrio entre el derecho social objetivo y el derecho social subjetivo que a la 

par tiende a afirmarse en el dominio del derecho de la comunidad. 

DERECHO SOCIAL DE LA COMUNlON,- esta forma de derecho la considera Gurvicht, como 

el que tiene menor grado de presi6n y ésto es comprensible, si tomamos en cuenta 
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que su forma de sociabilidad es representada por la comunión, si reflexionamos S.5!, 

bre el fundamento en que se forma este derecho, su validez deberla ser inmensa y 

la violencia estaría reprimida casi por completo, pero es paradligico ya que pasa 

que su validez suele tener un carácter carismático y su duración es ef!mere, as{ 

ser1i menos garantizado en su eficacia y las creencias religiosas y mágicas aume!!. 

tan la represión en contra del derecho de la comunión, no as! cuando las convic

ciones son jurldicas. 

DERECHO lNTERlNDIVIDUAL DE ALEJAMIENTO.- tal como lo expresa el autor Gurvicht, 

es un derecho que se basa en los conflictos, es decir es un derecho de guerra, el 

cual solo es garantizado por el procedimiento jur!dico que formaliza los conflic

tos y que garantiza la lealtad de las partee en luche, Esto se asemeja al siguie!! 

te ejemplo; una manifestación del derecho de alejamiento, es el derecho individual 

de propiedad enajenable cuando se constituye en jus utendi et obutendi (dominium) 

ésto es lo que aleja de la pripiedad adquirida a los demás individuos y se establ! 

ce la desunión por el reconocimiento de las esferas impenetrables para los demis. 

DERECHO INDIVIDUAL DE ACERCAMIENTO. - es una especie rara del derecho, ya que la 

mayad.a de sus relaciones con terceros que tienen ese carácter con pasivos y no 

activar lo que conduce a su esterilidad en el punto de vista del derecho, pero 

siendo el acercamiento un elemento predominante pero no comprensivo de la relación 

con tercero y deteniéndose en cierto 11'..mite de alejamiento actua entre la sociab,! 

lidad activa y produce derecho, cuando se adaptan intereses sin obligación rec{pr!!_ 

ca, se trata de relaciones activas de acercamiento que poseen un carácter jur1'..dico 

y que son aún capaces de engendrar un nuevo derecho objetivo, en tanto estas rela

ciones se afirman como t{picas y garantizadas socialmente y además este derecho se 

caracteriza por el hecho de que el elemento imperativo predomina sobre el atribu{

do y que la función delimitativa es aqui reducida a su mfoimo. 

DERECHO INDlVlDUAL MIXTO.- es el que equilibra a los dos ya mencionados anterior

mente y toma como ejemplo para definirlo en que todo el secreto de los vínculos -

contractuales, as{ como de las permutas en general, de las diversas obligaciones, 

se hallan en una relación de acercamiento y alejamiento y as{ se realiza la deli

mitación de las pretensiones y de los deberes. la mis próxima a la equivalencia -

entre los dos. 
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SOCIOLOGIA JURIDICA DIFERENCIAL.- al ocuparse de este tema Gurvicht trata de dar a 

conocer el aspecto macroU.sico de la realidad jurtdica y en este dominio de la ti

pologta jud'.dica de los grupos particulares por una parte, de las sociedades glob,! 

les por la otra, hemos dejado atrás la microU.sica y ahora serán estudiados los CU,! 

dros de derecho, los ordenamientos jut"!dicos (por los grupos particulares) y los -

sistemas de derecho para las sociedades globales, toda sociedad global se presenta 

como un conjunto complejo de unidades colectivas reales, como un macrocosmos de -

grupos, cada uno de los cuales constituye un microcosmos de las formas de sociabi

lidad. Sin embargo, si la descripción de los grupos no puede adquirir una plena -

validez, sino tomando en cuenta los tipos de sociedades globales en que están int! 

grados y para lo cual, se necesita una clasificación general de los grupos, según 

el autor, se deben formar de acuerdo a los siguientes criterios. 

lo. Por su extensión 

2o. Su duración 

3o. Su funci6n 

4o. Su altitud 

5o. El principio que rige su organización 

60. La forma de coacción 

7o. La medida de unidad, teniéndose los siguientes: 

"a). Grupos particulares y grupos globales. - son representados por la nación, la 

comunidad internacional y la humanidad y se actualiza la sociabilidad supraíunciE 

nal" (32) 

11 b). Grupos temporales y grupos durables.- los grupos globales son escencialmente 

durables, los grupos parciales pueden ser temporales o durables; son temporales -

por ejemplo las multitudes, las bandas o los equipos deportivos 11 (33) 

11 c). Grupos según su funci6n.- todos los grupos parciales se pueden dividir en 

seis tipos: 

(32) lBlDEM página 272 

(33) lBIDEM página 273 
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- grupo de parentezco 

- grupo de localidad 

- grupo de actividad económica 

- grupos de actividad no lucrativa 

- grupos m!stico-estiticos 

- grupos de amigos 11 (34) 

11d). Grupos de división y grupos de uni6n.- los grupos de parentesco de actividad 

económica y los grupos m!stico - estáticos, se diferencias según su actitud en gr.!!. 

pos de división y de unión. Los grupos de división tienen una actitud combativa y 

los grupos de unión una actitud conciliadora11 

"e). Grupos inorganizados y grupos organizados.- casi todos los grupos tienen ca

pacidad de organización ya que está ligada al predominio de la sociabilidad pasiva 

incapaz de expresarse en sus superestructuras organizadas" 

11 f). Grupos que disponen de la coacción condicionada y grupos que disponen de la 

coacci6n incondicionadaº (35) 

Existen otros tipos de grupos pero éstos aun cuando reúnen las caracter!sticas de 

grupo no son creadores de cuadros jur!dicos, tal es el caso de las multitudes, las 

reuniones, las conjuraciones, etc., ya que en primer lugar no tienen la estabilidad 

necesaria para ello y en segundo, como es un grupo que permanece inorganizado, no 

es creador de cuadros de derecho, respecto a estos tipos de grupo, el autor los -

clasifica en: 

- Cuadros de derecho poU.tico, económico y m!stico-estático, estos cuadros 

se catalogan, según su función, la medida de su unidad y según su exten

sión. En cuanto al derecho poHtico, se caracteriza por los grupos de -

localidad y es r!gido. Y por su parte el derecho económico y el derecho

m!stico-estático repercuten en el cuadro de derecho territorial, otras -

creencias diversas de lo jur!dico 1 se caracterizan por su extra territo

rialidad y son elásticos, flexibles y con mucha movilidad. 

(34) IBIDEM página 274 

(35) IB!DEM página 275 
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- Cuadros de derecho unitario federalista y confederalista.- en cuanto al 

primero, se puede decir que desempeña un papel en el derecho de la com!!. 

ni6n y el derecho de la masa; en los cuadros del derecho federalista y 

confederalista predomina necesariamente el derecho de la comunón. 

- Ordenamientos jur!dicos de división y de unión.- estos cuadros se pueden 

catalogar de acuerdo a sus diferencias que son según su grado de intens,! 

dad de su eficiencia, ligada a la desigualdad, complejidad de la sínte

sis de especies de derecho que producen. 

Hasta aqul se ha analizado la tipología de los grupos particulares, pero los gr!!. 

pos globales engendran igualmente su ordenamiento jurídico espec{fico y para el! 

sificarlas, Curvicht corrige defectos que existían en Weber y adopta los acier

tos de Durkheim en su sociedad arcaica, ya tomando en consideración esos puntos 

se llega a los siguientes tipos jurídicos: 

l. SISTEMA DE DERECHO CON BASE HAGICO RELIGIOSA DE LAS SOCIEDADES POLISEQ 

MENTARIAS.- en este sistema la rcglamentaci6n jur!dica, se reduce ex

clusivamente al ordenamiento social comGn del clan y de la tribü que

tengan una base religiosa fundada en tabúes pertenecientes a lo eagr! 

do y que excluyen todo orden de derecho inter-individual, toda elást! 

cidad, alienabilidad, movilidad e incluso todo derecho social partic~ 

!arista. 

2. SISTEMA DE DERECHO DE LAS SOCIEDADES QUE HAN LLEGADO A SER HOMOGENEAS 

POR EL PRINCIPIO TEOCRATICO-CARISHATICO.- para que se llegue a dar e.!! 

te sistema, deben de darse tres tipos a saber que son: a) una unidad 

nueva surgida de la combinación de tribus y segmentos. b) que esa -

unión represente una identidad de grupo de paresteco con el grupo de

actividad económica, aunado al grupo de la localidad y de vecindad, la 

sociedad es homogeneizada por el predooinio de este grupo doméstico

político, pudiendo originar un estado patrimonial y por último e), 

que t!Sta eliminación de los segmentos, se produzca por una unión o 

interpenetración de los segmentos que parcialmente toman el carácter 

de una ciudad o polis con base terrotirla a la cual se concede la -

premunencia, 
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3. SISTDIA DE DERECHO DE LA SOCIEDAD FEUDAL.- la sociedad feudal es una a~ 

ciedad sin estado, aqu1 el estado está muerto, pues lo que se llama es

tado no posee ninguno de los dos caracteres mencionados y no posee nin

guna preeminencia jur!dicamente sobre los grupos en él contenidos. 

4. SISTDIA DE DERECHO RACIONALIZADO DE LAS SOCIEDADES DONDE PREDOMINA EL 

MUNICIPIO O EL ESTADO.- la preeminencia jur!dica del municipio sobre t,S? 

dos los grupos, se caracteriza por democratización del derecho, su loca

lización, su diferenciación frente a la religión y a la moral, oposici6n 

del derecho pGblico y del derecho privado y por último el individualismo 

jurídico, 

5, SISTEMA DE DERECHO SECULARIZADO Y LOGICISADO DE LAS SOCIEDADES INFLUI

DAS POR LA PREEMINENCIA DEL ESTADO TERRITORIAL Y DE LA AUTONOMIA DE LAS 

VOLUNTADES INDIVIDUALES.- después del triunfo de las e!ntesis entre li

bertad e igualdad cotno base de todo poder, es cuando este ti6 de regimen 

jurídico encuentra su expresi6n más completa, es un capitalismo clásico 

característico de la vida occidental del siglo XVI "un rey una ley" era 

la primera divisa de este regimen que tendrá a la disoluci6n de los - -

"cuerpos intermediarios" entre el individuo y el estado. 

6. SISTEMA TIWISITORIO DE DERECHO DE LA SOCIEDAD ACTUAL.- en este sistema 

viene a encaminar hacia la democracia pluralista, es la más favorable 

a una cultura jur!dica, a la salvoguardia de la autonom!a del derecho 

con relación a otras esferas de la vida social. La tendencia en este 

sistema es inversa a la sociedad actual global y consiste en reforzar 

el elemento de lo comunidad en la sociedad económica por la integraci6n 

de los grupos de productores y consumidores en el conunto según el -

principio de la paridad, esta integración tiene como base un ordenamie!!. 

to del derecho social económico común puro e independiente que equivale 

en su validez al ordenamiento del derecho estatal. De aqut se despre!!. 

de que la organización autónoma de la sociedad econ6mica en una basta 

asociaci6n federativa de colaboración, 
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SOClOLOGIA JURIDlCA GENETICA. - es aqut donde quedan comprendidas las regularidades 

tendenciales, as{ como los factores extrinsecos e intrinsecos de estas regularida

des, pero porqué estudiar o de d6nde parte la idea de su estudio, ésto es en aten

ci5n a que renuncia al perjuicio evolucionista, que cree poder encontrar el gérmen 

del desarrollo ininterrumpido y unilineal de las instituciones jurídicas en las B,2 

ciedadea arcaicas y que confunde los problem.as de la tipolog!a jur!dica de las so

ciedades con las de su origen. 

REGULARIDADES TEND.ENCIALES.- segGn Max \ileber, las regularidades en este campo, s6-

lo se reducen a oportunidades 1 a tendencias cuya relación se halla limitada por un 

amplio margen de imprevisibilidad, estas regularidades sólo pueden establecet"se en 

el interior de un sólo tipo de sociedades globales, por ello decimos regularidades 

tendenciales. Pat'a definit' con n:ás exactitud qué son las regularidades tendencia

les, pondremos ejemplos de algunos sociólogos que han cre{do poder observarlos - -

"Spencer y S, Maine, vieron el tránsito del predominio del estatuto al predominio

del contrato. Gabriel Tardé, observó la ampliación del circulo de las personas l.! 

gadas por el mismo orden de derecho y su generalización y Durkheim observó la sus

titución progtesiva del derecho testitutivo al derecho represivo y el crecimiento

paralelo del papel del estado y del conttato11 (36) pero estas regularidades sólo -

pueden ser aplicadas en sociedades particulares y muy especialmente a las socieda

des arc:aicas. 

Pet'o también se puede apreciar que cada sistema se caractteriza por alguna regula

ridad tendencia!, as{ pues la sociedad arcaica, tiene tendencia hacia la victoria

de sus hermandades mágicas sobre el clan, victoria que da nacimiento a la primera

fonna de estado y a la concepción de la soberan{a pol{tica en la persona de un je

fe. Sistema del derecho teocrático-carismático. -tiende hacia el elemento caris

mático 11habitual 11 prosaico tradicional, pero también por el principio hereditario

y por la burocratización creciente del derecho y de la administración. Sistetaa del 

derecho patrimonial- equ{ sus tendencias consisten en hacer la formación de las -

facilias conyugales y domésticas más restringidas, también a la división del patr,! 

monio por la participación entre los herederos, lo que conduce a la oposición entre 

el derecho de los grupos familiares propiamente dicho y el derecho del grupo domé~ 

tico poUtico en el que se refuerza el elemento territorial y pol{tico. 

(36) GURVICHT GEORGES Elementos de sociología juddica Editorial Cajiga 

página 364 y 365 
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Dentro del sistema feudal, es incierta la forma de establecer regularidades te!!, 

denciales, ya que en determinado momento resultan variadas o contradictorias -

pues bien pueden identi!icarse hacia el absolutismo del estado territorial y h.! 

cia una teocracia-carismática, pero tampoco podet11.os exclu!r la tendencia hacia

un federalismo universal de las asociaciones igualitarias equivalentes. 

REGULARIDADES TENDENCIALES EN EL SISTEMA DEL DERECHO DEL MUNICIPIO.- se dirigen 

a la investigación del derecho, ampliación del derecho individual que limita el 

derecho social hacia el conocimiento progresivo paralelo del estado y del contr_! 

to, 

SISTEMA DEL DERECHO FU1'1>ADO EN EL ESTADO TERRITORIAL Y DE LA AUTONOMIA DE LA -

VOLUNTAD.- Se caracteriza este sistema por existir una descompensaci6n entre -

ordenamiento jurídico y el de la sociedad económica, que se agudiza sucesivame!!. 

· te por la marcha progresiva de la igualdad jur!dica. 

SISTEMA DE DERECHO ACTIVO EN PLENA TRANSlCION.- Se enmarcan dos tendencias fu!!. 

damentales opuestas hacia la democracia pluralista y el totalitarismo, sin po

der exclu!r algunas otras como la decadencia paralela de la ley y del contrato, 

el retorno creciente hacia la particularización de las reglamentaciones jurí

dicas, válidas para circulos restringidos de interesados 1 el reforzamiento del 

orden del derecho social en perjuicio del orden del derecho individual, etc. 

Para la explicación de cualquier tipo de ciencia, siempre es necesario distin

guir claramente los factores que en ella intervienen, estos factores son loe -

intrinsecos y extrinsecos 1 como nuestro estudio, es el de las ciencias sociales, 

enfocaremos nuestra atenci6n a sus factores y la investigaci6n de causalidad -

que se complica debido a loe siguientes razonamientos. 

1. La causa de los hechos sociales, reside siempre en los fen5menos 

sociales totales. 

2. Como los fenómenos totales verdaderos representan tipos cualitativos 

que s6lo son aceptados en el interior del grupo y no en sociología. 
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3. Pero los factores sociales son aspectos abstraidos de un mismo conjunto 

que se manifiesta en un tipo cualitativo global. se encuentran intet'pr! 

tados entre sí y actuan rec!procamente uno sobre otro. 

FACTORES lNTE.RNOS.- consisten en los conflictos y tendencias que existen entre las 

diferentes especies, entre sus diferentes substractos profundos, entre sus difere;! 

tes modos de comprobación y entre los diferentes tipos de ordenamiento jur!dico. 

FACTORES EXTERNOS,- son fenómenos sociales distintos del derecho¡ entre ellos po

demos encontt'ar: 

a). La base morfológica de la sociedad y el derecho, ya que esta pat"ece 

ejercer una influencia más intensa sobre el derecho y sobre la econom!a, 

que sobre la religil>n. u que el derecho más que la religión y la moral, 

está unido a la realidad exterior. 

b). La economía y el derecho 

e). la religi6n, la moral, el conocimiento y el derecho 

_d). La psicolog!a colectiva y el derecho. 



SS 

EL C8JE10 CE LA 9Xla.o:;IA IN EL PENSN.llENlO ESfWD.. 

Quizá la mejor manera de presentar la exposición de los representantes de esta 

corriente, es empezando por los sociólogos Legaz y Lacambra, los cuales son de 

los principales estudiosos españoles y abordan el tema en cuestión de una for

ma sencilla y asimilable, interponiendo como inicio de sus razonamientos que -

la realidad del derecho no descansa en la norma, ya que es eunada del sujeto 

y considera que el derecho es una forma de la vida social en la cual se expre

sa una cierta perspectiva de la jutic!a, si tal como lo menciona Legaz, el de

recho surge de la vida social, el derecho viene siendo la regulac:ión de las -

conductas surgidas dentro de la vida social y con lo cual en esta corriente el 

derecho no abarca todas las dimensiones de la vida humana, sino sólo algunas -

de ellas. Durante su búsqueda del objeto de la sociología jurídica, Legaz ha

ce un planteamiento que resulta muy interesante 1 cuando dice "el derecho regu

la las relaciones sociales y éstas en virtud de que están sometidas a la not1ft! 

ción jurídica, se convierten en relaciones juríd1cas11
• 

Otros autores de no menos trascendencia e importancia, son Zafra Val verde, Sa!! 

ti Romano y Jaime Cuasp, el primero de los mencionados, es el que más amplia-

mente trata este problema, sus investigaciones cient!ficas y sus estudioR 1 de

muestran que el estado de naturaleza pura, jamás ha existido, si los hombres -

en todas partes siempre conviven, es señal de que la convivencia responde a -

una exigencia incontenible de su natrualeza, por lo cual, el hombre se revela

en ser intrascendente social, ésto es, preordenado por su naturaleza para vivir 

en sociedad y este razonamiento concluye buscando una forma en que apoyar la -

naturaleza del derecho, mencionando que se basa en elementos, los cuales son: 

conducta, norma, fuerza y vinculación, como se puede apreciar, cada uno de Es

tos elementos tiene un carácter autónomo y cualquiera de ellos por s! solo, -

puede ser adaptado para sustentar una corriente, tal es el caso de Hans Kelsen, 

el cual partió del elemento de la norma, considerándola como el inicio de la -

naturaleza del derecho, ésto lo llevó a escribir lo que él llamó la 11 teoría P.!:! 

ra del derecho" (37) habló sobre la sociología jurídica y dice que no estudia

el sentido espec!fico de la norma jurídica, sino ciertos fenómenos naturales -

que en el sist"ema del derecho son calificados como hechos que le son paralelos. 

(37) HANS KELSEN "Teor!.i pura del derecho" página 97 



56 

Otro de los elementos que considera Zafra, es el de mandato, el mandato, es al mi,! 

mo tiempo una prohibición ampliada y aumentada, su caractedstica escencial, es su 

generalidad; el mandar constituye una actividad surgida del querer, que aparece en 

las más diversas manifestaciones de la vida social, bien se exteriorice como mand! 

to aislado o como norma. Este elemento fué considerado por Carnelutti. 

Zafra es el creador de una doctrina que él llamó el derecho como fuerza social y -

su premisa fundamental, es la fuerza social, que tiene como fundamento sólo a aqu_! 

llos fenómenos que produzcan fuerza social organizada, es decir consiste en las -

ideas que tienen y comparten sus miembros, pero además esas ideas deben tener la -

particularidad de ejercer funciones comunitarias con amplia capacidad de desición, 

aludiendo que esa fuerza social camina por la presencia intencional y la acción d!_ 

cisoria de esas personas como miembros de órganos sociales. Como todo buen estu-

dioso de la materia, Zafra Valverde, llega a concebir a la sociolog{a y para expl,! 

carla, emite primeramente su definición que dice: "el derecho de la sociedad polí

tica, es una fuerza social organizada, resultante de una compleja coordinaci6n en

tre las voluntades de quienes sustentan y quienes detentan el poder pol!tico, que 

actGa sobre los componentes del grupo social, mediante disposiciones de sujeción, 

imperación e imposición, estableciendo as! un orden de comportamientos y un régimen 

de intereses determinados, segGn los principios de justicia, convivencia y seguri

dad" (38) 

Después de expresar su definición a través de su estudio, podemos observar que se 

vislumbran cuatro elementos fundamentales; el primero que ya se ha mencionado y es 

el que toda fuerza social organizada se transofrma en derecho, el segundo, el de -

su marcada tendencia hacia los que detentan el poder pol!tico y quienes lo susten

tan, o sea los sGbditos; el tercero, la organización social basa su fuerza en la -

adhesión de la masa, mediante una comunión activa de ideas a la existencia y por -

último por la s!ntesis a partir del concepto "convivencia" hace de la funci6n del 

derecho con lo cual se demuestra que se apoya en la posición clásica Tomista del -

bien común, íin de la sociedad poHtica, 

Es indudable que ha alcanzado méritos propios la posición de Zafra, cuando sosti!_ 

ne que dentro de cualquier investigación séria, existe el hecho social. el cual 

(38) ZAFRA VALVERDE JOSE 11 El derecho como fuerza social11 página 66 1964 
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detecta nuestro autor cuando se encamina la investigación a buscar la naturaleza 

del derecho; pero as! como se le han reconocido los aciertos, también hay que co!!. 

siderar sus fallas y éstas las encontramos en que adopta la posición recalcitrante 

te sociológica y no importando esta posición, continúa con su versión futurista

sobre los temas de la soclolog{a jurídica y no imaginó que su postura fuera a d,! 

teriorar la autonom!a de nuestra ciencia sociológica. Como todos los grnades a~ 

tares, Zafra Valverde utiliza y adopta una máxima dentro de su doctrina, "la fue! 

za social organizada", ésto es porque recordemos que para este autor, no podr!a 

concebirse ningún derecho si no se hiciera referencia a un hecho social existente 

y concreto, funda.mentando este orden de ideas en el sociólogo Santi Romano que 

planteaba sus conceptos de conducta y norma. Después de entender porqué es "fue!. 

z:a social organizada", podemos considerar que es el elemento normativo del cual 

se auxilian los llamados órganos sociales que son los que con poder de desición 

norman la conducta de los sujetos pertenecientes a grupos sociales determinados, 

para poder controlar la convivencia social. 

Ahora bien, debemos considerar que el derecho jamás podr{a ser privado de su fu_!! 

ci6n normativa y su estrecha relaci6n a los hechos sociales que están bajo su t_!! 

tela ya que de aquí estriba que el derecho sea considerado como un hecho social, 

pero con mayor precisión sería decir 1 el derecho hace referencia a fenómenos de

termina.do surgidos en la realidad social y son éstos los que le dan material de 

estudio a la sociología jurídica. 

Hemos llegado a la conclusión de este tema y con ello también a las erróneas CO.!!. 

cepclones del autor en cita, ya que como lo mencionamos anteriormente aún cuando 

no es su intención, llega a hacer de nuestra sociolog!a jurídica una rama de la 

sociología general, ya que hace de la fuerza social organizada y de su principal 

elemento, la norma y la conducta, el primero como fenómeno y los segundos como -

elementos escenciales llevarfan sin remedio a la sociolog!a jur!dica a ser subs,! 

diaria o rama de sociolog!a general. 

Los otros exponentes españoles que incursionan al estudio de la sociolog{a juríd! 

ca son Legaz y Lacambra. Para este autor la concepción sociológica, radica en el 

eletiento "sujeto" y no como lo sostiene Zafra Valverde de la norma y la conducta 

y sus razonamientos se encaminan a que la realidad del derecho no descansa en la 

norma, sino en la facultad que pertenece fundamentalmente al sujeto. 
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En otro orden de ideas, manifiesta que el derecho es una forma de vida social, en 

la cual se expresa una cierta perspectiva de la justicia. concibe al derecho como 

un uso o sistema de usos sociales pero que jamás podrán abarcar todas las dimensi,!! 

nes de la vida en general, la realidad del derecho, se encuentra en las relaciones 

sociales. 

Cuando se refiere a la regulación de las relaciones jur!dicas por el derecho, man! 

fiesta que están sometidas a una normaci6n jurídica y como resultados se conside

ran relaciones jurídicas. Tratando de ser más explícito, manifiesta que este ra

zonamiento es sencillo y lo expresa as!. diciendo que por un lado se encuentra la 

realidad social y por otra el mundo del derecho¡ al ejercer el derecho ingerencia 

sobre los hechos, éstos se convierten en hechos jur!dicos. 

Pero a simple vista no entendemos como surge este cambio, por lo que a continua-

ciún procura recios con la mayor exactitud posible, espresarla, primeramente debemos 

considerar que las relaciones sociales tienen dos elementos imprescindibles, sin 

los cuales no podrían transformarse en jur!dicas, éstos elementos son la libertad 

del hombre y su poder de actuar, que por s! mismos ya encierran lo jur!dico. 

Las relaciones sociales, tienen un carácter jurídico no sólo por ser sociales, sino 

porque la existencia social implica en cierto grado de justicia, porque éste es el 

que confiere a la relación social su naturaleza jurídica, además la sociología ju

rídica. se ocupa tanto de la estimación como del conocimiento de la justicia o in

justicia que se encuentra estructurada en las relaciones jur!dicas y de las func1_2 

nes relevantes en la realización de derecho. 
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CEJE'TO CE LA SOCICJLQ'.;IA PARA EL Fe6'1'.!IENTO IOUE't.EllCWJ 

Entre los pa!ses consagrados a las investigaciones sociol6gicas, los Estados Unidos 

se han convertido en el campo más fértil para nuestra ciencia, al menos en el aspe~ 

to cuantitativo, para poder dar una idea general de la evoluci6n y estudio de la e~ 

ciolog!a; en el pah en comento, es necesario mencionar que aproximadamente en 1921 

alcanz6 su primer apogeo la sociologla con la obra Introduction to the science of -

sociology de Park y Burgess, a partir de este momento, las metas anheladas han si

do la objetividad, el empirismo y también el rigor metódico. Después de publicada 

la obra de Ogburn sobre la Social Change, el interes de la sociolog!a, se dirigió -

también a ese objeto o sea a los cambios sociales. 

Durante el Gltimo tercio del siglo pasado, surgió en los Estados Unidos de América 

una sociología que al principio fué influenciada por Spencer, pero posteriormente 

el autor Lester F. W'ard, fué deshaciendo cada vez más los lazos que en un principio 

la unian a Spencer. El gran desarrollo alcanzado por la sociología en los Estados 

Unidos de América, debe atribuirse a loe esplendidos instrumentos de trabajo con que 

cuentan sus universidades, ya que todas van creando departamentos dentro de la facu,! 

tad de artes y ciencias dedicados a la eociolog!a. 

Lester F. W'ard, es evolucionista, monista y determinista, pero trata de superar el 

naturalismo del inglés, pues si bien explica el desarrollo del pensamiento de un -

período puramente biológico evolucionista, atribuye a la razón humana, una vez de

sarrollada una eficiencia propia dentro de la vida social, Ward en su sociolog!a -

pura dice: son objeto de la sociologla, las conquistas (adquisiciones) humanas, no 

se trata en ellas de lo que los hombres sean, sino de lo que hacen; no de la estru! 

tura, sino de la función, la sociolog!a se ocupa de las actividades sociales, es el 

estudio de los actos, no es una ciencia descriptiva coco las ciencias naturales, e! 

ta trata precisamente de como son los hombres en .sus relaciones mutuas. 

Según W'ard la contraposición estre sociologfa pura y aplicada, consiste en que la 

primera describe el desarrollo de una sociedad que ·no ha sufrido la influencia d! 

liberada de los hombres, mientras que la aplicada, tiene por objeto las influen-

cias artificiales teológicas, ejercidas por la acción humana sobre el desarrollo

social. 
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Pero este intento de concebir la sociología, resulta incapaz de vencer las dificu! 

tades que le plantea el conocimiento cient!fico, de los hechos sociales, porque -

pretende abarcar demasiado, por lo cual el objeto de su sociolog!a, lleg6 a ser una 

mecánica de los impulsos vitales dentro de la sociedad, 

Tal como hemos observado, la ciencia de la sociología jurídica, ha pasado por mu

chas penalidades, para poder concretarse. Ahora mencionaremos a groso modo la s~ 

ciologh jurídica en tiempos más modernos, no sólo incursionaron más en la socio

log1'.a general, sino también en las sociologhs especiales han hecho voltear a los 

estudiosos, tanto dentro del ámbito de la investigaci6n empírica como dentro del 

cuadro de los conceptos te6ricos 1 aún cuando ya hemos estudiado algunos antecede!!. 

tes de la concepción de la sociología jur{dica, en esta etapa debemos saber como

se entiende la sociología del derecho y posteriormente las diversas etapas por las 

que ha pasado esta disciplina. 

"La corriente norteamericana, define a la sociología jur!dica, esta debe ser con

siderada como un intento de ordenar lo que sabemos acerca de los elementos natur! 

les de la vida social y conducir aquel conocimiento hacia una actividad concient! 

mente sostenida, dirigida por objetivos especiales de ideas" (39) 

La etaea inicial es conocida como etapa primitiva, donde se trata de enseñar una 

determinada perspectiva sociológica y se trae a una área hasta ahora aislada. la 

del derecho, una valoración de las verdades sociológicas de carácter básico y &! 

neral, dentro de las cuales se puede mencionar la importancia de la pertenencia 

al grupo en relación con la conducta del hombre. Durante esta etapa se produce 

una marcada discusión teortca y el análisis de la experiencia diaria, también se 

da una investigación organizada a la cual se le da un valor mayor por sus efectos 

educativos que por cualquier otro, como lo mencionamos al inicio de este tema, la 

mayor parte del trabajo teórico lo han realizado cientfficos europeos y en norte

.américa los encargados de difundir esta enseñanza, son los jueces de apelación -

que como tarea deben de enseñar una elemental y no muy complicada perspectiva so

ciológica para el análisis de las cuestiones jurídicas. 

(39) AZUERA LEANDRO página 258 
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La segunda etapa se caracteriza por la influencia del técnico en sociolog!a, el cual 

demuestra más dedicación al estudio de los detalles y por un deseo sincero de servir 

a diferencia de la etapa anterior además de comunicar perspectivas generales, incur

siona profundamente en la sociología jurídica y contribuye en gran medida a dar sol~ 

ción de sus problemas 'I muestras espec!ficas ideas y ticnicas sociológicas, el pro"é 

sito funda::iental, es el de aplicar el anilisie sociológico a los problemas particul,! 

res que plantean tanto la doctrina como las instituciones jur!dicas. 

EN EL TERCER ESTADIO,- se puede considerar como la etapa de la madurez y de la aut.2 

nomta intelectual y la diferencia con el anterior, es que en esta a medida que se -

va dsarrollando la sociología jur!dica, van surgiendo los problema.s clasicos de la 

filosof:!a del derecho. En relaci6n con esta cuesti6n, deber!amos examinar la lega

lidad en e! mistna con la finalidad de determinar su autoridad moral y además con el 

objeto de aclarar el papel de la ciencia social en la construcción de una sociedad 

basada en la justicia. 

EL OBJETO DE LA SOCIOLOGIA JURIDICA SEGUN ROSCOE POUNO.- al hablar de este sociól!' 

go no podemos ooitir relacionarlo con Hans Kelsen en el estudio de la sociologla 

jurfdica y su objeto. es un acérrimo defensor de las distintas ciencias que tratan 

del fenómeno jur!dico y no acepta la limitnci~n de esta ciencia, Ahora bien si -

analizamos el estudio de Hans Kelsen, observamos que Este sí establece barreras -

metodológica6 entre los diversas ciencias que se refieren a la sociedad, en part! 

cular entre aquellas ciencias que se relacionan con el derecho. 

Pound en su pensariiento aceren del método y su aplicación al ámbito del derecho no 

puede alejarse de las teor!as de Kelaen, que motivaron su estudio por la metodolo

gh y la tendencia a dividir en varios secotres el doa:iinio, hasta ese entonces ún! 

co de la jurisprudencia. Esta tendencia llevó a nuestra ciencia a varias discuai_!? 

nes acerca de la escencia del derecho, por ejemplo se decia "QUE SI ERA UNA CIENCIA 

DE HECHO: QUE SI ERA UNA CIENCIA NORMATIVA; O UNA CIENCIA DE LA CULTURA", de esta 

tendencia de Pound dió inicio a la aparición de nuevas disciplinas con la "filos~ 

Ha positiva del derecho", "teoría positiva del derechoº, "aociolog!a del derecho" 

y 11 la ciencia aplicada de la legislación". Pero es necesario mencionar que las 

nuevas ciencias y la fragmentac16n excesiva son discusiones estEriles. 



62 

Es necesario mencionar el pensamiento de Kelsen, debido a que en la misma materia 

que Pound, la metodología está en condiciones de abarcar las distintas ciencias -

que tratan del fenómeno jurfdico y no es posible considerar que haya fronteras e!!. 

tre las ciencias que hablan de derecho y para Kelsen influenciado por el neokonti! 

mo se da una tendencia opuesta, es decir, establece barreras metodológicas entre 

las diversas ciencias que tratan de la sociedad. 

Ahora bien, Kelsen no se limita a poner fronteras entre el método sociológico y el 

jurídico, sino además trata de delimitar la esfera u objeto de la sociología jurí

dica frente al ámbito de la ciencia del derecho. Esto lo lleva a plantear que la 

sociología jur{dica no se refiere al establecitdento de las relaciones entre los -

hechos naturales que estudia y determina normas válidas, sino que investiga las r! 

laciones que se presentan entre determinados hechos que pertenecen a la cadena ca~ 

sal. 

La disciplina de que se trata, pretende conocer las razones por las que un legisl! 

dor dicta una norma con un determinado contenido y no con otro, procura determinar 

en la medida de lo posible cuales son los efectos de su desición. Tambien preten

de indagar de qué manera y en qué medida los hechos económicos y religiosos influ

yen en la actividad de los tribunales o bien por cuáles razones los hombres confo! 

man o po su conducta a las normas jurídicas. Tal ciencia, considera al derecho c~ 

mo un hecho natural, el cual se manifiesta en la conciencia de los individuos que 

crean las normas jurídicas, las aplican y conforman o no su conducta a ellas. 

As{ después de haber expuesto el pensamiento de Roscoe Pound y Hans Kelsen. pode

mos mencionar que mientras el primero carece de espíritu crítico hecho este que -

le impide distinguir las diversas ciencias que tratan del derecho y el segundo pr! 

tende distinguir por una parte el campo sociológico del juridico y por otro lado 

el ámbito de la ciencia del derecho y el de la sociología juridica. 

ROSCOE POUND, considera que el concepto de sociologia jurídica, está condicionado 

al concepto que se tenga del derecho, ya que se le dá una definición al derecho, 

de acuerdo al estudio de los abogados, de estudios universitarios o de la acepción 

que entraña el ordenamiento jurídico de que se trate. El autor el cita, considera 

que al hablar de derecho, es necesario que los juristas consideren tres aspectos: 
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PR.lHERO.- El orden legal, es decir el régimen que adopta las relaciones y coordina 

las conductas mediante la aplicación sistecática de la fuerz.a procedente de una s~ 

ciedad pol!tica organbada. 

SEGUNDA.- La base en que se asienta la autoridad de lo& 6rdenes que delimitan loa 

conflictos en semejante sociedad, es decir el conjunto de preceptos desa:rollados y 

aplicados por intermedio de una t(cnica autoritaria. conforme a las tradiciones de 

autoridad. 

TERCERO.- Lo que B. Cardozo llamara el proceso judicial al cual añadiremos el pr~ 

ceso administrativo. 

Los estudios de cat&cter sociol6gico, deben estructurarse alrededor de los carac

teres que presenta el derecho segGn las versiones cient!ficas que presenta el pe.!l 

samiento jurídico dogmático, los cuales de acuerdo con Pound son: 

a) La actitud funcional, según la cual se lleva a cabo un estudio de 

los significados posibles del derecho por medio del análisis de -

sus relaciones con el proceso total del control social y como Pª! 

te de este proceso. 

b) La tendencia hacia la justicia preventiva. 

e) La tendencia a considerar de manera primordial a los sujetos humanos. 

d) La intensi6n del derecho de cooperar con las deinás ciencias sociales. 

e) El estudio de loa limites de la acci6n legal. 

Wtlliam James.- el momento en que este autor alcanza su madurez intelectual, coinc_!: 

de de manera notable en distinguir las corrientes racionalista y empirista, en el -

campo de la filosofía, de modo que por un lado señala que el racionalismo encamina 

sus principios a lo abstracto y lo eterno con ttendendas al idealismo y al optimi!. 

En segundo lugar, se puede considerar que el empirista concibe los hechos tal 

Y como son en la realidad con tendencias al materialismo 'J al pesiQismo. 
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Estas dos corrientes han provocado en los Estados Unidos 1 discrepancias en la f! 
losoUa jurldica deficiencias que no ocurrian en el pasado ya que existía el do

minio del pensamiento de los abogados y jueces en cuanto a la filosoUa del der! 

cho y también exisda el Common Law, en el cual se contentan las reglas necesa-

rias para la decisión de los casos concretos particulares, de esa manera, la fu!! 

ción del juez venta a concretar un razonamiento deductivo. Eran tal las facult! 

des que ten!a un juez que podia desechar cualquier desición tomada en el parla-

mento y que su fin no fuera encaminado a lo eterno, es una clara etapa donde pr~ 

domina el racionalismo, pero con la aparición del siglo XX surgen problemas so-

ciales y la gente ya no confia tanto en lo jur{dico, de ahf. que tiene que surgir 

el cambio de sistema que hasta ese momento hab1a lesionado a las mayodas, por -

lo cual se pugna por la "justicia social", en lugar de la justicia legal del si

glo XIX, 

Otra de las concepciones importantes acerca del objeto de la sociología jurídica, 

la aporta Llevellyn que tiene como punto de partida, que el derecho, es áquel CO.!!, 

trol social que se manifiesta mediante la aplicaci6n sistemática de la fuerza por 

la sociedad organizada, pero este razonamiento es conclu{do después de considerar 

como momento de apertura al grupo y as! poder llegar a consideraciones sociológi

co-juddicas. Pero dentro del grupo se aprecian una serie de conductas cambiantes 

como loq impulsos y los anhelos, estos elementos por si. mismos y en cada uno de -

los componentes del grupo, provoca diferencias entre ellos, lo que tarde o tempr!_ 

no los conduce a romper la annon1a y la unidad del grupo. 

Posteriormente a este rompimiento aparecen los grupos de un miembro hacia otro, -

lo que provoca que se geste el control de esas desavenencias mediante el orden. -

Este orden manejado por el grupo, crea una sociedad organizada que ve hacia el b.!:, 

neficio de todo el grupo mediante la aplicación del grupo considerando y exponie.!!. 

do a sus miembros lo que es justo. Pero para llegar a este orden, el grupo inte! 

namente debe manejarlo en base a las quejas de sus miembros y a la solución que -

los conducirá a la conservación del grupo social, ya que si las tareas jur{dicas

no se cumplen adecuadamente, entonces el grupo acaba por corromperse y perecer. -

Asimismo surgen conflictos entre la sociedad y el grupo, debido a los desalientos 

en las esperanzas y de la frustración de los deseos. De aqu! se desprende la ne

cesidad de una reglamentaci6n cualquiera para que el grupo pueda sobrevivir, además 
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debe valerse de la conciliación para resolver sus conflictos con lo cual se puede 

decir que el concepto de lo legal debe ser concebido como parte integrante del º! 

den, ya que cuando la fuerza se emplea fuera del orden, se le puede considerar -

fuera de lo legal o antilegal. 

Las consideraciones expuestas por los sociólogos norteamericanos, puede explicar

se de la siguiente manera, aunque ha sido criticado por su tendencia a generalizar 

y tipificar con exceso, presenta un problema que es la dificultad de establecer, 

mantener y enriquecer el intercambio de pensamiento, problemas, sentimientos y -

proyecciones de un mañana mejor en el ámbito de varios grupos, si se logra mejo

rar el grado de conocimiento sociológico y se lleguen a imbuir de sentido socio-

16gico, se crear§ una conciencia de grupo mayor. 
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CJC.IN 1 OCIQ.¡ SOCIAL 

La Organizaci6n Social, es el resultado del proceso de 1nteracci6n colectiva. 

Pero no representa la interacci6n en funcionamiento, sino la sociedad ya erg! 

nizada. La organizac16n social es un concepto estructural, sencillamente se 

trata de una estructura, no es una noci6n solamente, sino una idea compleja -

que envuelve una serie de elementos que es preciso analizar. Así pues la or

ganización social es un conjunto de cosas, la expresión genErica de todo lo 

que comprende el conjunto de agrupamientos y de comportamientos sociales. El 

estudio de la organización social, se situa totalmente al tiivel macrosocioló

gico de los conjuntos sociales, de ahí la necesidad de una d1stinci6n entre -

elementos culturales de una colectividad por un lado y por otro sus elementos 

estructurales. 

ELEMENTOS Y DEFINICION.- para tomar una idea general de los elementos, anali

:taremos la clasificación dualista, entrando en primer término a lo que se co

noce como: ELEMENTOS CULTURALES: es la acc16n de los diferentes actores que -

pueblan y componen un grupo que se inspira en un universo cultural caracter{! 

tico de todos loe grupos y propio al mismo tiempo de cada una de ellas, por -

cuyo medio se estructuran las relaciones entre los s{mbolos de participaci6n

en los elementos sociales importantes. ELEMENTOS ESTRUCTURALES: el análisis

del grupo nos revelará que existen gran variedad de elementos, no culturales, 

he aqu! los principales: 1.- vemos que los elementos de un grupo se integran

diariamente en buen número de actividades o tareas diversas y cada una de - -

ellas ocurre a su modo al desenvolvimiento de tales funciones. 2.- cada una 

de esas actividades individuales o colectivas, sobra un sentido por referencia 

a la contribución que aporta a las funciones o a los objetivos del grupo, me

diante lo que se llama la divisi6n del trabajo, por lo que se precisan los e! 

tatus o los roles. 3.- el cumpliciento de esas diversas tareas entraña la -

creación de un buen número de redes de relaciones sociales. 4.- las redes de 

relaciones sociales y la división del trabajo, se formalizan en marcos organ! 

zados, a los cuales el grupo denomina en formas diferentes. S.- ~s alU de 

los marcos formales en cuyo Sl!no se reagrupan y trabajan los diferentes eleme_!! 

tos del grupo, las redes de relaciones sociales implican la forr.iacii5n de gru-
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pos menos formales. 6.- las relaciones sociales se inscriben en el marco de 

diversas jerarqu{as 1 constituidas por la escala de los diversos niveles de -

autorid3d, de los t1culos y estatus de los grados. 7 .- las relaciones soci! 

les en el seno del grupo pueden caracterizarse por la colaboración, pero pu! 

den también incluir una parte de competici6n, de competencia entre los acto

res o entre grupos de actores o pueden as{ mismo dar lugar a relaciones de -

oposición, conflictos o luchas, más o menos larvada. 8.- las actividades de 

los diversos actores del grupo y las redes de relaciones que se constituyen

en su seno, dependen en parte de las diversas condiciones físicas o materia

les, el trabajo y las relaciones sociales de los actores, están asimismo co!! 

dicionedos por la estructura y la disposici6n de los lugares destinados para 

ello. 9.- finalmente el medio en que se haya inmerso, condiciona también la 

vida del grupo. Podd. variar el grupo de acuerdo al país en que se encuentra. 

ESTRUCTURA Y CULTURA.- es muy dificil dar una definición satisfactoria de los 

elementos estructurales, una distinción fundamental entre estructura y cultu

ra de un lado bajo la figura de la estructura, la realidad social es conside

rada como una forma objetiva en la que se subrayan los datos demográficos y -

econ6micos como también ciertos aspectos de la organización social y determi

nadas agrupaciones que precisan imponerse a las primeras percepciones concre

tas .como la noción o clases, pongamos por caso. Por otro lado la imagen adoE. 

tada por la noci6n de cultura, la realidad social, se presenta como configur! 

ción espiritual o conciencia colectiva como un universo mental de que partic.! 

pan los individuos y por el que son definidos. 

"Existe otra forma de clasificar los elementos estructurales en dos subgrupos 

distintos: los elementos morfológicos y los elementos estrictamente sociales. 

Emile Durkheim y sus discipulos, entre los que se encuentran Marcel Mauss y -

Maurice Halbwachs sobre todo han recurrido a la expresión morfológia social o 

substrato morfológico" (40) para designar a la masa de individuos que integran 

la sociedad o su modo de disponer del suelo de la naturaleza y de la configur!. 

ción de las cosas de toda lndole que afectan a las relaciones colectivas. 

11También es necesario considerar la clasificación en que se encuentran. El -

(40) POVISA ALFREDO Sociolog1a Arsondri 421 
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principio de coordinación social, el cual nos dice que no hay organizaci6n hufD! 

na que no suponga la armonía del grupo, ya que la vida social se rige por prin

cipios reguladores que producen la coordinación de los elementos componentes, -

donde existe una coordinación, como efecto del proceso de la regularidad de la

vida colectiva 1 la que orientada con fines determinados 1 constituye lo que hoy

se llama planificación social" 

Otro elemento es la permanencia.- los órganos sociales, elementos constitutivos 

de la sociedad, llevan en s{ el carácter de la permanencia. Los elementos soci! 

les se mantienen y no nacen y se desaparecen como decia Simmel al afirmar que -

los v!nculos sociales se atan y desatan y vuelven a unirse. Cuando hablamos de 

organización de grupo ya est& impl!cito el car&cter de permanencia social y e6-

lo de modo relativo hay lucha y transformación. 

QUE ES LA ORGANIZACION SOCIAL.- para determinarlo, primero tendremos que defini! 

la. 1'es el conjunto de los diferentes modos de co-adaptación y coordinaciiSn de 

las mGltiples actividades individuales y sociales, que traducen la unidad estru~ 

cural de la sociedad", De modo que es la serie de maneras diferentes que trad_!! 

cen el principio de coordinación de la comunidad, El conjunto de elementos que 

tienen el carácter de permanencia es lo que forma la organización social ('41) 

A mi juicio, se me ocurre además que la organización social, es la ordenacU5n 

global de todos los elementos que sirven para estructurar la acción social en 

una totalidad que ofrece una imagen, una figura particular diferente de las dos 

partes que la componen y diferente también de otras posibilidades de ordenación, 

Grandes pensadores han abordado el tema de la organización social, algunos con 

poca profundidad como es el caso de Comte que se adhiere solamente a lo ya ex

presado por Arist6teles y no incursiona en el tema de la organizaci6n social, 

ya que solo resumen la obra del estagirita y se ocupa de tres grandes temas1 

la familia, la sociedad y el estado. 

Pero si hubo pensadores que penetraron en el problema que se plantea la ciencia 

(41) !B!DEM Poviña 422 
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sociológica sobre la organización, tal es el caso de Spencer que con sorprende]: 

te entusiasmo habla del tema de la organiz.ación social y dice que una sociedad 

existe cuando hay coordinación permanente entre los individuos de un grupo. H! 

bló también acerca de los elementos que se sintetizan como formas t1picas de t!?_ 

da organización: la coordinación y la permanencia. Sobre el tema de la organi

zación social, Spencer formula una ley que consiste en el paso de una coordina

ción militar a una coordinación industrial. Se sintetiza all! todo su problema 

de la organización comunitaria. 

Sociedad militar surge cuando las condiciones ofrecían una índole predominant_! 

mente teológica, la sociedad era de tipo militar, el modo teológico de conoci~ 

miento y la sociedad militar son fundamentalmente autoritarias y están jerarqu! 

camente unificados. De ah! que los jefes poU:ticos estuvieran en el origen de 

la humanidad y durante mucho tiempo, investidos de un carácter sagrado e inclu

so sacerdotal que les aseguraba, al igual que al clero, un poder absoluto y to

tal. 

La sociedad militar de esp!ritu teol6gico, siendo por naturaleza anti cient!fi

ca, era necesariamente agr!cola basada en la propiedad y explotación del suelo. 

Su célula central, era la familia, unidad económica principal por cuyo medio se 

transmitián no solamente la propiedad de los bienes, sino también el poder pol.! 

tico e incluso el poder sacerdotal. 

En los orígenes de la humanidad, se necesitaba una sociedad fuertemente contr~ 

lada para establecer y mantener el orden social, para asegurar el paso del no

.adlsma al cultivo de la tierra, para garantizar la seguridad de las personas

y de las colectividades, para organizar y estructurar la vida común. La soci!_ 

dad militar respondb a esas necesidades, gracias a ella, la humanidad se dis

ciplinó y conoció los primeros rudimentos de la civilización. 

La sociedad industrial.- las ciencias positivas aplicadas al orden natural, e~ 

tán en trance de transformar las condiciones labornles, con la aparición de la 

industria, lo cual es en cierto modo, la punta de lanza de la mentalidad posi

tiva, cuya influencia alcanzará finalmente a la totalidad de la sociedad. Por 

la industria y también por la enseñanza de las ciencias positivas, se difundirá 
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la mentalidad positiva, provocando as{ una transformaci6n radical de la organiz! 

ción social, al mismo tiempo que una reforma profunda de las mentalidades; exis

te tambUn la posibilidad de discernir las principales características que reve! 

tiTá en el futuro. 

a) La mentalidad ciendfica dominará en la sociedad industrial 

b) La industria es la primera manifestación concreta y social del 

esptritu cient!fico, pet'o también set·á el corazón y el núcleo 

de la sociedad industrial 

e) El aumento de la producción por la industria, se efectuará 

en virtud de una concentración de los trabajadores de las 

masas obreras, en torno a las U.bricas en las ciudades. 

d) Las desigualdades sociales son inherentes a la estructura 

de la sociedad; la riqueza y el poder están necesariamente 

en manos de un reducido grupo de personas 

e) La nueva sociedad industrial está llamada a conocer crisis 

y revoluciones, pero seri una fase transitoria 

f) La sociedad industrial atraviesa en sus comienzos un periodo 

de trastornos sociales porque padece una excesiva especiali

zaci6n de lo que resultan una serie de divisiones y luchas 

entre diferentes grupos de intereses (empresarios y empleados 

productores y consumidores). 

Otro gran autor que incursionó en esta teod'.a en comento fué Simmel, que en el 

estado inicial de la humanidad dice que el hombre estaba encadenado a su medio 

y a medida que avanza la civilización, va haciendo nuevos c!rculos de actividad 

en los que el individuo va participando sucesivamente. La multiplicidad de - -

c!rculos sociales es un indice de la cultura del grupo, el autor en cita, mani

fiesta que el !ndice de la cultura de un hombre está dado por el número de c!rc_!! 

los en los que participa y mencionaba como ejemplo que el hombre moderno perte

nece en principio al circulo familiar de sus padres; luego crea su propia casa

y penetra adem:is en el ambiente vital de la familia de su mujer; al mismo tiem

po snle del c!rculo de la vida estudiantil para entrar al circulo profesional, 

a la vez que pertenece a un club, entidad, gremio, etc. De aqu{ podemos conclu!r 

que existen varios c!rculos en los que puede inursionar el hombre de los cual se 

desprenderá su grado de cultura. 
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En las instituciones ea evidente que au forma exterior no es lo ú1 escencial 

sino que es el interEs, el fin o el prop5sito que ella persigue. 

Otro autor que no puede dejar de mencionarse, es el sociólogo Leopoldo Von W'i! 

se, el cual define a las instituciones diciendo que es el complejo de forus -

de relaciones interhumanas, que tienen gran duraci6n y que sirven para mantener 

la conexión, entre el individuo y entre los grupos de un agregado social. Con

tinGa diciendo el autor lo importante en las relaciones sociales e1 aprender a 

ver correctamente el modo de comportarse de los hombres entre e!, las uniones y 

rupturas que resultan de dicho comportamiento y esas peculiar!dadu condensacie 

nes de relaciones que llamamos estructuras sociales, La vida social, es una i_!! 

terminable cadena de sucesos en la que loa individuos estrechan o rompen sus t,! 

laciones, los actos de unión o separación, loa acercamientos y los alejamientos 

son loa procesos dentro de loa cuales transcurre toda la vida interhumana. Las 

relaciones sociales pueden ser amplias o restringidas, amplia en cuanto a su -

campo de observación; restringida en cuanto al planteatnienco de aus problemas,

siempre versa sobre laa relaciones de aproximac16n o de alejamiento dentro de -

la totalidad huMna. Con esto se constituye también, el fundamento para una -

teorta de la organtzaci6n. Donde hay organiz.ac16n, existir( en ¡:.rimer lugar una 

reglamentaci6n, caracterizada por las propiedades de las cosas utilizadas, el -

objeto de la organhaci6n resulta espont(neamente de las Telac:ionea objetivas. 

En cat:ibio la sociolog!a en cuanto a teorh. de las relaciones, procura descubrir 

en cada objeto de organización las pretensiones especiales que derivan de las -

relaciones entre hotnbre y hombre. 

Al estudiar las instituciones, debemos encontrar y definir cuales son los ele

mentos que entregan la noci5n de instituci6n 1 clita interrogante es reeuelt~ por 

el soci6logo norteamericano Ross, el cual dice que son: 

a) Un concepto o una idea, que es el interés o necesidad que se 

aspira satisfacer. 

b) Una estructura, es decir una organización, los aparatos id6neos 

para cumplir la función. 

e) Un objeto o fin, que es el contenido intencional de la institución 

y que se correlaciona con el primer elemento. 



72 

d) La permanencia principio básico para el mantenimiento de la 

continuidad social. 

e) La autoridad propia de toda instituci6n. El principio de ª.!! 

toridad, es escencial con el objeto de que pueda cumplir los 

fines de su creación. 

f) Un c6digo, o sea un conjunto de leyes, normas, preceptos que 

son los que rigen su vida y a los que se ajustan los indivi

duos que sirven a la institución. 

g) El elemento personal, el individuo que sirve a la institución, 

es el factor indispensable para que ella pueda cumplir su fin, 

pero no es de su escencia. Los hombres pasan y las institu

ciones siguen en pié. 

TEORIA DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES.- Para poder cimentar una teor!a, es necea! 

rio estudiar la vida humana desde el punto de vista cultural, ya que es este -

el problema fundamental de la organización social. 

La estructura social que es "el conjunto de elementos solidarios entre s!11
, si& 

nifica estudiar la f6raula del orden existencial total de 1ll vida del grupo, e_!! 

centraremos también que sus componentes no están yuxtapuestos en la vida del -

grupo, sino que se encuentran superpuestos unos de otros¡ son elementos que se 

encuentran encapsulados. Lo que los caracteriza es su no independencia, su 1,!! 

teracci6n, su articulación en la forma total. 

Para entrar de lleno al estudio de la teor!a de la estructura social, analiza

remos las consideraciones de la escuela formal, lo cual es representadomagistra! 

mente por Ferdinand Tonies y Von Wiese que realizar6n estudios muy provechosos 

sobre este problema, Van Wiese dice que los elementos fundamentales son tres: 

los procesos sociales, las relaciones sociales y las unidades o grupos sociales 

y parte del proceso social ya que lo considera como elemento· fundamental. 

LOS PROCESOS SOCIALES.- El proceso social, es en sí mismo un proceso por el 

cual los hombres estrechan o aflojan sus relaciones. De acuerdo a su posición 

los hombri?s se aproximan o se alejan entre sL El proceso social, se reduce 

en escencia o en problema de di:.tancia social y esta cuest16n da lugar al n!_ 

cimiento de procesos, según que los individuos se aproximen o se alejen entre 

s!. 
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Podemos inclusive definir la sociolog!a en cuanto a teoría de las relaciones C_2 

mo la ciencia de los procesos sociales. Estos se acumulan en formas y repet1-

ciones infinitas. Algunos que se asemejan mucho entre s! 1 llevan a veces a di! 

tancias interhumanas que suelen considerarse como relativamente fijos y difici! 

mente variables. Tales relaciones de distancia que aparentemente son fijas, -

son lo que denominamos estructuras sociales. 

Los conceptos fundamentales utilizados por la sociologfa concebida como teor{a 

de las relaciones son las siguientes: procesos sociales 1 distancia y estructu

ras sociales, Estos tres conceptos surgen, siempre van relaciones unos con -

otros ya que podemos decir que la relación es un conjunto de procesos, que da 

como resultado una forma social. El gran error que tuvieron los sociólogos es 

pensar que uno de estos tres conceptos podl.a ser considerado coco la escencia

pero y toda la vida de lo social, pero es necesario estudiar los tres, para PE. 

der explicarse con mayor apego a la realidad de la sociedad. 

PROCESO SOCIAL.- Deben ser considerados la variedad de modos de interacción 

humana, el proceso social produce como resultado estáticamente la relación s~ 

cial 1 as! podemos concluir que los entrelazamientos de las relaciones sociales 

dan lugar al nacimiento de los grupos o tipos de asociación, o bien es el co!! 

jun~o de conductos que dan origen a una relación social, o que la modifican¡ 

los procesos sociales se dan como movimientos entre los individuos, entre los 

individuos y los grupos y en términos de simplificación, podr!a decirse que 

los procesos sociales son modificaciones de las distancias interhumanas entre 

individuos, as! como entre individuos y grupos y entre grupos, aunque ésto en 

verdad no es suficiente para la total comprensión de lo que son procesos so

ciales, 

Las relaciones y estructuras sociales, están sometidas incesantemente a cambio, 

crecimiento, decadencia, renovación y acomodación a muy variadas circunstancias 

Dentro de las relaciones, situaciones y estructura sociales, operan formidables 

fuerzas como: las necesidades humanas, deseos, aspiraciones, urgencias, impul

sos naturales y adquiridas tendencias (42) 

(42) RECASENS SlCHES "Sociologfo11 Editorial Porrúa páginas 386 y 387 
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ANALISIS DEL PROCESO SOCIAL.- Para lograr con éxito dicho anllisis, debemos ut! 

lizar el procedimiento de observación y sistematización de la esfera interhuma

na, con arreglo a un esquema unitario, lo comGn de todos los procesos sociales, 

a pesar de sus diferencias cualitativas, es que determinan la modificación de -

una distancia. El an&lisis de los procesos sociales, tiene por objeto conocer

estas modificaciones. Cuando se trata de analizar un proceso, lo que viene &ie! 

pre en cuestión, es determinar la manera como se verifican las modificaciones -

de la distancia interhumana y el grado que ésta alcanza. 

El proceso social como producto de la actividad subjetiva del yo por la soluc16n 

objetiva en que éste se haya encuadrado, es considerada como el producto de dos 

factores de !ndole distinta; un factor subjetivo y un factor objetivo 11 a juicio 

del sociólogo Wiesse, no se había podido explicar anteriormente el proceso so-

cial por insuficiencia, por causa de unilateralidad. Algunos incurrieron en d,! 

!ectos de mero peicolo&iamo, pretendiendo explicar el proceso social, atendien

do exclusivamente a los factores subjetivos; otros por el contrario los quisie

ron explicar tan sólo en vircud de los factores del medio ambiente y también h,!! 

bo algunos que tomaron en cuenta ambos tipos de ingredientes, consideraron que

el proceso social, era la suma de acbos, cuando en realidad no constituye una -

adici6n, sino un producto de esas dos especies de factores" (43) 

Lo común de codos los procesos sociales, a pesar de sus diferencias cualitativas, 

es que determinan la modificación de una distancia. El análisis de los procesos 

sociales, tiene por objeto conocer estas 1:1odificacioens, la f6rmula unitaria pa

ra este análisis, es: P•A x S, esta simple f6rmula por e! so~a, no dice nada, por 

lo cual diremos que la P.- es el proceso social. que es el resultado de A.- que

la conoceremos como conducta, de los hombres que participan en él y de la situa

ción que está puesta grafic:amente con la le era 11 5". Esta f6rmula la podemos ut! 

!izar o cualquier tipo de proceso por muy pequeño o muy grande que sea, ya que -

siempre resultará un proceso de modificación de la distancia; todo proceso social 

es producto hfbrido de clemt>ntos personales y objetivos, esca es de la conducta 

y de Ja situaci6n. Cada proceso social, transforma también al hombre que part! 

cipa en él, los factores de conducta y soluci6n, deben ser exp11cados de la -

(43) RECASENS SICHES "Sociologfa" l::ditorial Porrúa página~ 387 y 388 
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siguiente forma, la conducta en la medida que no depende de una situación 1 es 

el resultado del carácter congénito del individuo y de las consecuencias de -

su pasado. El factor situaci6n, se descompone en una suma de particularidades 

del mundo objetivo extrahumano y en la conducta de los demás hombres que par

ticipan en el proceso social. 

Podemos concluir que los procesos sociales son considerados objetivamente, el 

proceso de interacción humana, todo se reduce al final a un problema de acer

camiento o alejamiento entre los individuos, De acuerdo a su posici6n los ho!_ 

bres se aproximan o se alejan entre sr.. 

El proceso social, se reduce en escencia a un problema de distancia social y 

esta distancia trae como resultado, el nacimiento de procesos. según si los 1,!! 

dividuos se aproximan o se alejan entre sr. 

Von \oliese, sostiene que hay tres grandes tipos de procesos sociales: 

1 ° De unión o de acercamiento 

2° De separac16n o alejamiento 

3° Procesos mixtos de aproximación o alejamiento simultáneamente. 
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CONTACTOS Y PROCESOS ASOCIATIVOS.- Los contactos son lo que dan inicio a todo 

tipo de proceso social, ya sea asociativo o desasociativo, pero tampoco pode

mos decir que cualquier contacto es el indicador de un proceso como seda una 

simple frase de muchas gracias o que camino puedo tomar para llegar a tal Pª! 

te, ya que estos contactos son efímeros. En s{ mismo, el contacto es un hecho 

o una situación en la que se producen interacciones. 

Los contactos pueden ser primarios o secundarios. Los factores primarios, son 

los que se establecen cara a cara, es decir en presencia, como es el reir, gr! 

tar o hacer una exclamación para provocar una reacción o respuesta de otra pe! 

sana. Los contactos primarios son habitualmente contactos ffsicos o paico-fí

sicos. 

Los contactos secundarios, son contactos que se establecen a distancia, como 

las cartas, telegramas, recados, anuncios en periódicos, etc, Este tipo de

contactos suelen ser meramente psíquicos. 

PROCESOS ASOCIATIVOS.- Sus factores indicadores: Von Wiese clasifica los pr~ 

cesos asociativos de menos a más y dice que comienza por: a) acercamiento o -

aproximación, b) ajuste y acomodaci6n, c) asimilación y d) amalgamaci6n o un! 

ón. Pero esta clasificación no es necesario que se recorra por todas sus et! 

pas, para llegar del simple contacto a la forma más perfecta que es la amalg! 

madón o unión. 

Para que pueda iniciarse el proceso asociativo, se requiere abandonar los se!! 

timientos de extrañeza u hostilidad frente al otro sujeto en quien se ve un -

extraño en caso que esto hubiera sucedido al establecer contacto con el otro. 

Entre las fuerzas que impulsan y favorecen la iniciación de un proceso asoci!!_ 

tivo, están: a) la solidaridad emocional.- surge cuando dos personas comparten 

la misma emoción de una actitud ejercida por otra persona y que la sienten ade 

más al mismo tiempo, por ejemplo contemplar el juego de su hijo, les produce 

una alegria especial a ambos y en el mismo momento, b) participación emoci~ 

nal.- la cual consiste en el hecho de que una persona al percatarse del sent! 

miento de otra, participa simpaticamente en ese sentimiento o sufre lastima -

por el sufrimiento de otro. e) atracción emocional.- es la admiración o atra~ 
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ción que despierta otra persona hacia nosotros. d) intereses.- aqu! se inaneja 

la conveniencia o por razón de un ideal superior, se desea establecer una rel! 

ción asociativa con otra persona o con un determinado grupo, estando dispuesto 

para ello a hacer concesiones, a llegar a un compromiso, a 'establecer una mu

tua inteligencia. e) actitud de tolerancia.- que permite establecer procesos

asociativos con personas de creencias, opiniones o 111.odos de vida diferentes de 

los nuestros. (44) 

PROCESOS DE ACERCAMIENTO O APROXIMACION.- Este tipo de procesos es muy raro, 

pues la mayor!a de las relaciones con terceros que tienen ese carácter, son P! 

sivas y no activas, lo que nos conduce a una esterilidad en el punto de vista 

del derecho como las relaciones iundadas en las diferentes atracciones, la C.!!, 

riosidad. Pero si existen casos en que siendo el acercamiento un elemento pr! 

dominante pero no comprensivo de la relación con terceros y deteniéndose en -

cierto limite de alejamiento, actúa en la sociabilidad activa y produce dere

cho. Como son las relaciones fundadas en las donaciones, concesiones unilat! 

ralee, conciliaciones extracontractuales. Cuando con el fin de iniciar unas 

relaciones se ofrecen ricos presentes, Cuando se conceden sin compensac1!5n y 

sin establecer obligación para el futuro, cuando de adaptan intereses sin obl! 

gación recíproca, se trata de relaciones activas de acercamiento. El proceso 

de acercamiento que nace as!, crea una atmósfera jur!dica, una unión entre los 

sujetos que entran en ta relación se caracteriza por el elemento imperativo -

que predomina sobre el elemento atributivo y que la función delimitativa es -

aqu! reducida a su m!nimo. 

Dice Simmel que la donación es una de las funciones sociológicas más importa_!! 

tes sin el dar y el recibir constantes la saciedad no existir!a, ya que dar 

no es simplemente la influencia ejercida por una persona h3cia otra, sino que 

es una acción que suscita una influencia redproca. Por cuanto la otra pers~ 

na adite o rehusa la donación ejerce una muy determinada. influencia sobre el 

donante, tiene gran importancia la forma en que la otra persona admite la d! 

diva y agradeciéndola o no, esperándola o manifestándose sorprendido, conte!! 

ta o insatisfecha, humillada o elevada por ella. 

(44) RECASENS SICHES 11 Sociolog!a 11 página 391 

•I 
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Además del mencionado que es el más importante, existen otros tipos de acere! 

miento tales como: 

1) El adorar o cortejar a otra persona que es superior y que se 

espera que condescienda a tomar a uno en consideración. 

2) Intentar fascinar o atraer a otra persona para establecer la 

posibilidad de un posterior acercamiento. 

3) Admirar el trato social o intentar ser admitida a ésta. Quien 

admite a otro al trato social, le permite un acercamiento, 

quien intenta ser admitido se esfuerza en establecer una apr.2_ 

ximación con la otra o las otras personas. 

4) Animar, entretener, infundir confianza en algo por medio 

del ejemplo personal como brindar. 

5) Mostrar fé en alguien o confiarle algo como un secreto, es 

un movimiento de avance para establecer una relación de pr~ 

xi:nidad o de intimidad. 

6) Acompañar, rogar, dar gracias aplaudir, etc. 

7) Ser presentado a una persona por un tercero. (45) 

PROCESO DE AJUSTE.- Consiste en obrar de tal modo que las diferencias de opi

ni6n, de sentimiento, de modos de conducta entre una persona y otra u otras -

queden atenuadas, es decir reducidas en su influencia y de tal modo que las -

posibles concordancias sean utilizadas para establecer vínculos asociativos. 

Dentro del proceso de ajuste podemos encontrar dos tipos de ajustes, el prim!:_ 

ro de ellos es el unilateral, la explicación a este tipo de ajuste consiste -

en que un sujeto modifica sus propias caractedsticas y el otro permanece in-

(45) RECASENS SICHES Sociologfa, vigésimo primera edición Editorial Porrúa 

Mhico 1989 páginas 391 y 392 
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variable o su cambio e& tan pequeño que pasa inadvertido, esta forma también se 

puede expUcar diciendo que el sujeto más débil se ajusta al más fuerce; ajuste 

mutuo, aqu{ como su nombre lo indica, existe influencia de ambos sujetos, moti

vo por el cual cada uno de los sujetos hace concesiones, despojándose as! ambos 

de algunas características personales, este tipo de ajuste no se reduce salame.!! 

te a dar sujetos, ya que abarca a miembros de grupos entre otro grupo. 

PROCESO DE ACOMODAClON.- El proceso de acomodación por su aparente similitud con 

el proceso de ajuste, es con mucha frecuencia confundida, mientras que en el pr.2 

ceso de ajuste siempre existirá un sujeto que otorgue concesiones y se amolde a 

otro sujeto; en el proceso de acomodación significa una tregua para hacer que un 

conflicto pre-existente entre dos o más grupos de personas, quede reducido, li

mitado o apaciguado, para hacer que la. rivalidad quede controlada hasta cierto 

punto; as! pues se puede decir que estos sujetos que optaron por una tregua, e!! 

cuentran una especie de compromiso, de mutua tolerancia, para ca-existir y con

vivir e incluso para cooperar, aqu! los miembros que se encuentran en este pro

ceso no pierden sus caracter!sticas personales no dejan de ser quienes son, di

ferente y en ciertos casos devergente de los demilis, llegan a establecer puntos 

de contacto. de cooperación, de armonización, pero sin renunciar propiamente C!, 

da uno a sus particularidades diferenciales. 

El proceso de acomodación puede originarse de dos formas bien conocidas, la pr! 

mera cuando se logra la superación de un previo proceso de conflicto, contrave!! 

ción o competencia, Pero la otra forma de acomodación puede surgir sin que ha

ya existido con ant~rioridad un proceso y la situación de tal fndole 1 por la v~ 

luntad precisamente de evitar que un tal proceso se produzca, 

PROCESO DE ASIMll..ACION,- Se conocen as! a los c.:imbios que se producen en un 1,!! 

dividuo, al vivir en un grupo o naci6n diferente, hasta borrar todas las dife

rencias. tales como los inmigrantes que llegan a asimilarse plenamente al nuevo 

pa!s o como los niños. se asimilan a la manera de ser de sus familias. 

PROCESO DE TRASCULTURAC!Oti,- Es un proceso en el que existen dos grupos de d.! 

fercntt?s culturas, pero que son modificadas a través de un contacto bastante 

estrecho )' duradero, pero sin lleg.1r a una completa mezcla e integración de las 

dos culturas. 
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Otra caracter!stica que podemos encontrar en este tipo de proceso, es que nu.!! 

ca suele ser exclusivamente unilateral, casi siempre se desenvuelve de un mo

do redproco en las dos direcciones, si bien de ordinario predomina alguno de 

los dos, pues regularmente la cultura más adelantada y más vigorosa, ejerce 

sobre la otra una influencia mayor que la que recibe de ésta. 

En el proceso de trasculturación se conjugan elementos de ambas culturas, pero 

sin que estas hayan llegado realmente a mezclarse. 

PROCESO DE ASIHILACION.- Son los cambios que se producen en un individuo al v! 

vir en un grupo o nación diferente, hasta borrar todas las diferencias. En un 

proceEIO de integración y fusi6n, en el cual personas o grupos de personas ad-

quieren sentimientos, modos de conducta y actitudes de otra persona o grupos y 

llegan incluso a participar en las experiencias y tradiciones de l!stas, incor

porándose de tal manera a una vida cultural común. 

El proceso de asimilación, se produce por varias v!as, a saber como la inmigr_! 

ción y la conquista o colonización que sucede esta última cuando un grupo de 

gente extraña que se establece en una zona ya ocupada por un pueblo de difere.!! 

te cultura, se convierte en dominante, de tal modo que en lugar de asimilarse 

a lf?B nativos, sucede que éstos se asimilan a los colonizadores. 

Tambil!n pueden ser considerados los procesos de asimilación como unilaterales 

y bilaterales: el primero sucede cuando un sujeto hace concesiones de sus ca

racterhticas personales y adopta las de otra persona o grupos de personas -

al cual se incorpora. El proceso de asimilación bilateral. cuando se trata de 

un proceso de asimilación de dos personas resulta que la primera adopta los mE_ 

dos de la segunda y ésta a su vez modifica también parte de sus formas de con

ducta de acuerdo con las de la primera. 

Para que una persona se asimile a otra o a otro grupo de personas, existen fa_E 

cores que determinan la rapidez para lograrlo, tales como: 

a) La capacidad personal para comprender las significaciones 

encarnadas en una cultura. 
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b) La educación de las personas, es muy importante ya que los 

más inteligentes se asimilan más rápido a la cultura y a 

los modos de vida de otras personas o grupos¡ lo que no s~ 

cede con el sujeto ignorante. 

e) Los jóvenes se asit:1ilan más rápido que las personas maduras 

y éstas a su vez más rápido que las personas ancianas. 

d) Otro factor es la actitud, los deseos y los intereses de la 

persona ya que ésto es detenninante para acelerar el proceso 

de asimilación. 

e) La actitud de la otra parte es uno de los factores de gran 

importancia que facilita la asimilación ya que si la otra 

persona o los miembros del otro grupo adoptan una actitud 

íavorable hacia el extraño, de simpatia, de ayuda, de afe= 

to, la asimilación del extraño podrá desenvolverse mejor. 

MESTIZAJE.- Es la fusi6n biol6gica entre los individuos de distintos grupos 

étnicos por medio de matrimonios. La población de la tierra, lejos de estar 

integrada por diferentes y aislados grupos étnicos, es una sola raza, la me.! 

tiza. 

PROCESO DE INTEGRACION 1 UNlON 'i FUSION.- Se le da este nombre al último resu! 

tado cultural del proceso de asimilación. Cuando los individuos que forman 

una clase social toman conciencia de su posici6n dentro de la sociedad y 1~ 

chan junto a sus hermanos de clase por cumplir la misión histórica de su el.! 

se. Los inventos técnicos, los medicamentos, las obras de arte 1 la filoso

Ua. cuando se universalizan y son utilizados por todos los pueblos como si 

fueran propios. La cultura es universal co:no el hombre. 

PROCESO DE COOPERACION.- Este proceso significa que debe existir una actividad 

común de dos o más personas para realizar intereses comunes, semejantes o co!! 

plementarios, Estos intereses pueden ser la consecución de un determinado fin 

o bien cumplir una determinada función. 
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Los p1•ocesos de cooperaci6n se clasifican en dos tipos principales: a) la co~ 

peración directa o por semejanza, la cual consiste en todas aquellas activid! 

des en las cuales las personas hacen juntas cosas semejantes, por ejemplo ju

gar o entrar juntos a un coro; b) la cooperación indirecta o complementaria, 

se da cuando dos o más personas ejecutan actividades diversas pero siendo ca

da una de estas actividades una parte en el proceso para la realización de un 

mismo fin, como ejemplo pondremos el de la división del trabajo. La división 

del trabajo se diversifica tanto más, cuanto más adelantada se haya una soci!. 

dad. (46) 

PROCESO EDUCATIVO.- La educación es un proceso social por medio del cual la 

sociedad transmite a las nuevas generaciones su herencia, cécnicas e inform.! 

ciones, habilidades especificas y formas de comportamiento¡ valores y normas, 

perspectivas y aspiraciones, ideas e ideales, En esce proceso, la sociedad 

se perpetúa a través de generaciones sucesivas y los individuos por su parce 

se integran a la estructura social. 

Como funci6n y como proceso, la educación corresponde a la escuela, instit,!:! 

ci5n y organismo dentro del cual se desarrolla formal y sistemáticamente la 

socializaci6n de la personalidad, 

Sin embargo, la escuela es el organismo engendrado por la sociedad cuando esta 

alcanza cierto grado de complejidad y especialización de funciones, ésto es, a 

partir de la revoluc16n industrial, por ello podemos decir que la escuela como 

producto histórico no es sinónimo de educación, pues en el pasado mediante la 

f5rmula se transmit!an los conocimientos y en la actualidad, la sociedad se ed,!:! 

ca cada vez más a través de los medios de comunicaci6n masivos, relegando a la 

escuela como afirma Iván Illich a una función marginada y marginante, 

LAS RELACIONES SOCIALES.- Son consideradas corno la continuac16n de los procesos 

sociales ya que siguiendo paso a paso las ecapas de los procesos sociales, nue! 

tro camino concluirá en las rcl.1ciones sociales, aunque no siempre se cumple la 

(46) rovrnA ALFREDO Página 427 
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regla antes mencionada, ya que puede ser quebrantada porque los procesos sean 

contactos e!!meros entre los individuos para que no lleguen a concretarse en 

una relaci6n dada. 

Existen formas de relaciones sociales que si observamos sin apasionamiento, e!! 

contratemos las de dominación y compañerismo. En cuanto a las primeras, pode

mos decir que existen vínculos de mayor a menor, de superior a inferior y pue

de ejemplificarse por el patriarcado que como expresión de dominio se apoya en 

la comunidad y ha adquirido importancia decisiva en la mayoría de los pueblos 

de cultura. El patr1arcar1smo significa en primer lugar dominio sobre la casa 

en todos los aspectos, ya sea en el sentido más amplio de la palabra o cuando 

representa simplemente la administración doméstica. También el patriarcado si5 

nifica dominación en la familia moderna, constituida casi siempre por el mari

do, la mujer y los hijos. Las agrupaciones por consanguinidad, que es más an

tigua que todas las especies de colectividad pol!tica y tan antigua como todas 

aquellas familias formadas más limitadamente por la procreación de hijos, es 

una agrupaci6n que se encuentra en todos los pueblos históricos: como la genor 

entre los griegos; gens entre los romanos; clans entre los escoceses, schlacht 

y Kluft entre los detm.arsianos en alemania occidental, su escencia se caracte

rha por sentirse y pensarse sus miembros como descendientes de un antepasado 

comÚJl, ya sea representado en su forma más primitiva como una planta o anim.a.l, 

o que un recuet·do borroso dé forma a la representac16n de un antepasado verda

dero, esta representación puede unirse también con la prehumana o totemica. 

Para toda teor!a, es fundamental el hecho que en todos los pueblos que han t.!:_ 

nido un papel directo en la civilización, la autoridad patriarcal ha alcanza

do un predominio decisivo, autoridad que se extiende normalmente más allá de 

la tumba; el prestigio de los antepasados y la veneración que se les tributa. 

También la dominación secular que es considerada como forca normal y hasta 

única de dominación, toma la forma paternal que aparece con aspectos de com~ 

ni dad. 

División de las funciones de dominación: a) amparo y abrigo y por consiguiente 

alimentación y cuidado, es decir casi los mismos servicios que la oadre presta 
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al niño aunque en forma diferente y general, rebasa la dominación patriarcal, 

por el hecho de necesitar cada vez más de un aparato de organizaci6n; b) res_2 

luc16n de diferencias y moderación al que ejerce la dominaci6n al patriarca se 

le considera el administrador de justicia de lo cual surge la jurisprudencia y 

de esta surge la legislación 1 ya sea fortaleciendo normas existentes, modifi

cándolas o estableciendo atrae contemporáneas; e) ayuda y protecci6n, es la 

defensa contra lo adverso y lo hostil, por medio de acciones sobre la natural! 

:.a y sobre fuerzas sobrenaturales y d) conducci6n 1 dirección y dificultades 

de toda especie, incluso en los preparativos y prevensiones de los mismos. 

Las relaciones de compañer!smo, se originan también en la familia, concretama!l 

te en las relaciones de consanguinidad, es muy comGn encontrarlos en las rela

ciones de hermanos, ser§ flíc:il que se entienda entre ellos y la dificultad irá 

aumentando en tanto aumenta la diferencia de edad, predominan los motivos de -

concordia y de ayuda mutua, sobre todo a las agresiones y daños que provienen 

de fuera. puede concluirse diciendo que aquí no existe una relac16n de domin! 

ción, sino que es relaci6n de poder de igual a igual¡ no hay nadie superior, 

sino todos están al mismo nivel cocio en el ejemplo de los heTitla;ios que ya meg 

cionamos y dónde la atnietad y la fraternidad son formas dpic:as de la relación 

de compañer!smo. 

AUTORIDAD Y JERARQUIA .. - La autoridnd en su forma más pura y primitiva siempre 

ha sido ligada prit:1eramente con la familia ya que es de ella donde se vislum

bran con mayor claridad los inicios de la autoridad, ya. que si consideramos -

que la "autoridad" es la condensación en 6rganos del poder de disciplina del 

grupo. La autoridad tiene como funci6n escencial la de ser reguladora de la 

sociedad. Por medio de ella se mantiene la vida dQl grupo, tal punto que no 

podemos pensar en la sociedad sin su forma de aut(rridad y jerarquía. (47) 

Establecido el concepto de autoridad diremos que el primer dominio o autoridad 

que conoce un ser humano, es el de la madre que le ha dado la vida y posterior 

mente el padre cuando se presenta coma tal al lado de la oadre o por encima de 

ella, dando órdenes a los hijos a los que reconoce como suyos. El patriaren-

(41) POVrnA Al.FREDO Sociologla general Il página 430 
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lismo como manifestación de dominación ha adquirido importancia decisiva en la 

mayor!a de los pueblos, sobre todo en los pueblos de cultura. El patriarcali_! 

mo significa en pria:.er lugar dominio sobre la casa. Ha sido tan poderosa la -

autoridad de dominación que ha ejercido, que los mietabros de cualquier tipo de 

familia que aún cuando mueren se le sigue respetando de una manera muy singular 

al patriarca, 

Para toda teor!a es fundamental el hecho de que en todos los pueblos que han 

tenido un papel director en la civilización, la autoridad patriarcal ha alca!! 

zado un predominio decisivo cal como ya lo mencionamos anteriormente más allá 

de la tumba que aún en la actualidad puede ser claramente palpable. 

La dignidad paterna también es el prototipo de toda autoridad de carácter com~ 

nitario, sobre todo el sacerdotal, en las dos iglesias católicas tiene la m5s 

alta investidura y la palabra papa se aplica en la iglesia primitiva a todos 

los obispos, 

También la dominación secular que erróneamente se considera como la forma normal 

y hasta única de dominación, toma la forma paternal que aparece con aspecto de 

comunidad, incluso por el hecho mismo de enlazarse con la dignidad clerical y 

hace~se legitimas por su carácter divino; bien haciendo al propio señor o dom! 

nadar secular, caudillo espiritual u obispo supremo, con la forma polttica de 

la teocracia, 

La autoridad paterna, es sin embargo, el caso particular más elevado de la ª.!:!. 

toridad de los viejos o de los más viejos, acusándose la dignidad de la vejez 

del modo más perfecto en la dignidad paterna. 

Dice Vierkandt que la autoridad encuentra una base innata en el individuo, porque 

en el hombre hay un impulso natural a la obediencia. El orden y la distribución 

de autoridad en el grupo, produce la jerarquta social, la jerarqufa viene a ser 

la estratificación en forma vertical y superpuesta de la autoridad. Teodoro Ge! 

ger dice que la jerarquía es el sistema de los lidernzgos graduados. (48) 

(48) IBIDEM página 4 30 
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UNIDADES SOCIALES.- Pueden ser consideradas como la parte final de la teoría de 

las estructuras sociales, ya que al conclu!rse forma relaciones definitivas que 

son las unidades o grupos sociales, son formas diferentes y comunes donde de a

cuerdo e la ca-adaptación y coordinaci6n social, los hombres pueden desarrolla! 

se en sociedad. 

LOS AGRUPAMIENTOS Y. LOS COMPORTAMIENTOS. - Los agrupa1Dientos son catalogados por 

aspectos que incluyen a determinadas personas y las encuadran de acuerdo a los 

siguientes conceptos: 

"a) Agrupamientos biológicos.- su punto de conjunción es que de 

acuerdo a su vinculo externo por el cual están unidos, son 

grupos de parentezco como la familia. 

b) Aarup.uaiento geográfico.- están unidos por la habitación 

como los habitantes de una tribú1 de las ciudades y las 

naciones, son grupos de localidad, 

c) Agrupamientos sociológicos, - se fundan sobre la comunidad 

de acci6n de operación, de ocupación o de preocupación, c~ 

mo las clases sociales 1 las castas, las COt'poraciones, los 

sindicatos, los gremios y los partidos poltticos11 (49) 

Los comportamientos siempre se encontrarán regidos por normas, ya que ésta es 

una condición escencial en el comportamiento colectivo, el que en definitiva, 

se asienta en dos supuestos: los fines que persigue y las normas que lo rigen. 

LAS CLASES SOCIALES.- Es un agrupamiento de tipo sociológico, que se funda S,2 

bre la comunidad de acción y de ocupación, para hacer una clasificación exac

ta de las clases sociales, tendremos que abarcar una obra completa, por ello 

sólo mencionaremos las más importantes, ast pues hablan de ellas y las clas! 

fican: 

(49) POVIÑ:A ALFREDO "Sociologta General" página 431 
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dice que el factor determinante es de tipo 

l!tnico que afirma que las clases sociales, 

son el resultado de la lucha de razas. 

dice que ese factor es el de la divisi6n del 

trabajo. 

sostiene que es el de la base con6mica. 

dice que el factor es el contenido cultural. 

5.- Aquellas definiciones que determinan el concepto de clases sociales 

como un complejo de dos o más factores. 

Las diferencias de clases: podemos encOntrar respecto a !!etas diferencias que 

existen: 

a) Un sentimiento de igualdad hacia los miembros de la propia clase. 

b) Existe el complejo de inferioridad en relación a los que se encue.!! 

tran arriba en grados de jerarqu{a social. 

e) El sentimiento de superioridad en relac16n a los que se encuentran 

en escalones más bajos. 

Después del análisis de la clase social, nos encontramos en el comento de emitir 

una definición más apegada a la realidad, ya que tal como se ha mencionado a tr! 

vés de la exposición y para lo cual dicha definición dice: La clase social, es 

un grupo anorg§nico y funcional de sociedad, de carácter abierto, jerárquico y 

complementario, el cual reúne en su interior a los individuos que, de vida a 

influencias hereditarias y ambientales, se encuentran en un nivel económico P! 

recido, sus ocupaciones son similares, sus costumbres de vida idénticas, su gr! 

do de cultura es del aismo nivel, su forma de pensar se encamina hacia los mis

mos fines, desempeñan una igual función de posición y han adquirido la concien

cia de tales similitudes y de la solidaridad que ellos implican, con el objeto 

de proporcionar un modo determinado de participación en la vida colectiva, 
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As! mismo, encontramos que las clases sociales cuentan con características ese.!! 

ciales, las cuales podemos expresar mediante una clasificación tripartita: 

1.- La primera caraccer!stica se dirige hach el agrupamiento social§. 

gico o reunión de individuos que reGnen ciertas condiciones de C,! 

rácter social. 

2. - Es un tipo de agrupam.1.:nto con unidad de funciones formado por la 

actividad desempeñada. 

3.- La esencia de la clase social, es la idea de conciencia de clase, 

factor puramente esp!ritual, según la cual los individuos de cla

se. se sienten y saben que pertenecen a esa clase 

4.- La condición cine qua non para la existencia de clase, es la com~ 

nidad de acc16n y de ocupación. 
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[E;(JOIN 17.>Cl(}l SOCIAL 

En toda sociedad existen reglas de comportamiento, las cuales son creadas por la 

misma comunidad, para poder vivir en sociedad, pero es imposible que estas reglas 

sean obedecidas por toda la colectividad y es entonces cuando su quebrantamiento 

provoca la ruptura del orden social que t-rae como consecuencia la desorgan1zaci6n 

social, esta conducta es más acentuada cuando se está ante una etapa prerevoluci_2 

naria; la desorganización puede definirse de la siguiente manera: Es la disoluci6n 

de un orden o de un sistema; en la desuni6n o rotura de las partea que los const! 

tuyen, pero debemos entender que las partes que se mencionan como parte del orden 

social o sistema social son personas o grupos de personas y que la unitSn que es -

rota o disuelta, es de aquella naturaleza que implica el funcionamiento interde

pendiente de sus partes. (50) 

De la definición anterior, salta a la vista que habla de una ruptura a la cual 

agregare que la clase de unión que rompe la desorganizaci6n social 1 es la org! 

nización social, ya que debemos considerar que los hombres son sociables por -

naturaleza y sus impulsos son de sociabilidad 1 pero aún cuando la regla gene

ral se toma por lo anteriormente manifestado, existen hombres que son insocia

bles, que están llenos de impulsos antisociales, puesto que en toda colectivi

dad de hombres, actúan con la misma intensidad y fuerzas sociales y fuerzas ª.!! 
tisociales. 

A través de la historia se puede comprobar que nunca ha existido eupremacia de 

lo social ante lo antisocial o viceversa ya que en mayor proporción existe la 

competencia, el antagonismo, el conflicto o la lucha, por lo que podemos con

clutr que los primeros engendraron a los segundos y los segundos engendraron a 

los primeros, ya que reclprocamente los unos son la condición y la fuente de -

los otros. 

La desorganización puede presentarse en dos formas, la primera de ellas es cua!! 

do sólo se desorganiza, es en ciertos grados que impliquen algunas fallas para 

(50) AZUARA LEANORO Páginas 191 y 192 
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alcanzar las funciones de la organización, lo cual provoca un sentimiento de 

frustración en las personas que se interesan porque funcione correctamente la 

organización social. Cuando los individuos o los grupos sociales que acaban 

por superarse totalmente, cuando se trata de la desorganización extrema, con 

la consecuente desaparición de la organizaciiSn social de que se trara. 

Cuando un sistema social desaparece debido a la desorganización total, por ende 

desaparece en tanto unidad; ya no existen partes integrantes de la unidad social 

pero sus miembros pueden vivir como entidades aisladas y proseguir sus activida

des. 

Hemos considerado la desorganización social desde el punto de vista de su def! 

nición, de lo cual es necesario continuar con las formas de desorganización -

que se pueden encontrar. por ejemplo, conocemos el del proceso revolucionario, 

es un cambio drbtic.o y total, no existe la posibilidad de guardar algún res

quicio de nuestras ideas, ya que es radical como se puede apreciar en el ejeE! 

plo siguiente: una comunidad de personas que son cien por ciento analfabetas, 

deben sufrir una transformación total al cenvestirse en la moderna civilizaci6n 

urbana. 

Pero. así como pudimos observar que hay cambios rápidos en el seno de la soci! 

dad, tambUn encontramos que hay cambios graduales y nunca provocarán la deso! 

ganización social, sino que su tarea será una reorganización, pero nunca media!! 

te la ruptura de la organización social. 

La desorganiz.ación es un concepto muy amplio, en el cual se encuentran fen6menos 

como el rol, el conflicto de valores, el conflicto de culturas, la falta de arm~ 

nla o ajuste entre los medios y los fines que han sido aprobados por la soci! 

dad, temas que serán abordados más adelante para su mejor comprensión. 

ROL AGENTE DEL CAMBIO.- Quién propone la introducci6n y como lo lleva a cabo? 

La identidad de quien lo proponga, influye considerablemente en su aceptación 

o rechazo, los agentes del cambio deben conocer la cultura en cuyo marco operan 

pero en ocasiones, un agente de cambio tiene éxito en la promoción de un cambio, 

sólo para encontrarse que los resultados son una desagradable sorpresa, los age!! 
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tes del cambio deben comprender perfectamente las relaciones interculturales si 

desean predecir las consecuencias de un cambio especifico, los esfuerzos del a

gente del cambio. 

11 EL CONFLICTO DE VALORES.- Los valores actúan como formas de control social, h! 

cen que el individuo acepte y se conforme con la sociedad en que vive y lo mot! 

van a actuar de determinada manera, a comportarse de acuerdo a los valores so

ciales, lo que traé para el individuo la aceptación y aprecio de los demás mie_!!! 

bros de la sociedad. Los valores también sirven de frenos a las conductas que 

desaprueba la sociedad, como la delincuencia, la drogadicción, etc., y señala 

formas de actuar prohibidas por la sociedad, por ejemplo: no robar, no matar, 

no engañar, etc. (51) Por lo que se considera que la desorganización asume a 

veces la forma de normas y valores incompatibles o contradictorios que parecen 

exigir diferentes tipos de conducta en una misma situación, as! como se obser

va de estos ejemplos: un opulento hombre de negocios escrupulosamente honesto, 

siempre lo será de esa forma o buscará medios ilícitos para incrementar esa op~ 

lencia. 

Debe el pol!tico expresar sus puntos de vista sinceramente o confeccionar sus 

pronunciamientos públicos en interés de la conveniencia pol!tica. Tales con

tradicciones culturales imponen con frecuencia difíciles elecciones, si la -

existencia de valores se acepta generalmente como válida, la gente encuentra 

diftcU el admitir uno y rechazar el otro. En vez de ello, sin un rechazo ! 

bierto de cualquiera de dichos valores, el individuo ofrece frecuentemente a.!, 

guna razón socialmente aceptable para ignorar cualquiera de éstos, as! volve

oos nuevamente n que el hombre de negocios culpable se escuda en la máxima de 

que "los negocios son negocios", si ninguno de los valores opuestos permite la 

presencia del otro, puede seguir entonces una tendencia a otra solución quizá 

desviada. 

El conflicto entre los principios de la iglesia, que prohibe el control de la 

natalidad y sus responsabilidades materiales, por un lado y su deseo de limitar 

el número de sus familias por el otro, condujo a semejantes soluciones de dese_! 

peración. 

(51) AZUARA LF.ANDRO páginas 193 y 194 
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El choque constante de valores sin embargo, puede debilitar progresivamente el 

apego a ambas alternativas, aumentando as! la posibilidad de que ninguna de -

ellas pueda servir como una guía eficaz para la acci6n. 

Además de estos conflictos generalizados de valores, hay con frecuencia normas 

o valores contrapuestos que derivan de los papeles incompatibles en que puede 

concentrarse simultáneamente un individuo, por ejemplo: un policia que descubre 

a su hijo comprometido en actividades delictivas, debe elegir entre los senti

mientos paternos y sus responsabilidades oficiales. Las consecuencias de tales 

conflictos de papel, son similares a las que resultan de los conflictos de val_!! 

res más amplios¡ a menos que puedan encontrarse algún método para reconciliar o 

evitar exigencias incompatibles, debemos ignorar una u otra norma. 

La existencia de conflictos o de valores, no necesita resolverse necesariacente 

en una conducta desviada o producir cambios en las instituciones, las creencias 

o las relaciones sociales, valores aparentemente contradictorios pueden ser si

tuados de hecho en una jerarquía de prioridades, de manera que el valor domina~ 

te precederá por lo general a los demás, Los conflictos de valores también pu!_ 

den resolverse vinculando las normas opuestas a papeles diferentes, los cuales 

se separan entonces unos de otros. 

El conflicto entre la estructura cultural y la social: el conflicto que se dá 

entre la cultura integrada por un conjunto de valor y normas y la estructura 

social, formada por un conjunto de roles y status, que fijan y establecen las 

relaciones entre los individuos y los grupos, puede originar una serie de co!!. 

ductas desviadas. El sistema organizado de papeles y status que define las 

relaciones entre grupos e individuos, toda cultura establece objetivos e int! 

reses que los miembros de la sociedad deben buscar y prescribe los métodos 

que deben utilizarse para alcanzar estas finalidades aprobadas, 

Si tratamos en foroa adecuada de encontrar los objetivos o si los medios defin! 

dos se revelan inadecuados o inacces !bles, las presiones hacia la conducta des

viada pueden aparecer en aquellos que son incapaces, debido al lugar que ocupan 

en la estructura social, de obtener los fines que han llegado a valorar o a de

caer. Un sistema social defectuoso, propicia la desorganización social o si en 
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una sociedad no e)tisten para sus miembros oportunidades razonables para mejorar 

económicamente y socialmente, el individuo presionado por las circunstancias, -

puede asumir conductas propias de la desorganización social. 

FORMAS DE DESORGANIZACION SOCIAL.- Robert R. Merton, señala cuatro formas de no 

conformidad con la cultura, sus normas y sus valores. 

RITUALISMO.- Se siente incapaz de realizar sus objetivos sociales y renuncia a 

ellos, sin e211bargo, en su conducta externa sigue las normas relativas al trab! 

jo, su actitud interna es de indiferencia nnte la exigencia de la sociedad que 

le pide esforzarse y superarse. Esta indiferencia interna frecuentemente con

trasta con una actividad externa bien desarrollada; se trata de una especie de 

ritual, ejemplo: la burocracia sin pretensiones y regidamente apegada a su tr,! 

bajo~ El estudiante que asiste puntualmente a clases, sólo porque lo mandan -

sus padres, sin tener deseos de aprender o de obtener un certificado de estu-

dios. 

RtTRAlMlEN'I'O.- Mientras en el ritualismo internamente el individuo niega los -

valores de la cultura, pero en su conducta exterior prC>cede con apego a su tr! 

bajo, en el retraimiento, el sujeto renuncia a los valores y a seguir las for

mas externas de conducta, señaladas por la sociedad, ejemplo: los vagabundos,

alcohiSlicos, drogadictos, hipies, etc. El modo de actuar de estas personas, -

no está acorde con la sociedad en que viven, no trabajan, no conviven con los 

demás, practican vic:ios, etc., podemos poner como ejemplo claro de retraimien

to a los campesinos en nuestro medio, no hacen nada. por mejorar su situación .! 
conómica y social, hundiéndose en la melancolía y en la miseria. 

INNOVACION.- Es el uso de técnicas nuevas o il!citas para obtener los prop6si

tos que desean. tiene lugar cuando en una sociedad se dá más importancia a los 

objetivos o a los valores en s{ mismos, que a los medios para llegar a ellos~

Los individuos con tal de lograr sus fines, violan las normas morales y legales 

establecidas por la sociedad. Esca actitud se resume en la frase 11 El fin jus

tifica los medios, ejemplo: el deportista que para obtener el triunfo en una -

competencia, recurre al uso de drogas, el agente de tránsito corrupto que pa

ra obtener ingresos, extras, acude a la mordida" 
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l..a innovación no es una forma de desorganbaci6n social, cuando introduce nuevas 

técnicas que están de acuerdo con las instituciones y las normas existentes en .. 

una sociedad, por ejemplo: el conceder la igualdad jur'ldica al hombre y a la mu

jer, crear una institución para proveer de vivienda a los trabajadores. 

REBELION.- Es un rechazo de los fines, normas e instituciones sociales, acompañ! 

do de la defensa o intt"oducción de valores distintos y nuevas formas institucio

nales y de organización. Esta actitud frecuentemente se origina por el senti- -

miento de frustración que causa en algunos individuos la falta de oportunidad P! 

ra alcanzar los fines sociales. Debe distinguirse entre rebelión y retraimiento, 

en el resentimiento. la condena manifiesta de los valores, oculta en el fondo un 

profundo enlace a ellos. La hor.tilidad y la frustración, surgen como consecuen

cia de no poder alcanzar, mientrP:i que en el resentimiento se condena lo que en 

secreto se anh•la; en la rebelión lo que se condena, es el anhelo mismo. 

A veces los promotores de una rebelión, pueden aprovechar el resentimiento de un 

grupo, las forus ala frecuentes de rebelión tienen un contenido poHtico. Se -

persigue llegar al poder público, para sustituir los valores y establecer una -

nueva estructura social. Cuando en una sociedad hay un cambio de valores e ins

tituciones fundamentales, estamos ante una revolución. (52) 

Los conflictos pueden ser tan graves entre la estructura social y la cultural, 

que provocan la forma más importante de rebelión que es la revolucilSn, ya que 

si hacemos un breve anilisis 1 encontraremos que resulta necesario transformar 

la estructura social existente y para lo cual es indispensable tomar el poder 

poU:tico. 

Como toda forma de conflicto, la revolución requiere de una serle de condiciones, 

de las cuales considero las siguientes: 

a) Un conflicto entre gobernantes y gobernados, 

b) Una gran masa de frustrados y resentidos. 

(52) AZUARA LEANDRO Página 159 
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e) La existencia de l!deres eficaces 

d) Una injusta distribución de la riqueza 

e) Que esté totalmente convencida la masa de que el sistema es 

inceficaz para alcanzar los fines y valores postulados por 

€1 mismo como dignos de ser alcanzados. 

La revolución no es enteramente cambio social, ni accHin histórica contrariamente 

a lo que a veces se pretende dar a entender. La revolución no es más que un me-

mento de cambio y de esa acción un acontecimiento bastante raro, en la larga his

toria de las sociedades humanas. 

Pero hay que tomar en cuenta también que la revolución es un momento privilegiado 

y estratégico, as! pues la revolución divide netamente la historia de una sociedad 

en un antes y en un después profundamente diferentes, la revolución es un aconte

cimiento histórico cuya temporalidad se extiende más allá de su momento inmediato, 

ya que los efectos aportados por la revolución, tienen honda repercución en el f~ 

turo de una manera imprevisible y generalmente más profundo de lo que en un prin

cipio podfa creerse. Ahora bien, la revoluci6n que se produce de súbito, sorpre.!! 

de y que aparece primero como un accidente, se revela el análisis como el result.!, 

do final de una larga acci5n histórica preparatoria, 

Si la revolución tiene el carácter de estrategia en la historia, es porque supone 

y entraña una considerable suma de cambios sociales y mentales y además rompe con 

un presente que estima inadmisible, intolerable, es una negativa radical al mome.!! 

to actual, la revolución expresa una voluntad de reconstrucción de un mundo so

cial y humano absolutamente diferente, sólo puede producirse como consecuencia 

de profundas transformaciones en las actitudes y en la conciencia de una coleE_ 

tividad o de un sector de la misma, determinando después un conjunto de cambios 

mayores aún, tanto en ls mentalidades, como en la organización social. 

Para concluir con la exposición, expresaré lo que se entiende por revolución; el 

proceso revolucionario, significa un brusco alzamiento popular, con el propósito 

de derrocar a una autoridad o a un régimen y modificar una situación, as! conce

bida la revolución, es realmente un momento histórico que se caracteriza a un -

tiempo por una singular efervescencia social y por una exaltación excepcional. 
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LA revoluci6n es uo cambio relativamente completo, repentino y generalmente v12 

lento de un sistema social, se distingue porque éste reemplaza a los individuos 

que gobiernan, pero dejan sin cambiar las instituciones y el sistema de poder -

de la sociedad, el movimiento revolucionario busca arrojar el sistema social -

existente y reemplazarlo con uno completa111.ente diferente, porque considera que

no vale la pena conservar dicho sistema, el movimiento revolucionario debe estar 

arraigado en un profundo descontento social. 
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Como nGcleo de la sociedad, el ser humano puede ser considerado como el eleme!! 

to subjetivo de la desorganización social. El hombre se desarrolla de acuerdo 

a la sociedad en que se desenvuelve y su forma de adaptación a ella es por la 

experiencia que ella misma le infiere. Los individuos adoptan su personalidad 

internalizando le elaboración del sistema de relaciones para formar una organ! 

zación de deseos, actitudes, hábitos y conocimientos y esa internalización de 

los elementos se lleva a cabo dentro de cada persona y cada una es de forma d! 

ferente y no se constituye en una replica o copia de la organización social. 

El ser humano estlí creado para socializar con sus semejantes, y as! se estruc

tura su vida, pero es imposible hablar de estructuraci6n social cuando hablamos 

de un individuo aislado. Por otra parte la organización de la personalidad se 

dificulta en grado extremo si la sociedad está en un estado de desorganización 

parcial y podemos advertir que una personalidad que se encuentra adecuadamente 

organizada llegará a desorganizarse si la oroganizaci6n social que le había -

servf.do como punto de apoyo llega a perder algo de su integraci6n. 

Después de considerar la desorganizaci6n personal parcial, hablaremos de la 

desoiganización personal total, este tipo de desorganización, trae consigo -

consecuencias totalmente desastrozas, ya que aquí la persona pierde la noción, 

el sentido de responsabilidad y no respeta las normas convencionales que ri

gen dentro de la sociedad y como consecuencia se transforma en un delincuente 

o en un enfermo y pierde todo deseo de vivir. 

La forma más común de encontrar la desorganización personal, es en forma parcial 

y el desplome que se presenta se manifiesta ya sea aislando a ciertas personas -

en grado extremo y se encuentra en un agudo conflicto contra la sociedad, lo que 

conlleva a pensar que no se encuentran sujetos al control de las fuerzas socia-

les organizadas que rigen la conducta de las personas normales. Cuando se pre-

sentan las conductas que mencionamos anteriormente, su desenlace es en la crimi

nalidad o en el suicidio, pero además existen otros que sin tomarse muy en cuen

ta, perturban mayormente a la sociedad, pero para que éstos consuman el debilit!!_ 

miento social, se requiere que estos mínimos defectos individuales se encuentren 
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ampliamente difundidos dentro de la perfección de un pa!s detenninado. Como 

prueba palpable de éstos mtnimos defectos sociales, están: "unirse ante el P! 

nico, el abstencionismo en las elecciones o bien el derecho de ejercer de voto 

de manera frívola o egoísta, es decir atendiendo a intereses puramente person! 

les, la incapacidad de la familia para educar a sus hijos en el sentido del -

cumplimiento del deber, cuando una gran mayor!a del pueblo en lugar de buscar

la satisfacción del interés general, procura alcanzar la sattsfacct6n del in

terés personal, a tal grado que llega a amenazar y a poner en grave peligro el 

interés del todo social. Cuando la cultura se desorganiza considerablemente, 

sufre el sentido de seguridad moral y finalidad de sus miembros, cuando los i,!! 

dividuos se encuentran confundidos e inciertos vacilantes y contradictorio¡ se 

dice que están personalmente desorganizados. Si esta desorganización persiste 

hasta hacerles ver su sentimiento de finalidad en la vida y los convierte en-

unos seres resignados y apiticos, serán descritos como desmoralizados, han pe! 

dido su moral y han perdido también sus controles de comportamiento. 

Gran parte de la desorganización que acompaña el cambio social, surge del h!, 

cho de que siempre impide adoptar nuevos elementos a un pueblo que está dis

puesto a ello. 

Existen síntomas de desorganización social, cuando en una sociedad los indiv! 

duos se ven afectados unos a otros en un grado u otro. Huchos de ellos son -

capaces de interiorizar un sistema coherente de valores de comportamiento. Un 

número reducido resulta seriamente desorganizado y su conducta se hace tan -

errática y contradictor!a que se les califica de enfermos mentales y tienen -

que recurrir a la psicoterapia. Es asunto de una contracultura, son sencill.!. 

mente desorganizados personalmente o están bien organizados alrededor de una 

organización de vida desviada. 
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~IVCI~ FIMILIAA 

Al introducir a este tema, vale la pena recordar lo expresado por Juan Jacobo 

Rousaeau, el distinguidO pensador ginebrino, que externa en su célebre ensayo 

"el origen de la desigualdad entre los hombres". '~Los priceros desarrollos -

del corazón fueron ocasionados por la nueva situación que reúnia en la misma

habitaci6n común a los maridos y las mujeres, a los padres y a los hijos. La 

costumbre de vivir juntos hiz.o nacer los sentimientos más dulces que pueden -

conocerse entre los hombres: el ar:i.or conyugal y el amor paterno" (53) y es que 

en toda forma asociativa o comunitaria, existen siempre factores de cohesión y 

elementos de disolución. La familia en este sentido, no es la excepción y e! 

perimenta la acción de estos factores que en determinados perfodos son franc! 

mente cr!ticoe, precisamente el momento histórico que vivimos, asume el pérfil 

bien definido de una desintegración familiar, tanto por causas externas, como 

por causas internas que podemos apreciar en el contexto de las mGltiples rel! 

cionee a que la organización familiar da lugar. 

En un análisis más profundo, el sociólogo Jorge Sánchez Azcona dice: que una a~ 

pUsima gama de problemas sociales está afectando muy sensiblemente a nuestra -

sociedad y tiene un denominador común, la familia; si esta no cumple con las -

funciones fts leas, ps!quicas y sociales que históricamente le corresponden, se 

convierte en el principal agente motivador de conductas sociales. (54) 

Ahora bien, al ser la familia la unidad social básica, su desintegración puede 

amenazar la estabilidad de toda la sociedad. Es caracter!stico de nuestra Ep~ 

ca la disminución de poder y autoridad de la familia y el debilitamiento de los 

lazos que tradicionalmente exist!an entre sus miembros. Como consecuencia de

ello, las funciones sociales que desempeña: procreación y educación de los hi

jos, transmisión de la cultura, ejercicio del control social, etc,, se ven li

mitados y en ocasiones definitivamente anuladas. 

(53) ROUSSEAU J. JACOBO El origen de la desigualdad entre los hombres Pág. 79 

(54) SANCHEZ AZCONA JORGE "familia y sociedad" página 23 
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l.a desorganhac:i6n familiar existe cuando se da una percurbaci6n de l•• normas 

que regulan las relaciones entre los conyugea y las paterno filiales, estas ?,!. 

laciones pueden ser; 

a) Falca de cariño y compreneHin entre eaposos. 

b) Ausencia de comunicac16n y a veces. incomprensi6n entre. padree e hijos. 

e) La tendencia de la juventud a desconocer codo tipo de autoridad 

moral, incluyendo la de los padres~ 

d) Las presiones económicas que obligan en ocasiones a la madres a 

trabajar fuera del hogar, prestando poca acenci6n y cuidado a 

sus hijos. 

e) La influencia del medio ambiente, espe.cialraente los medios de 

comunicaci6n de masas que propagan nuevas formas de convivencia: 

el divorcio, el amor libre, el aborto, etc. 

Y cuando estas normas dejan de regir efectivamente, las relaciones tambUn. Exi! 

ten las normas entre los miembros de la familia que incluye el amor reciproco en

tre los miembros de la familia, la exclusividad sexual, la libre expreaifin de ca

da uno de los miembros de la familia, siempre cuando ello no atente contrll la un! 

dad del núcleo familiar, el respeto a los padres, etc. 

Cuando por cualquier circunstancia estas normas se violan, genera lo que se con;!_ 

ce como desorgnn1za.ci6n familiar; la desorganitaci.Sn familiar puede ser entendi• 

da de la siguiente manera¡: como el conjunto de conductas desviadas en relacil'Sn -

con las normas que regulan las acciones reciprocas entre los miembros de la fam! 

lia, 

Otra observación que nos llega a la mente y que con mucha raz..Sn puede ser la ca!!_ 

sa original de que se de a gran nivel la desorganiz:aci6n. es que: La costumbre 

de vivir juntes, hizo nacer los sentimientos tn&s dulces que puedan conocerse t!!l 

ere los hombres ºel amor ccnyugal y el amor paterno11 (55) y es que en todas las 

formas asociativas o comunitarias, existen siempre factores de cohesión y eleme!! 

tos de disolución, la familia en este sentido no es una excepdón y e>tperimenta 

la acción de estos factores que en determinados perfodo.s son francamente cr[t:icos. 

y por lo que respecta a nuestro momento histórico, asume el pérftl bien definido 

(55) ROUSSEAU J.JACOBO El origen de 18 desigualdad entre los hombreo P!gina 79 
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de una desintegracilin familiar. Ya que en nuestro tiempo la madre y el padre 

tienen necesidad de trabajar lo cual provoca que tengan poco contacto con sus 

hijos y ésto engendra en ellos una situación de inestabilidad emocional por -

falta de cuidado y afecto que es important!simo cuando los hijos son muy jÓv!. 

nea. 
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CINl.CTA IESVIMll CRIMI tW. 

El delito surge como una valoración de ciertas conductas por la sociedad, de acue! 

do con determinados criterios de utilidad social, como la justicia el orden, la -

convivencia, etc, Por ejemplo si la sociedad valora como criterio de justicia, el 

respetar los bienes ajenos, robar será considerado como un delito. Para que un a~ 

to sea considerado delito, se requiere que se defina precisamente con ese caricter 

por una ley, lo que a su vez impone una sanción como medio de defensa colectiva. 

Las leyes de la sociedad actúan en relac:16n a la delincuencia como formas positi

vas y negativas de control social. En forma positiva, porque al fomentar en el -

individuo la conformidad con las normas establecidas, lo aparta de la conducta d! 

lictuosa. 

En forma negativa, porque impone sanciones especUicas al que comete un delito; -

el delito es producto de la inadaptación del individuo al marco social a causa de 

una evolución psicológica personal incompleta llamada complejo de Edipo1 la vida 

interna formada por los instintos de muerte y sexual o de placer del inidivuo, no 

han sido moldeados paulatinamente a lo largo de los años 1 de aht que la conducta 

personal tenga grandes conflictos con su medio o bien lo agreda o en su caso se -

reprima violentamente. El ejemplo del complejo de Edipo, es ilustrativo; el niño 

impulsado por el instinto social o del placer. siente un atractivo hacia la madre, 

pero este placer esta prohibido,en la sociedad actual, se le tiene que enseñar P!!. 

co a poco que ese placer es malo, que ni siquiera debe sentirlo, Si acepta tal -

valor cultural y lo hace propio, el niño evolucionará normalmente, si no aparece

el complejo de Edipo, a lo largo de su vida canalizará el placer que le produce -

su madre hacia otras mujeres que se le parezcan a ella, o las odiad. o buscará en 

la esposa una segunda madre • 

Varias corrientes han abordado el tema de la conducta desviada criminal, grandes 

autores le han dedicado gran parte de su vida, tal como sucede con César Lombro

so que ha incursionado en el tema que nos ocupa en su estudio de la Antropologta 

Social en donde dice que existen varias formas de identificar al delincuente nato 

y para empezar hace una comparación con los salvajes, argumentando que es un re

troceso atávico ya que fácilmente se pueden encontrar grandes semejanzas. por 
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ejemplo: La escasa pelosidad del cuerpo, la frente huidiza, el realce pronunci.! 

do de los arcos temporales, el potente desarrollo de las mandíbulas y o:iejillas. 

m.and!bula alargada, la fuerce pige111entación, el cabello espeso y rizado, las -

anomal!as en las orejas. la infrasensibilidad para el dolor, la precosidad se

xual, la pereza, la inestabilidad, la falta de previsión, la inclinación al juz 

go y al alcohol, las ideas supersticiosas, etc., y concluye diciendo que los -

criminales más timidos tienen acentuados los instintos animales, de los que los 

niños ofrecen un remedo y que el hombre civilizado les inhibe por educación al 

medio. 

Encontramos también una corriente psicoanal!tica que nos muestra la relatividad 

de las normas sociales y sobre todo su carácter represivo sobre el individuo. -

De lo que trata esta corriente, es de demostrar que los trastornos del individuo 

no se deben a su estructura biológica, sino a las normas sociales que impiden su 

desenvolvita:iento natural. Pal'a la primera variante de psicoanlilistas representa

dos por lo que se maneja en las instituciones de salud mental oficiales, el ho!! 

bre normal viene a set' el individuo adaptado al sistema imperante. El hombre 

anormal, desodaptado proclive a la delincuencia, en cambio, es quien se deja 11,! 

var por sus impulsos internos y rechaza o no asimila los valores sociales exis

tentes. Quiere decir que han fallado los controles sociales. familiares, esco

lares, de los medios de comunicación social y recomienda entonces aplicar los -

demás controles o la cárcel o los sanatorios de recuperación mental. 

De acuerdo a la exposición anterior, se puede precisar que la criminalidad, se 

genera dentro de un proceso colectivo y no es consecuencia de factores bioló

gicos, las diversas clases de conducta criminal, no se crean en forma individual, 

sino son el resultado de una invención colectiva, por ello cuando faltan los -

controles sociales establecidos por la sociedad, entonces aparecen diversas fo! 

mas de conducta desviada 'J pat'c!cularmente distintas formas de conducta desvi.! 

da criminal. 

El medio ambiente en el cual se desenvuelven los menores, tal como medio bajo 

urbano, es un medio propicio para inducir fácilmente a los menores 1 de ah! 

que se piense que la gran mayor!a de ese núcleo tendrli una conducta desviada 

cdminal por la falta de cohesión dentro del grupo, y en el mejor de los e! 

sos estará sometido facilmente a la influencia de las pandillas juveniles y 
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a los estfmulos que proporciona el medio criminal. En el criminal tlpico, Be 

advierte con toda claridad una desvinculación de la familia, de las influencias 

morales que puede ejercer la comunidad bajo su conducta y este tipo de criminal 

obtiene sus eet!mulos de acuerdo a los logros en cuanto a delitos cometa algún 

otro de sus amigos, por ejemplo: si observa que alguno de sus amigos ha obten! 

do un pequeño €xito en la comisi5n de un delito, se siente estimulado por ello 

y tiende a imitar ese tipo de conducta. 

Una falla muy importante para evitar el fenómeno de la criminalidad, consiste en 

la ineficacia de los distintos esfuerzos que se han hecho para la prevenci5n de 

los delitos y para el tratamiento de los delincuentes, Efectivamente se han d! 

do casos en que un delincuente se logra recup~rar. sometido a algGn tratamiento 

y como consecuencia de ello a adaptarse a una vida social normal. Pero resulta 

casi imposible e incosteable poder implantar el tratamiento adecuado a cada cr! 

minal. 
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LAS R.N:JCMS CS. CXH'LJCTO SOCIAL 

Para darnos una idea panorámica y poder abordar el tema que en este momento se 

inicia, es preciso establecer como punto de inicio, qué es el conflicto social? 

para que con este antecedente se pueda hacer una exposición precisa de las fu.!! 

ciones del conflicto social. 

El conflicto social existe a nivel individual como a nivel de grupo, la forma de 

distinguir cuando estamos ante un conflicto, es que los individuos o los grupos 

a través de su conducta y con premetidac16n tienen la 1ntenc16n de aniquilar, d.! 

rrotar o bien subordinar a su oponente o en caso contrario de ponerse a la defe.!! 

si va cuando esas conductas emanen de la otra parte. Pero es necesario no incu

rrir en confusión respecto al concepto de conflicto, ya que es muy íicil confu_!! 

dirlo con el de cott1petencia, la mayor forma de distinguirlo es que en el confli! 

to se aniquila al adversario, se le derrota o se le subordina, situaciones que 

no se presentan en la competencia. 

El conflicto no es considerado atirradonal, ya que puede ser considerado como 

racional. as! pues podemos encontrar que el conflicto se presenta, por ejemplo: 

en la división partidista, los movimientos de resistencia, las revoluciones, 

los movimientos de reforma, por una parte y a causa de la desintegración y la

integración están tan estrechamente ligadas con el imperialismo, la conquista, 

el colonialismo, el desarrollo de integraciones políticas, econ6micas y soci_! 

les por la otra. El conflicto surge cuando existen objetivos, fines o valo-

res mutuamente incompatibles o exclusivos entre los seres humanos. En su fo! 

ma más extrema el conflicto conduce a la aniquilación total de los contrarios, 

as! como cuando los romanos aniquilaron cártago y exterminaron a sus habitantes; 

en forma menos violenta, el conflicto puede dirigirse hacia la eliminación del 

oponente de una competencia efectiva, haciendo que lo despidan de su empleo, 

logrando que el inspector condene el lugar de su negocio con cualquier excusa, 

manchando su reputación o utilizando cualquiera de los muchos medios a que r_! 

curren los hombres, para desbancar a sus competidores. Pero sin lugar a dudas 

el conflicto estre grupos es el más interesante para los sociólogos, es alta

mente impersonal, esto quiere decir que las lealtades y necesidades del grupo 
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tienen prioridad sobre los sentimientos individuales, la falta de c:omprensi6n de 

esta diferenciaci6n conduce a la suposición errónea de que la paz entre las na

ciones, es simplemente el resultado del buen acuerdo entre los individuos que la 

componen. 

NATURALEZA ACUMULATIVA DEL CONFLICTO.- Una vez: iniciado el conflicto, resulta d_! 

f!cil detenerlo, dado que cada nuevo acto agresivo, inspira un desquite más hos

til todav!a 1 el proceso de conflicto tiende a enconarse más a medida que progresa. 

Dentro de cada grupo se repiten los agravios y se intensifican las actitudes ho! 

tiles. Cada grupo elabora un conjunto de sanciones morales que justifican una -

cadena de desquites aún más salvajes. 

Las atrocidades del conflicto se atribuyen con frecuencia, al sadismo o brutal! 

dad de los hombres que lo cometen, sin embargo, la mayoría de las atrocidades -

en un conflicto entre grupos, las comete gente ordinaria que se encuentra en una 

situación extraordinaria, a menudo este proceso coloca a individuos en puestos 

en que deben ser brutales, ya que esta persona puede ser inteligente y humana y 

por las circunstancias se ve obligado a ordenar brutales actos de represalias, 

para conservar su dominio. Tomando en consideración el siguiente ejmplo se de!_ 

prende la intensidad del conflicto. Durante una huelga, los miembros del sind! 

cato pueden verse obligados a castigar a un rompehuelgas y la dirección de la 

empresa a no dejar cerrar la fábrica, cada una de las partes en el desempeño de 

su rol, se ve forzado a realizar actos de brutalidad y violencia, pero no pue

den comprenderse los extremos del conflicto a menos que reconozcamos que el i!! 

dividuo, en la comisión de los actos de brutalidad más indescriptibles está -

respaldado por su grupo. Ve su acto no como una inhumanidad proterva, sino C.!?_ 

mo una necesidad moral. Para comprender porqué la gente normal puede cometer 

horrorosas atrocidades en un conflicto, debemos comprender como el grupo pro

porciona el sentido de justicia y la sanción para tales efectos. 

EL CONFLICTO DEFINE LOS PROBLEMAS.- A este respecto, el conflicto grupal se pu! 

de comparar con la fiebre en el cuerpo humano, costosa y peligrosa, pero también 

con un toque de alerta para centrar la atenci6n en tensiones profundamente en

raizadas que deberán aliviarse para conservar la salud, el manejo eficaz del co~ 

flicto va más allá del simple mantenimiento del orden y de tratar de averiguar 
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cual es la perturbación básica, el conflicto obliga a un encaramiento de los 

problemas sociales y polariza nuestras actitudes hacia ellos, a los moderad.2 

res se les empuja y ataca por ambos lados, se desconfia de ellos y con el tie_! 

po no les queda más salida que inclinarse por uno u otro bando. El resultado 

final del conflicto es que se resuelvan los problemas, al menos por el mome.!! 

to de fonna definida, El hecho de que el moderador se vea obligado a adoptar 

una posición claramente definida, significa que tiene que asumir una respons! 

bilidad en lugar de limitarse a permanecer al margen y deplorar la violencia. 

LOS EFECTOS DESINTEGRA.DORES DEL CONFLICTO.- El conflicto es un medio altamente 

perturbador de resolver los problemas, las huelgas pueden dejar accionar a mi

les de personas y de acres de costosa maquinaria, de este ejemplo se desprende 

que el conflicto quiebra la unidad social, otro ejemplo que nos dice de estos 

efectos desintegradores, es el que versa sobre los conflictos matrimoniales, 

los cuales pueden hacer naufragar a incontables familias. 

EL CONFLICTO INTERNO QUIEBRA LA UNIDAD DEL GRUPO.- El conflicto en el seno de un 

grupo hace dif!cil para sus miembros el ponerse de acuerdo acerca de un conjunto 

de metas o el cooperar en la consecuci6n de las mismas. En cualquier momento 

en varios de nuestros estados uno de los principales partidos pol!ticos se está 

ascendiendo en facciones opuestas, dando al otro partido una magnifica oportu .. 

nidad de ganar las proximas elecciones. 

EFECTOS INTEGRADORES DEL CONFLICTO.- En Gltima instancia 1 los conflictos internos 

son a veces integradores, Un cierto grado de conflicto interno puede contribufr 

indirectamente a la 1ntegrac16n del grupo. 

Los intereses y perspectivas varían de tiempo en tiempo, siendo necesario quizá 

una nueva política y un nuevo liderazgo. Una pugna ocasional en el seno de un 

grupo, sirve para mantener a sus líderes alerta y su pol!tica al dfa mientras 

que una suprcsi6n total de conflictos internos, puede dar lugar a que se acum.!:!. 

le desastrosos retrasos y explosivos descontentos. 

"En los grupos de estructura laxa y en las sociedades abiertas, el conflicto que 
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apunta a la solución de tensiones entre antagonistas tendrá probablemente funci~ 

nes estabilizadoras e integradoras para la relación. Al pennitir una expresión 

inmediata y directa de pretensiones rivales. Tales sistemas sociales pueden re! 

justar sus estructuras eliminando la fuente del descontento, los múltiples con

flictos que experimentan, pueden servir para eliminar las causas de disociación 

y para restablecer la unidad. Estos sistemas se proveen mediante la tolerancia 

y la institucionalizacilin del conflicto de un importante mecanismo estabiliza

dor" (56) 

EL CoNnICTO EXTERNO TIElllJE A INTEGRAR EL GRUPO.- El conflicto con otro grupo 

ofrece a sus miembros una salida externa para sus hostilidades y resentimien

tos, liberando de este modo gran cantidad de tensiones internas. "Por ejemplo 

los conflictos entre protestantes y católicos en Irlanda del norte, han reduc! 

do la brecha generacional 11 entre adolescentes y adictos. Las discusiones in

ternas son una buena razón para promover un conflicto externo que integra al 

grupo. El conflicto interno compete a los miembros de cada grupo, bien a COE_ 

perar limitadamente o a retirarse. Simmel, uno de los exponentes sobresalie!! 

tes en cuanto al estudio de los conflictos, dice en forma muy perspicaz de los 

conflictos sociales, define las alternativas de la manera siguiente: 

Si u~ partido poHtico que unifica muchas direcciones de intereses diferentes se 

ve empujado a una posición de conflicto decisivo y unilateral, seguirá una oca

si6n para la escición. En tales situaciones, existen solamente dos alternativas: 

olvidar las corrientes contrarias internas o darles expresión, impulsando a dete! 

minados miembros. En situación de paz, el grupo puede permitir que en su seno 

convivan miembros antag6nicos en una circunstancia indecisa, porque cada uno de 

ellos puede ir por su lado y evitar las colisiones. Sin embargo, una situación 

de conflicto une a los miembros tan estrechamente y los somete o un impulso tan 

uniforme que o caminan totalmente unidos o se repelen recíprocamente por compl! 

to. Esta es la razón de que una guerra exterior sea a veces la última oportun! 

dad que se ofrece a un estado minado por antagonismos internos para separarlos 

o para hundirse definitivamente. (57) 

(56) COSER LEWIS A. Las funciones del conflicto social página 153 

(57) Sll!M.EL El conflicto páginas 92 y 93 
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El conflicto externo aglutina al grupo a través de la imposición y aceptaci6n de 

controles más estrictos que los normales aceptados. Al mismo tiempo que el CO!!. 

flicto externo separa al grupo de sus enemigos, también fomenta la constituc16n 

de federaciones o alianzas con otros grupos, La política hace extraños compañ! 

ros de lecho, expresa la tendencia de buscar aliados en épocas de conflicto, -

aunque tales aliados sean inaceptados en tiempos de paz. Los socHj;logos del -

conflicto ven la sociedad como un constante batallar entre grupos y clases en 

conflicto, los cuales tienen intereses opuestos imperfectamente imposibilitados 

por un concenso restringido y engañoso sobre valores básicos. 

Los teóricos del conflicto ven el estado normal de la sociedad como un conflicto 

contínuo entre grupos y entre clases, mientras los interludios de calma son sen

cillamente períodos durante los cuales las clases dominantes se salen con la su

ya sin encontrar oposición efectiva. Actualmente, la teoría del conflicto estli 

muy de moda en la sociologia y los textos se encaminan a adoptar este punto de 

vista. Es necesario observar que los teóricos que ven el conflicto como el pr.2 

ceso social básico no están necesariamente "en lo ciertoº ni tampoco equivoca

dos. La suya es solamente una de las formas de considerar la sociedad y el ca!! 

bio social. Al igual que las relaciones internacionales pueden ser consideradas 

bien como estados de guerra interrumpidos por intervalos de paz o como estados -

de paz interrumpidos por intervalos de guerra, asI la sociedad puede ser consid!_ 

rada como una condición de cooperación que ocasionalmente se convierte en con

flicto o como una condición de conflicto que ocasionalmente se aquieta. Aun no 

se ha dilucidado si el enfoque del conflicto está destinado a llegar a ser el 

marco de referencia dominante en la psicologia o si será solo uno de los puntos 

de vista. 

Entre los grandes autores de los que hicieron aportaciones benéficas en relaci6n 

a nuestro tema de exposición y que con gran acierto los aborda dándole una con

cepción asimilable, para todos es el sociólogo R. Dahrendorf, el cual es consi

derado como un verdadero exponente en cuanto al tema de la sociolog!a de los co!! 

flictos; a este pensador no le cuesta trabajo encontrar el origen de la sociol,2 

gia de los conflictos, apoyando sus teor!as en Harx y Engels; éstos pensadores 

han jugado un papel muy importante en la sociologia ya que son fetos los que e!_ 

ponen el papel histórico a la lucha de clases y a las revoluciones resultantes 
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de la necesidad y oposición entre los propietarios de los medios de producci6n 

y la masa trabajadora¡ pero a esta parte las definiciones que hiciera Marx y 

Engels de las clases sociales, el papel de los conflictos, de la lucha de el! 

ses y de las revoluciones, han sido objeto de infinidad de análisis. 

"El sociólogo en cita, el alemán Ralf Dahrendord, es considerado a menudo como 

uno de los principales representantes de la sodologfa de los conflictos, junto 

con el sociólogo L.A. Coser, quien por su parte se inspira más en los estudios 

de Simmel que en los de Man:. y su sociolog{a marxista" (58) 

La intención de Oahrendorf, no es otra más que la de elaborar un modelo teórico 

con doble finalidad: explicar la fonnaci6n de los grupos de conflictos y dar 

cuenta de la acci6n con la que consiguen cambios de estructura en el sistema S!?_ 

cial, tal es a su juicio los que persigue toda teor1a de las clases sociales y 

en líneas más generales, toda sociologta de los conflictos. Nuestro autor en 

cita 1 estima conveniente abordar la sociolog1a de los conflictos, a través de 

cuatro contribuciones fundamentales de las cuales apoya él su doctrina: Primero 

Marx ha puesto de relieve la permanencia de los conflictos en toda sociedad, de 

lo cual desprende Dahrendorf que el conflicto es inherente a la vida, ya que t2_ 

do lo que vive experimenta estados de conflicto. La sociedad compuesta de seres 

vivo¡;¡ y pensantes no escapa a esta premisa: el conflicto es inherente a su nat~ 

raleza y funcionamiento. 

En segundo lugar, Marx ha comprendido que los conflictos sociales por tratarse 

de conflictos de intereses, oponen necesariamente a dos grupos y solo a dos gr_!! 

pos. En la sociedad todo conflicto de intereses, se reduce en unn oposici6n en 

quienes están interesados o creen estarlo en la permanencia o perpetuación de -

una situación benéfica para ellos y quienes están interesados o creen estarlo 

en que la situación cambie. Cualquiera que sea el objeto inmediato de un co~ 

flicto social, las oposiciones entre los dos grupos rivales se define siempre 

con respecto al statu qua >' con respecto a éste, la única elecci6n posible, s§. 

lo puede tener lugar entre la conservación del mismo y el cambio. Es cierto 

que pueden darse posiciones más o menos radicales entre quienes hablan del ca~ 

bio, más o menos regidos entre quienes se oponen a él. Pero no es ésto siem

pre lo que no es necesario analizar siempre el conflicto en términos de dos gra_!! 

des conjuntos de personas y de grupos cuyos intereses son inevitablemente contrarios. 

(SS) COSER L.A. Funciones del conflicto social páginas 197 y 207 
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En tercer lugar, Marx ha comprendido perfectamente que el conflicto ea el pri.!! 

cipal motor de la historia, el conflicto acarrea forz.osamente unos cambios, a 

corto o a largo plazo, por la oposic16n entre grupos de intereses divergentes 

se transforman las estructuras sociales, pero aún cuando Marx no supo analizar 

bien cómo el conflicto da lugar al cambio; no por ésto dej6 de establecer el 

principio de la explicaci6n del cambio por el conflicto. 

En cuarto lugar, gradas a su análisis del cambio por el conflicto de clases, 

Marx ha abierto el camino a la investigación de los factores estructurales del 

cambio social; las fuerzas exógenas que operan desde fuera en el sistema soc:ial 

y las fuer::as endógenas de cambio nacidas del propio sistema social que su fu.!! 

cionat1.iento origine las fuerzas que lo transforman. Marx lo cocprendió muy 

bien. De ah{ el interés siquiera metodológico de su análisis, de la lucha de 

clases, lucha que resulta a juicio de Marx, de las contradicciones estructura

les de la sociedad y de la sociedad capitalista en particular, Pero bien es 

cierto que nunca una teoría ha sido perfecta tratándose asuntos sociales y e! 

ta no puede ser la excepción, ya que del estudio de la misca, surgen dudas ace! 

ca de que si el an&lisi& fué o no el correcto, a este respecto el pensador ale

mán dice que incurre en tres errores fundamentales en el análisis marxista. 

EL CONFLICTO SOCIAL Y EL CONFLICTO DE CLASES.- En primer lugar llarx ha reducido 

todos los conflictos socinles o al menos conflictos sociales históricamente ii:r

portantes, a conflictos de clases, lo cual no es correcto ya que se abusa en la 

simplificación, pues la clases no es más que uno de los grupos de interés que E. 

ponen entre si a los mieobros de una sociedad. La lucha de clases, no es mis -

que un conflicto de intereses que dividen a la sociedad. Todos los demás con-

flictos que agotan a la sociedad, no se reducen necesariamente a la lucha de

clases, como ha supuesto Marx. Este autor ha generalizado erróneat1ente a través 

de un tipo particular de conflicto y a partir de una situación particular en la 

que todos los conflictos sociales se reducen al conflicto de clases, ésto se de.! 

prende ya que el tiempo es el que ha dado la raz6n a esta cr1tica, convirtiéndE_ 

se en errónea totalmente, ya que aunque en su tiempo todo hizo suponer que era -

correcta, en la actualidad no es posible mantener el mismo error. 
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CONFLICTOS DE CLASES Y REVOLUCIONES.- La idea genérica que tenían los pensadores 

en este sentido, era el que el conflicto de clases desemboca inexorablemente en 

la revolución, que era considerada la única salida de la lucha de clases. Pero 

es necesario pensar y demostrar que empíricamente la lucha de clases puede cono

cer otras salidas y no llegar a la destrucción total de un régimen por medio de 

la revoluci6n violenta que no pasaba de ser un hecho particular y excepcionalme_!! 

te en la historia de los conflictos de clases. Puede suceder que una clase dom! 

nante que adopta las ideas nuevas y opera por s{ misma unas transfonnaciones, s~ 

ficientes para desarmar a los potenciales factores de revolución. 

Respecto a esta concepción que hace Marx del conflicto de clases y revolución, 

Dahrendorf critica al exponente de esta corriente, ya que considera que se hizo 

un anlilisie estático de la lucha de clases, porque Marx siempre sostuvo que to

do lo que antecede a una revolución, se reduce a construir un sistema de oposi

ción de clases que una vez que llega a su punto extremo de perfección estalla -

la revolución, de lo cual se concluye que lo único que realmente es dinlimico en 

ese proceso, es la revolución, he aqu! donde surge la crftica ya que semejante

interpelaci6n de la historia v!ilida para algunos casos particulares, omite todos 

los casos de evolución sin revolución, con lo cual le cierra el acceso a todos

los cambios de estructuras que pueden resultar del hecho mismo de la lucha de -

clases. La lucha de clases no desemboca en un sistema que se rige a la perfec

ción, ya que por regla general, da lugar a constantes transformaciones del pro

pio sistema y tales transformaciones son las que le permiten al sistema perpe-

tuarse, mediante la evoluct.éin. Esta es precisamente la razón de que en defini

tiva las verdaderas revoluciones sean muy escasas en la historia y las clases -

dominantes raras veces se ven derrocadas. 

Como tercera cr!tica de Dahrendorf a Marx, reprocha a éste haber situado el or! 

gen de las clases sociales y de los conflictos de clases en la propiedad de los 

medios de producción. Este error tiene su orgien mismo en el pensamiento del -

autor en cr'!tica de que al desaparecer la propiedad, desapareC"ieron las clases

sociales, probablemente esta concepci6n haya sido la adecuada en su momento hi!_ 

tórico, cuando se pensó que la propiedad y el control de los medios de produc

ción aparec!an v{nculados indiscutiblemente. Pero la evolución del capitalismo 
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ha demostrado sin embargo, su posibilidad de disociacii5n, ad pu~s el control de 

los medios de producci6n, más que la propiedad de los mismos. es el factor esce!!. 

cial y pr1m.ordial del conflicto de clases. 

Inspirctdo en la doctrina Marxista, Dahrendorf insiste en la necesidad de indagar 

las fuentes estructurales de los conflictos. No ser!a suficiente explicar por -

ejemplo, los conflictos sociales en términos exclusivamente psicol6gicos como si 

únicaU'lente resultaran de sentimientos personales, del humor o de las emociones -

de los miembros de una sociedad. En la estructura de la organh.ación social en 

su modo de funcionar, hay que buscar la fuente permanente que provoca y nutre los 

conflictos. 

Al hacer un análisis de los temas expuestbs y referentes a los conflictos soci! 

les, se desprende que la principal fuente estructural de conflictos sociales, -

no es la desigual difltribución de la propiedad de los medios de producción, si

no más bien la desigual distribución de la autoridad entre las personas y entre 

los grupos. Pero al hablar de la desigual distribuci6n de la autoridad, es ju!, 

to decir primero lo que eignifica la autoridad es la probabilidad de que un or

den poseedor de un ciert.o contenido espec!íico, obtenga la obediencia de un -

grupo, dado de personas, pero nuestra duda no queda ahf ya que de ésta defini-

dón tambien encontramos que se distingue el poder que ae pueda entender cottio -

la probabilidad de que un actor implicado en una relac16n social• esté' capae:it! 

do para conseguir lo que de&ea contra toda resistencia que se le oponga cualquiE_ 

ra que sea la base sobre la que se funda esa probabilidad. El poder se haya en 

relación con la persona. Puede depender de la fuerza f!sica de un individuo, de 

su talento) de su carisma, tanto como del lugar que ocupa. La autoridad por el 

contrario está estrechamente vinculada al puesto ocupado o al rol desempeñado -

de una organbaci6n social. Dado que se trata de buscar las fuentes estructur! 

les de los conflictos. sólo cabe encontrarlos en la autoridad "J no en el poder 

de la autoridad. La autoridad existe en toda colectividad humana. puede reve! 

tir formas diferentes y ejercerse conforme a diversas modalidades. porque la º! 
ganizac16n social es teórica y practicat:lente incontenible sin la autoridad y -

sin una distribución de esta autoridad. 

La autoridad en la desigual d1stribud6n es tal que a1.gunos la detentan. en ca! 

bio que los demás se ven absolutamente privados de ella, este fenómeno no es -

tan fácil de observar cuando hablamos de una sociedad global, pero puede ser mSa 
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sencillo encontrar esta división decot6mica en una colectividad en particular por 

ejemplo: una iglesia, una industr1a 1 una asociación, etc., para poder discernir 

la div1si6n decotómica de la autoridad, es fácilmente observable, tan sólo en el 

seno de una colectividad reducida, cuyas actividades están coordinadas sobre una 

Gnica y misma base. 

La distribución decotómica de la autoridad entraña una important!'.sima consecue.!! 

cia; se produce necesariamente un conflicto de intereses entre quienes detentan 

la autoridad y quienes están sujetos a ella. Los que ocupan puestos de autori

dad tienen en común intereses que no pueden compartir quienes están sujetos a 

la autoridad e inversamente. Pero al final de los interese divergentes de qui! 

nes mandan y de quienes obedecen, son de intereses contrarios, el conflicto de 

intereses es pues siempre una oposici6n de intereses, pero este conflicto es el! 

ro y evidente ya que no puede existir compatibilidad cuando se encuentran por 

una parte convicciones perfectamente bien definidas los que mandan y que preser 

van el statu quo y por el contrario los que estlin obligados a obedecer también 

tienen su inter~s compartido y es que buscan afanosamente el cambio o la destru~ 

ci6n del statu quo. De ahí que el conflicto de intereses oponga siempre a dos 

conjuntos de personas o grupos y sólo a dos conjuntos: a los que est&n interes_! 

dos en mantener el statu quo y los que están interesados en cambiarlo. 

Por otro lado por ser la autoridad un elemento escencial de la organización social 

cabe inferir que el conflicto está siempre presente en la sociedad. 

Existen dos tipos de grupos que por su importancia y sus fines, pueden denominar 

se como cuasigrupo, al cual pertenecen aquellos que se encuentran con categoría 

social maii que auténticos grupos, por ejemplo; los consumidores, los comercian

tes, los estudiantes, etc., y en cuanto al otro grupo es &quel considerado como 

de interés al cual pertenecen el conjunto de personas que poseen una cierta or

ganizaci6n 1 un programa expHcito de acción, unos objetivos, suficientemente -

definidor, tal es el caso de un sindicato, de un partido político, de un rnovimie!! 

to social, por lo cual a este grupo se le considera el grupo auténtico agente ªE. 

tivo en los conflictos de intereses, el grupo de interés en efecto sirve para -

cristalizar las razones de los conflictos, explicarlos y polarizar la acción de 

las personas y de los subgrupos. 
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También es oportuno considerar que la conducta de los grupos son de dos formas, 

los intereses latentes y los intereses manifiestos y es fácil diferenciar a unos 

de otros y el medio más indicado es el de el hecho de que los primeros orientan 

la conducta de los actores sin que sean consistentes de ello, en tanto que los 

segundos constituyen motivos concientes en los que se inspira la acci!Sn de los 

actores¡ los intereses latentes, son de menor importancia que los manifiestos -

ya que provocan individualmente conflicto de intereses pero como no son concie!! 

tes, sólo pueden dar lugar a la formación de cuasigrupos, poco aptos para defe.!! 

der intereses comúnes de una forma organizada. Los intereses manifiestos son -

factores mucho más poderos de conflictos, en torno a ellos se constituyen los -

grupos de interés activo, capaces de precisar unos objetivos, elaborar una pol.f 

tica de acci6n y practicar una estrategia. 

El conflicto por su importancia y sus consecuencias es considerado como el pri_!! 

cipal factor estructural de la historicidad de las sociedades, inscrito en la -

naturaleza misma de la organir.actón social, provoca constantemente en ella el -

cambio, la evolución y la revolución a veces. A trav€s del estudio del confli,.!: 

to hemos considerado que no necesariamente lleve aparejado el concepto de revo

luci6n1 implicando con ello el cambio radical y tajante que trae consigo la BU! 

titución absoluta de las personas y de los grupos que detentan la autoridad y el 

control. 

El otro concepto y el cual consideramos más apegado al significado, es &quel que 

se da con cambios constantes y progresivos de estructura que no entrañan necesa

ria o bruscamente la situaci6n de las personas y grupos dominantes, tales cambios 

deben ser explicados tanto cot:10 las revoluciones. 

Para analizar los conflictos, se debe tomar en cuenta cual es la u cala de in te_!! 

sidad y cual es la escala de violencia¡ ya que en base a la intensidad del con

flicto será referente a la suma de energ{a desplegada en el conflicto, a las P.! 

siones y emociones que suscitan a la importancia prestada a la victoria o e la 

derrota. La violencia de un conflicto, se refiere más bien a los ciedios emple!_ 

dos o las armas utilizadas para evidenciar la hostilidad y combatir a las fuer

zas opuestas. Pero no todas las intensidades o violencias son de la misma ese! 

la, ya que estas sufren variaciones tales como por ejemplo: la intensidad de los 
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conflictos decrece• en la medida en que los grupos de interés puedan organizarse 1 

en la medida en que los conflictos existentes en el seno de diferentes asociaci~ 

nes reducidas de la sociedad permanezcan disociadas entre sf., es decir, no se su

perponen los unos a los otros, en la medida en que los grupos de intereses enma! 

cadas en las diferentes asociaciones reducidas de la sociedad no se superponen -

los unos a los otros. 

En la medida en que la distribución de la autoridad no coincide con la distribu

ci6n de las restantes ventajas económicas y sociales y en la medida en que la e_! 

truccura de las clases sociales es suficientemente abierta, para permitir una -

cierta movilidad social ascendente y descendente 

Así mismo, como en la intensidad, la violencia de los conflictos, también decrece 

en la medida en que los grupos de intensidad pueden organizarse, en la medida en 

que la privac16n total de las ventajas económicas y sociales para quienes no eje! 

cen la autoridad 1 evoluciona hacia una privaci6n relativa, en la medida en que -

los conflictos son efectivamente regulariz.ados 1 lo que se supone que las partes

reconocen lo que las separa, aceptando por at:1bos lados la serenidad de la otra -

parte y respetando determinadas reglas comunes en sus relaciones mutuas. 

Es evidente al término de esta exposic16n que los conflictos constituyen un fa~ 

tor del cambio social, pero de un orden diferente al de los restantes. Los co!! 

flictos nacen directamente de la acci6n social, forman parte de la acción social. 

Provocando conflictos es como suelen ejercer una influencia dinámica sobre la º! 

ganización social. El conflicto es una de las vias necesarias por la que atra

viesa la sociedad para adaptarse incesantemente a menos situaciones y sobrevivir 

en el curso mismo de su propia evolución. 

Cot:10 proceso disasociativo que es el conflcito 1 a continuación expondresmo alg~ 

nas de sus funciones. 
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Uno de los t::lás grandes soci61ogos Sb:cel1 hace estudios sobresalientes acerca 

de este tema, el cual dice que es un tema apasionantes que puede ser concebi

do primero por oscilar entre afirmaciones de psicolog{a y sociolog!a, estudia.! 

lo por la psicolog!a gEnerica y el psicoanilisis los cuales han conformado s~ 

ficientes testimonios como para sugerir que el conflicto es un agente muy im

portante para establecer la plena identidad y autonom{a del ego, u decir pa

ra diferenciar plena a la personalidad con respecto al mundo exterior. 

El conflicto social sirve para fijar y mantener la identidad del grupo determ! 

nando las fronteras entre los dinstintos grupos. El grupo social al robustecer 

la conciencia de grupo, perm.ite distinguirlo de otros grupos dentro de un siBt!, 

cia social determinado. (59) Esta es una de las primeras canifestaciones de 

51.mmel cu3ndo trata de los fenómenos relacionados entre s{ de las funciones del 

conflicto social que concibe conforme a una dualidad, en cuanto a la segunda, 

dice que la "repulsi6n" (60) recíproca, mantiene el sisteea social total, pues 

crea un equilibrio entre sus diversos grupos, A simple vista, podemos pensar 

que el sistema social, es del tipo que tnAntiene fronteras, es decir que nece

sita ltmites entre esos grupos y el medio ambientl! para mantener constante el 

patrón. 

Y. esta funci6n del conflicto que busca confort1Br y mantener la identidad de un 

grupa, es necesaria pero para que tenga eficacia 1 se debe de contener a m&.s el.! 

mentas, as{ por ejemplo, si se habla de 1'violencia11
, debe interpretarse total

mente a la luz del conocimiento de las estrechas relaciones existentes entre el 

conflicto y la cohes16n del grupo. 

Una forma muy clara de distinguir la frontera del grupo, se observa cuando loe 

obreros están en pugna con la clase media, yn que esto es lo que le dá sus ca

racter!sticas distintivas, porque el accionar de sus miembros, es lo que les dl 

(59) AZUARA LEANDRO Sociolog!a página 20 

(60) COSER LEWIS A. Funciones del conflicto social Editorial Fondo de 
Cultura Económica Página 36 
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conciencia y conocimiento de su identidad de clase. Pero para que estas manife.! 

taciones tengan sentido 16g1co y se relacionen con el tema en cuestión, es que -

la distinción entre nosostros, nuestro grupo o el grupo intrínseco y todos los -

demás, los otros grupos o grupos externos, se establece en el conflicto por el -

conflicto. 

Tampoco se agota este tema con el sólo conflicto de clases, ya que existen otros 

de gran importancia en loa que se observa de igual forma como se forma la front! 

ra entre grupos, éstos conflictos se dan entre nacionalidades de carácter étnico, 

conflictos pollticos. 

Simmel continua diciendo que las enemistades y los antagonismos rec!procos, ta!!! 

bién protegen al sistema total al establecer un equilibrio entre sus partes com

ponentes, ésto se dá porque en un grupo se unen y se solidar! an y ésto, es el -

resultado de su enemistad común o el repudio de los miembros de otros grupos, 

ast es como pueden sostener su jerarquta de grupos delimitando sus fronteras. 

Donde existe la movilidad social y las clases, tienen las mismas oportunidades 

surgen en forma indubitable, envidia, sentimientos de hostilidad con mayor fr.!:, 

cuenda, pero estos -sentimientos engendrados, es lo que mantiene la e1>tructura 

del sistema tal es el caso del sistema norteamericano, otra característica que 

se vislumbra en este sistema, es que las clases inferiores siempre están trata!! 

do de llegar a los superiores y con ésto pertenecer a estratos más elevados. 

Dentro de estos mismos sistemas donde la movilidad es ascendente, la hostilidad 

que se refleja, es Ja que se dirige a los estratos más elevados que son consid!_ 

radoa como ideal1.?s para los de los estratos inferiores que además le dan un to

que de atracci6n positiva hacia los que ocupan la posici6n más elevada. Si no 

hubiera antagonismo, los grupos establecidos se perder!an, ya que desaparecerían 

las fronteras entre ellas y el mundo exterior, pero las fronteras existen por el 

mtsmo hecho de que la movilidad social ascendente es el ideal cultural de esn" 

sociedades. Pero a diferencia del sistema de castas donde es más marcada la -

frontera entre las castas, en este sistema de clases se resuelven con frecuen

cia en resentimiento. 
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Hemos visto que existe diferencia entre el sistema de castas que práctica la I!! 

dia y el sistema de clases relacionado con la sociedad norteamericana, lo que -

el autor en dta -Si111mel- no consider6 1 es que el primero de los sistemas &ie,! 

pre tendrá como consecuencia el antagonismo que nunca provoca un conflicto abie;: 

to; para el segundo de los sistemas, el norteamericano, el conflicto ea un acon

tecimiento frecuente y esperado, lo cual hace que se establezca la distincil!Sn en 

tte un sentill:liento de hostilidad y el conflicto. El conflicto siempre surge por 

la interacción entre dos o más personas; las actitudes hostiles, son predisposi

ciones a desplegar formas colectivas de conducta; por el contrario el conflicto 

es siempre una transacci6n. 

Dentro de los sentimientos de hostilidad que tienden a provocar conflictos, esd. 

el hecho de considerar que la distribuc16n de los derechos es o no legitima, es

ta legitimidad debe ser aceptada por los estratos, ast como en el sistema de ca! 

tas de la india, donde las castas elevadas y las bajas aceptaban la diferencia. 

Los grupos o sistemas 1 pueden ser considerados como positiva o negativamente. -

privilegiados, de los que el. único que puede provocar el conflicto, es el negat! 

vamente privilegiado, pero para que esto se dé, tiene que aceptar y estar conve.!! 

cido de QUe está siendo privado de ciertos derechos que en verdad les c.orrespon

den y ta1llbién deben rechazar cualquier justificac16n que se le de a la dhtribuci6n 

de derechos y privilegios, 

Así pues, la función del conflicto, es el regulador para conservar la identidad 

y las fronteras de las sociedades y los grupos, mantiene sus fronteras con el mu!!. 

do social que los rodea, las enemistades consagradas y los antagonismos, conser

van las divisiones sociales, los sisteius de estratificacitin. En un sistema de 

movilidad social donde existe atracción de loe estratos superiores a los inferiE, 

res, el sentimiento de hostilidad concluye y se convierte en un resentimiento en 

el que la hostilidad se mezcla con la attacc16n. 
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R..N:ICN ~ fRMMR EL B:1JILll'RIO 8'lmE LOS CJUOS 

Puede considerarse como una aberración, que una de las principales funciones que 

realiza un conflicto, es la de tener unido al grupo o al sistetna, pero esta pos_! 

ción va tomando fonna si la concebimos como el sentimiento de hostilidad que prE_ 

vaca conflicto dentro del grupo donde existe violencia es un medio de liberar la 

energ{a acumulada por los grupos, sin necesidad de llegar a la ruptura, ya que -

funciona este conflicto en forma positiva, puesto que permite la cohesión en CO,!! 

diciones de violencia, 

Coco toda teod'.a, en esta se encuentran deficiencias que en su momento no fueron 

tomadas en cuenta, tal es el ceso de la liberaci6n individual en el que las dis

posiciones hostiles o agresivas, pueden descargar sobre el objeto primordial de 

la hostilidad, sino sobre objetos sustitutivos. Simm.el hacía solamente la rela

ción el conflicto directo con las fuentes primarias de oposición y al no consid! 

rar que los sentimientos hostiles pueden derivar hacia objetos sustitutivos y -

que la satisfacción puede ser alternativa mediante una simple liberación de la -

tensión, encierra su teoría en una sola opción, en la cual los sentimientos de -

hostilidad solo pueden desahogarse mediante una conducta conflictiva con la cau

sa m~sma de la hostilidad. Si consideramos que entre el grupo existen antagoni!, 

tas y que entre ellos se genera un sentimiento de hostilidad reciproco, es el -

conflicto con sus alternativas al que le corresponde hacerse presente como un e! 

cape para la liberación de hostilidades y con ello se evite la ruptura entre los 

antagonistas. 

Es considerado el conflicto como escape de válvulas de seguridad, capaz de que 

en el momento que se dé esa liberación de tensión, deje de existir el sentimie.!! 

to de hostilidad, uno de los "ejemplos t!picos 1 es la institución del duelo que 

se práctica en europa y el cual libera la tensión mediante una forma sustituti

va del objeto original, además permite que conductas que son reprimidas en con

diciones normales, den rienda suelta para su satisfacci6n11 (61) El conflicto 

socialmente tolerado, depeja el ambiente entre los participantes y permite que 

reanuden sus relaciones, Si uno de los participantes muere, se espera que la 

(61) COSER LEWIS A. Funciones del conflicto social página 46 
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familia de éste no continuari con el sentimiento de hostilidad contra au advera! 

rio, ya que el asunto esd socialmente terminado y las relaciones pueden reanu-

darse. 

El conflicto es abordado también por Freud, el cual tiene una concapci8n da 1Ci

til de las posibilidades sustitutivas del objeto primordial del conflicto y hace 

referencia a que el "chiste" es una fonna de expresar la agreai6n contra una pe.;: 

sona que es superior provista de autoridad y a la cual sería reprirdble en cond,!. 

dones normales agredirlo, pero el chiste facilita esta tarea y permite al que -

lo dice desahogar y desviar sus sentimiento de hostilidad, encontrando cierto -

alivio a la liberacil5n de su tensión, los chistes son una forma de resistencia -

contra esa autoridad y como un escape de esas presiones, el autor en cita dice -

que esto es un desplazamiento de los medios para expresar la hostilidad y aben-

dando en el tema, considera que la funci6n positiva del conflicto, se puede con

seguir por medios indirectos, tal como lo expresa con el chiste que desde luego

no es la única. 

Otro medio que debe ser considerado, es el teatro que es capaz: de suministrar m! 

dios desplazados para expresar la oposic16n contra la fuente originaria de la -

hostilidad y se especializa en burlas referidas a la posici6n, danzas en las cu! 

les los actores se paran de cabeza, los pUa hacen las veces de manos y su pubis 

sostiene una máscara, esa libertad otorgada a la caricatura letra!, los temas -

que se usan, son aquellos en los que enfoca la tensi6n del sistema y la f6rmula

en la que se libera la tensi6n, es mediante la risa. Se piensa que la rigidez -

s6lo puede ser sostenido por la desviacHin de los medios sustitutivos y así per

mite que continúe funcionando. 

Estos ejemplos sirven como indicador para decirnos como aGn cuando la hostilidad 

está presente, las relaciones continúan inalterables, el sentimiento de hostili

dad generado no modifica los términos de interacci6n. La variante entre el des

plazamiento y el objeto es que en el desplazamiento de los medios no se llega al 

conflicto con el objeto principal¡ pero si existiera un conflicto que se derive 

de la agresión lejos de dichas relaciones, porque se ha creado una nueva situa

c16n de conflicto, esta vez con el objeto sustitutivo, que se considera ya implf 

cita la condición de conflicto irreal. 
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Existen otras formas que pueden ser utilizadas como medio de liberar la tensi6n, 

su riesgo 1 y gran cantidad de observadores han señalado a la cultura como uno de 

ellos. La cultura de masas contemporáneas sirve como un medio de liberación de 

las frustraciones y permite la expresión supletoria de impulsos hostiles 1 la -

gente tiene como medio para disfrutar la radio y como radioauditorio las series, 

las tomas como medio para liberar emociones ya que tienen la oportunidad de 11~ 

rar, la oportunidad de expresar la agresividad que también es fuente de satisfaE_ 

ci6n, este tipo puede ser concebido en un sistema cuya rigidés sea a tal grado 

que su única válvula de seguridad sea la radio, porque la expresión abierta de 

las reclamaciones antagónicas se desaprueban cuando ocurren. 

Uno de loe medios que también encontramos y que pueden hacer la misma funci6n de 

válvula de seguridad, son las funciones sociales de perjuicios en el cual se CO,!! 

centra la atenc16n casi exclusivamente en la personalidad del que lo sufre, peto 

se menosprecia con ésto la (unci6n social del perjuicio; por ejemplo los prejui

cios sociales radicales y religiosos, al canalizar la hostilidad hacia mecas in

defensas, pueden contributr a la estabilidad de las estructuras sociales existe_!! 

tes. 

Pero como toda solución alternativa cuándo hablamos de válvulas de seguridad co~ 

tra c;>bjetos distintos del original no trae consigo la satisfacci6n necesaria. ya 

que estl comprobado que la agresión manifiesta onstensible, es miís satisfactoria 

que la agres16n encubierta y esta forma de satisfacción directa puede generar m;, 

nos disfunción para el sistema social que la canalización de la agresividad lo-

grada mediante instituciones de válvulas de seguridad. 

Es hasta este momento después de haber expresado y analizado lo que es el confli_s 

to y sus alternativas, cuando nos damos cuenta que es más grande la función uni

ficadora que la disfuncional. ya que sirve para mantener las relaciones, al dejar 

libres los sentimientos de hostilidad aprisionados. 't. como hemos observado casi 

en la parte final de este tema, encontramos que el mismo sistema nos proporciona 

instituciones específicas que sirven para dar salida a los sentimientos hostiles 

y agresivos, estas instituciones son realmente las unlficadoras, ya que son estas 

las que evitan los conflictos o reducen sus efectos destructores. Le suministra 

al sistema elementos sucedáneos sobre los cuales se desplazan los sentimientos de 
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hostilidad, as! como medios de observación. TambiEn hace las veces de objeto 

de desviación con sus válvulas de seguridad, ya que evita que la hostilidad B• 

dirija contra el objeto original. Pero todo hto tiene su riesgo ya que al -

desviar esos sentimientos hostiles, provoca costos tanto para la sociedad co

mo para el individuo. Se reduce la presión ejercida con lnimo de modificar -

el sistema y aportar las condiciones cambiantes y adem&a acumula tensión en el 

individuo y crea posibilidades de una explicaci6n catastrófica. 
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fUCI(),¡ DE SOLI tW! l lAR A l.DS MI EMRlS DEL CR.ro 

Nuevamente en forma acertada el sociólogo alem!n Simmel habla sobre este tema y 

dice que las enemistades y antagonismos rec!procos permiten conservar el siste

ma social al establecer un equilibrio entre sus partes componentes 1 ésto es re

sultado en virtud de que los miembros del mismo estrato o casta se unen solida

riamente como consecuencia de una enemistad común con los miembros de otros es

tratos o castas. (62) 

Es muy probable que al chocar con un contendiente 1 establece relaciones antes 

inexistentes, ya que un estado de conflicto intensifica de tal modo la cohesi6n 

entre los tiiembros y los somete a impulsos tan uniformen, que resulta imperati

vo el hecho de ajustarse a ellos, por lo cual un grupo se define as! por su lu

cha con otros grupos; pero de aqu! surge la funci6n de que el conflicto con el

exterior reforzará la cohesión interna del grupo y se verá más la participaci6n 

en forma solidaria contra los grupos externos. 

Pero tambi~n es necesario que se esfuercen todos al ser utilizados directa o i_!! 

directamente para el conflicto. as! resultará más efectivo cuando los miembros 

estEn mejoz.: combinados, además de la unión, debe existir unidad entre los con

tend~entes de un grupo, porque sólo as! se podrá contar fac!lmente con su ayu

da de manera rápida y completa, por otra parte si la estructura social básica 

es eatable, si los valores fundamentales no se ponen en tela de juicio, enton

ces generalmente la cohesilin se refuerza mediante la guerra. 

"La vida ha alcanzado una extraña intensidad por el hechizo bélico. Bajo esta 

misma influencia hombres y mujeres se han sublimizado a ojos vistos, por enci

ma de la muerte, el dolor y la fatiga. La unidad y la camarader!a han sido P.2 

sibles entre hombres, clases y nacionales y se han fortalecido mientras subsi,!!. 

t!an la presión hostil y la meta común. (63) Esta opinión surge del comenta

dor de la segunda guerra mundial Winston Churchill. 

(62) AZUARA PEREZ LEANDRO Sociolog!a páginas 209 y 210 

{63) COSER LEWIS A, Las funciones del conflcito social Página 101 



12S 

Volviendo nuevamente al tema de esta exposición y como ha mencionado que el 

conflicto hace que los miembros del grupo se den mis perfecta cuenta de loa 

nexos del mismo y refuerza su tendencia a participar en El. Es frecuente -

cuado surge entre las sectas y los grupos similares que no requieren gran -

d1ferenciaci6n de funciones 1 la solidaridad interna puede llenar en buena -

parte las funciones de integración que en grupos más diferenciados son dese_! 

peñados por estructuras autoritarias mi desarrolladas. 

Cuando surge un conflicto de un grupo con otro del exterior, este conflicto 

unifica al grupo y eleva su moral, pero que esto lleve a una mayor central! 

zación depende de la estructura del grupo, as! como de la naturaleza del -

conflicto. La cohesi6n interna probablemente se reforzar& en grupos orill!, 

dos a conflictos con el exterior. 

As1 como surgen conflictos entre los grupos y hto lleva a que sus miembros 

se solidaricen puede surgir también en el seno familiar ya que las familias 

que se caracterizan por una débil solidaridad interna rapidamcnte se desin

tegran, mientras que las que se caracterhan por su solidaridad facilmente 

afrontan cualquier problema y entre mayor sea el conflicto mayor serfi. la B,2 

lidaridad. 

La falta de concenso o solidaridad no es sin6nimo de divergencias, conflic

tos dentro del grupo. Si el grupo reacciona al peligro del exterior con d,! 

vergencias internas respecto a la manera de conducir el conflicto, ello se

r& indicio de que el problema en cuesti6n es lo suficientemente importante 

como para que los miembros del grupo luchen entre sL 

El conflicto con otros grupos, conduce a la movilizac16n de energhs entre los 

miembros del grupo propio y por tanto al fortaleclr:iiento de la cohesi6n del -

mismo. Los sistemas sociales carentes de solidaridad social probablemente SI? 

desintegraron en presencia de un conflicto exterior, aCin cuando pueda lograrse 

cierta unidad recurriendo a medios poltticos. 
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CIH'llCTO REAL E IRREAL. 

Para poder centrar nuestra atenci5n en el tema en comento, considera1n0s que 

existen los conflictos reales y los conflictos irreales, la diferenciación 

entre estas dos clases atiende a que el primero y de acuerdo al conflicto, 

se suscite por un choque de intereses o un choque de personalidad contiene 

un elemento limitativo, as! la lucha se torna en sólo un medio para conse

guir un fin y adem.§s se puede diversificar los medios siempre que el resu! 

cado sea el mismo. 

En la segunda proporción, se toma en consideración que el impulso agresivo 

busca como expresarse sin importar cual sea el objeto, no tiene limitacio

nes en cuanto al resultado ya que la función principal en este tipo de CD!!. 

flictos, es dar salida a la energ!a agresiva, la cual provoca que surja la 

ruptura. 

DespuEs de distinguir cuales son los conflictos reales y los conflictos irr~ 

alee, es necesario precisar que unos son conflictos como un medio y otros -

son conflictos como un fin en d mismo, podemos conlcu!r que "los conflictos 

que surgen de la frustraci6n de demandas específicas dentro del tllBrco de re

laci~nes y de estimaci6n sobre las ganancias que los participantes pueden 1.2, 

grar y que benefician al presunto objeto frustrador, son conocidos como CO,!! 

flictos reales en cuanto son medio para lograr un resultado espec!fico. Por 

otra parte el conflicto irreal, aunque también implica la intensión entre -

dos o mis personas, no son ocasionados por los fines rivales de los antago-

nistas, sino por la necesidad de liberar cuando menos la tensión de uno de -

ellosº (64) 

El conflicto irreal que se crea por la imperiosa liberación de la tensión .! 

greoiva en uno o más de los sujetos que están implicados, es menos estable 

que el conflicto real. La agresividad subyacente puede drenar con mayor f!_ 

cilidad por otros medios y ésto es en razón a que no está ligado directame.!! 

te al objeto pero si este objeto deja de estar disponible, se puede manife! 

car de diVersas maneras. 

(64) COSSE A, LEWIS Funciones del conflicto social página 55 
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E.l conflicto real fenecera si el sujeto puede hallar una inanera diferente que 

le provoque la misma satisfacci6n para alcanzar sus fines, es notorio que exi! 

ten alternativas funcionales con respecto a los medios, porque hay posibilidad 

de elegir entre varias formas de disputa, a su vez esa elecci6n depende de la 

idoneidad instrumental que se le asigne. Como ejemplo, podemos mencionar, la

acci6n antagónica por parte de los trabajadores y en contra de la gerencia o -

viceversa es real este conflicto porque es un medio ideado por los trabajadores 

para obtener un resultado y las manifestaciones de hostilidad son secundarias 

ya que si los medios entre los cuales se puede optar, sirven par alcanzar la 

meta es menos probable que ocurra ese conflicto. 

El conocimiento logrado mediante el estudio irreal se ha aplicado al terreno 

de las relaciones internacionales, pero se pasa por alto el hecho de que los 

conflictos reales de poder, de interés o de valores y que los elementos irr! 

ales que pueden hallarse mezclados en la lucha son aleatorios y creando mfs 

refuerzan los demh elementos, el soci6logo debe investigar la relaci6n del 

conflicto y los valores excluyentes o interese divergentes que los enemigos 

persiguen. 

Podemos conlcu!r con este tema diciendo que la diferenciación sustancial entre 

conflicto real y conflicto irreal es: que el conflicto irreal es menos estable, 

ésto obedece a que tal como ya anteriormente lo hemos mencionado, este tipo de 

conflicto surge por la sugerencia de liberar las tensiones en una o da de las · 

personas que se encuentran en acción recfproca. La acumulación de agresividad 

puede usar otras alternativas ya que no esd. ligada directamente al objeto, ya 

que ésto es el blanco por una situación fortuita, Y por lo que respecta al CO_!! 

flicto real, se presentan alternativas funcionales respecto a los medios, lo• 

cuales se encuentran a disposición de las partes y su utilización depende da -

al eficacia que se les puede dar, Pero en el momento en que centra uno al me

dio y cerciora de que es eficaz para el logro de un fin, dicho medio e1tl en -

condiciones de sustituir al conflicto como medio para la cons~cusi6n de ese fin, 
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11 El hecho mismo de que no haya oportunidad para que surjan conflictos, no es en 

manera alguna un indice de estabilidad social fundamental. En cambio la ausen

cia de conflictos caracteriza aquellas conductas que implican una devoción incoE_ 

dicional, como no existe seguridad respecto a la base de tales relaciones quie

nes participan en ellas al desear mantenerlas al precio que sea 1 buscan asegurar 

casi mecánicamente tales relaciones prescindiendo de los privilegios y evitando 

cualquier conflicto posible11 (65) 

Cuando existe una relación íntima entre los individuos del grupo tlás numerosos 

suelen ser las ocasiones de que surja un conflicto 1 ya que este mismo contacto 

genera mejot"eS opot"tunidades de que surja un conflicto y con ello una acci6n -

recíproca hostil. Es precisamente la intimidad de las relaciones y la fortal! 

za de los mutuos nexos afectivos entre los participantes, lo que puede induci! 

los a evitar el conflicto. 

La relación en la estructura del grupo y el conflicto da lugar a nuevos comen

tarios ya que si el conflicto es un componente de todas las relaciones sociales 

y tiene funciones positivas en la medida en que conduce al restablecimiento de 

la un°idad y del equilibrio en el grupo. 

Ahora bien, la interdependencia aunque es un freno hacia la tendencia de un ro! 

pimiento radical con el sistema, no es un abstáculo a las diferencias de intere 

ses que conducen al conflicto; al contrario a mayor centralizaciéin de la aten

ci6n en las cuestiones de ventaja relativa, ya que la cooperación conduce a la 

dependencia y el abandonar de la cooperación proporciona a cada quien los medios 

de coerción y mutuo antagonismo. 

Podemos encontrar el caso de que infinidad de nociedades ha encontrado parte de 

su estabilidad de su estructura al hecho de que aunque llegue a conlu{r diver

sos puntos de vista que difieren enormemente, éstos se anulan entre s{ porque 

no se amalgaman frente a un probleina central. 

(65) AZUARA PEREZ LEANDRO Soc!olog!a página 218 
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51 una sociedad quiere tener éxito evitando los conflictos entre sus componentea, 

lo puede lograr si canaliza parcialmente los sentimientos hostiles a travh de -

instituciones que le servirán como válvulas de escape. Sin embargo, la creencia 

de mecanismos de reajuste para las co!l.diciones cambiantes, permite la acumulaci6n 

de posiciones o posibilidades de conflicto y por tanto de antagonismos que a la 

postre pueden amenizar directamente el acuerdo concensual. 

Para terminar con este tema de exposici6n 1 s5lo me resta decir que el conflicto 

puede servir para eliminar los elementos divisionistas y restablecer la unidad 1 

en la medida en que el conflicto significa el relajamiento de la tensi!5n entre 

los antagonistas, cumple funciones estabilizadoras y se convierte en un compo

nente integrador de la relación, aqu! hablamos claro de los conflictos que son 

funcionales para la relaci6n como aquellos que conciernen a las metas o valores 

que no contradicen los supuestos b&sicos sobre los cuales se establece la rela

c16n. 

Pero hay que entender bien que la ausencia de conflicto no es sin6nimo de estab! 

lidad porque si existe la presencia de conductas hostiles en una relaci6n, és

tos sentimientos, es más probable que se expresen en un conflicto si esa rela

ción es estable, la acumulac16n de sentimientos hostiles que se pudieran gene

rar en una relaci6n pueden ser expresados por los participantes, pero Esto so

lamente sucederá si éstos tienen conciencia de su estabilidad ya que as{ podr§n 

expresarse libremente los sentimientos hostiles. 

La ausencia de conflictos no debe tomarse como s!ntoma de que la relaci6n es e! 

table y segura o que este exenta de tensiones que puedan afectar y destruir po

tencialmente al grupo, en las relaciones Intimas donde existen sentimientos ho! 

tiles la ausencia misma del conflicto podr!a tomarse como !ndice de la exiaten

cia de elementos de tensión subyacentes, si los participantes en una relaci6n -

Intima la consideran débil, si sienten que los lazos que los unen, no resistir.In 

la manifestación de sus sentimientos hostiles y existe el temor que la relaci6n 

se resquebraje evitarán al máximo externar esas manifestaciones hostiles, en el 

caso de relaciones íntimas es muy probable que surjan muchas opciones de confli.:, 

to y se puede pensar que la ausencia de conflictos se debe a que los participa!! 

tes tienen la intensidad del conflicto por la intimidad de su conveniencia. 
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CDfl.IClO Y ESTN!I LI DAD SOCIAL 

Punto más que fundamental y el cual es necesario se expanda en este tema, es que 

el conflicto con otros g-rupos, contribuye a definir la estructura del grupo y d! 

termina la reación frente al conflicto interno. "En cualquier situación bélica, 

los grupos son intolerantes, es evidente al analizar esca hip6tesis que dichos 

grupos no estén en condiciones de permitir las desviaciones que eventualmente se 

pueden producir por parte de los individuos, las cuales se enderezan contra la~ 

nidad del principio coordinador. Escas desviaciones sólo se pueden permitir de!! 

tro de ciertos l!m.ices 11 

La actitud de intolerancia de la iglesia católica, es un ejemplo muy claro de lo 

que acontece en el conflicto con grupos extraños (66) la iglesia catGlica logró 

presentar el frente estrechamente ligado que necesitaba, tratando a los disiden

tes, en la medida de lo posible como miembros de su cott1unidad, pero cuando tal 

conducta resulta insostenible, los expulsa con incomparable energía. Para la e!. 

tructura de grupos de este tipo, una cierta elasticidad formal es de mayor impo,! 

tancia. 

"En el tema que nos ocupa, Simmel distingue entre pequeños y grandes grupos y h! 

bla ~obre el grupo pequeño, diciendo que en caso de conflicto agudo, puede bene

ficiarse con la reacci6n del número de sus miembros. en cuanto dicha disminuci6n 

111 purifica de elementos con tendencias a la med1aci6n y al compromiso; cuando 

habla del grupo mayoritario dice que no necesita en el cadcier decisivo del pro 

o del contra, los miembros vacilantes y condicionales son menos peligrosos, deb.f. 

do a que su elevado número puede resistir estos fenómenos periféricos sin afec

tar al nGc.leo del grupo. Pero cuando como ocurre en el caso de pequeños grupos, 

la periferia está muy cercana al centro, cada incertidumbre de un miembro hace 

peligrar al grupo y por tanto la cohesión del tt1ismo en su conjunto. La reduc! 

da distancia entre los elementos, se explica por la falta de elasticidad de gr!!_ 

po que en estos casos es la c:ondici6n para la tolerancia. Aunque los grupos 

que están resistiendo el ataque del exterior no pueden ser tolerantes a la e! 

cisión interna la resolveran de varias maneras. Dentro de la diversidad de m! 

todos, no pueden elegirse libremente." 

(66) AZUARA PEREZ LEANDRO Sociología p5gina 218 y 219 



131 

Después de expresar las anteriores ideas y buscando conformar la definici6n de la 

estructura del grupo como consecuencia del conflicto con grupos externos y la r! 

acci6n que se sigue al conflicto interno se pueden apreciar dos aspectos de la -

estructura del grupo: la magnitud numérica y el grado de solidaridad que se di -

entre sus miembros, aGn cuando es conveniente advertir, que se opera una varia-

ci6n simultánea de los factores mencionados. 

Un ejemplo histórico nos pennitiri entender los dos aspectos de la estructura del 

grupo y el conflicto exterior, real o previsto: el enfrentamiento entre el parti

do de los mencheviques y el bolchevique, se re feria a cuestiones que parecian ba

ladíes para los estatutos del partido, los delegados tenían entre s! dos proyec

tos, el de Lenin que dice: El miembro del partido obrero socialdemocrata ruso, -

es un individuo que acepta su programa, apoya el partido con medios materiales y 

participa personalmente en alguna de sus organizaciones y la proposici6n opuesta 

por Mortov, líder de los mencheviques, modifica la última parte de la proposición 

de Lenin, as! coopera personalmente y regularmente bajo la egida de una de sus º! 
ganizaciones. 

La teorfo de la organizaci6n según Lenin, subraya la integraci6n de cuerpos ex

clusivos, el establecimiento de élites religiosas o políticas. No espera incluir 

en ella a las masas humanas, sino que restringe a si misma para atraer a una el! 

se especial de realizadores. Lenin justifica la necesidad de un partido de élite 

en términos del acervo conflicto a que se enfrentaba la organizaci6n revolucion! 

ria en su lucha contra el zarismo autocrático. El punto de vista menchevique de 

organización, también confirma el punto de vista según el cual el nGmero y la Pª! 

ticipaci6n de los miembros están relacionado& con la situación conflictiva a que 

se encara o espera encararse el grupo. 

El partido menchevique no pensó que resultara conflictivo su problema con el Z! 

rismo pero cada vez adquirió mayor gravedad, sino más bien que se suavizara gr! 

cias a la gradual liberación del régimen o sea si el zarismo podfa llegar a ser 

una réplica modificada de los regímenes democráticos de occidente, entonces ha

blo menos necesidad de un partido de élites, por lo cual la organizaci6n estaría 

conformada con el mayor número posible de personas con el objeto de ganar los v~ 

tos de la ciudadanfa, en el momento de la elecci6n. 
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Con esto los mencheviques ten!an la esperanza de minimizar los conflictos exte! 

nos planeaban una organiz.aci6n de masas, una iglesia, una organización elástica 

tolerante a las tendencias divergentes y cuyos disidentes no se verían forzados 

a incorporarse a las filas de los herejes organizados. 

Loa partidos con tendencia social democrata asf. en rusia como en europa 1 eran 

organizaciones cohesivas caracterizadas por su gran· sentido de solidaridad i!! 

terna. La gran cantidad de afiliados a este partido hizo posible la coexis

tencia de diferentes facciones y alineamientos dentro del grupo. En estos -

grupos la inextracabilidad de los conflictos internos lejos de los conflictos 

internos, lejos de relajar las relaciones bbicas contribu{a a fortalecerlas. 

Pero cuando la situaci6n se presenta entre pequeños grupos orientados hacia un 

conflicto continuo y profundo con el exterior, toda escisi6n interna parece P.2 

ner en peligro la movilhaci6n conjunta de todas las energ!as para enfrentarse 

al conflicto externo. Estos grupos no son tan indulgentes con sus miembros a 

comparaci6n de los grupos más numerosos. En la manera en que los grupos de -

~lite relativamente reducidos requieran la total participaci6n de sus miembros 

y entren en el campo de lo que se conoce como efecto fortalecedor derivado de 

la participaci6n afectiva en situaciones de conflicto; en los grupos cuyos mie! 

broa participan integramente, es ús fácil que el conflicto interno surja imbu! 

do de elementos ficticios, posteriormente el conflicto interno se ahondarli en 

tal forma que se afectarli de modo directo las bases conceneuales de la estru~ 

tura del grupo. Por lo que no se puede tolerar ninguna desavenencia y se pro

cede a la exclusi6n del disidente. El partido de Lenin se vi6 continuamente -

desgarrado por las luchas faccionales que condujeron a repetidas divisiones y 

exclusiones aún as! sin embargo, Lenin tenta en su mente la idea de que los h!_ 

chos no podtan desalentarle e insist16 en que en ello la organhaci6n saldr!a 

robustecida, fortaleciéndose la cohesi6n entt'e el resto de los miembros. Tan 

pronto como el grupo define su estructura de acuerdo a la visi6n del conflicto 

externo, su respuesta a la esc1ci6n interna deja de ser cuesti6n de alternati

va y queda detenninnda por su propia definición. 

La secta poHtica o religiosa, debe expulsar a uno tras otro a los disidentes, 

para mantener o incrementar la cohesión entre los miembros dignos; un grupo 
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que desde su nacimiento está concebido como grupo militante, se encuentra 1specia,! 

mente maduro para expulsar herejes, sus miembros tienen la obligaci6n de partici

par constantemente en la inclusión y reselecci6n de los miembros digno• que son CD!!. 

siderados como aquellos que no desisten y su exietencia misma, la baHn en la pur! 

za de su adscripc16n. Estos grupos deben constantemente efectuar campañ11 de auto

purificaci6n y por lo tanto deben perseguir incesantemente la herej!a y al chu. 

El grupo cerrado y militante reaccionará de modo instantáneo en contra del diside.!! 

te, la continuidad del grupo parece factible, gracias a la exclua16n voluntaria o 

forzada del elemento contradictorio. Una vez que el grupo se convierte en una in! 

tituci6n en marcha su propia estructura lo ayuda a definir su relaci6n con el con .. 

flicto. 

Acertadamente Simmel define el radicalismo derivado de la extructura y el radi .. 

calismo ideol6gico. La relaci6n reciproca en la estructura del grupo y el con

flicto externo; en este caso la estructura del grupo ayuda a definir la inten .. 

sidad actual o prevista del conflicto con el exterior y si conocemo1 que asa i!l 

teneidad del conflicto externo ajerce presión, a su vez por lo reducido del sr,!! 

po y de la intensa devoción de loe afiliados. Es bien claro que un r.rupo que -

es de naturaleza pequeño-militante y reducido, encuentra dentro de au eatructura 

que la participación de sus miembros es mayor y determinante, esta participaci6n 

es encaminada a mantener rlgidamente su pureza ideoHSgica. Los grupoa mi.a numa

rosos, mA'.s liberales, encuentran una menor participación de sus miembroa, 1e pe! 

mite que el contenido ideológico varie de acuerdo con las tendenciaa internas d! 

vergentes y contradictorias. Es muy común encontrar que dentro del grupo donde 

existe un gran número de miembros provoquen desavenecias por lo que al conflicto 

se fortalece y debe su cohesi6n el grupo a la flexibilidad del mhmo. La cohe

si6n lejos de. sufrir menoscabo, se fortalece con el desarrollo del conflicto i,!! 

terno. En cambio, el grupo pequeño cerrado, militante, no permite al conflicto 

interno y en consecuencia, sanciona al disidente, con la expulsión. 

As! el grupo cerrado como sociedad que suprime el conflicto real del grupo, tie!!, 

de a provocar reacciones de chivo expiatorio, Este grupo no sólo coneidera cua! 

quier discenci6n como actividad enemiga, sino que ademis tiende a inventar enemJ:. 

gos interiores y exteriores para fortalecer su solidaridad interna, semejante --
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grupo anda siempre a la caza de enemigos puesto que de ello depende su cohes!6n 

y existencia. 

Cuando el grupo social ha logrado definir su estructura de acuerdo con las per.! 

pectivas del conflicto con el exterior, la respuesta que mantenga frente a la -

divisi6n interna pierde el carácter de mera alternativa y queda determinada la 

manera precisa por la definición de su propia estructura. Al saber que el grupo 

ya está formado como una 1nstituci6n en marcha, su estructura propia le sirve de 

ayuda para establecer una definición en relación del conflicto con otros grupos. 

11De la exposición anterior, se desprenden dos aspectos de la estructura del gr~ 

po, que segGn Coser, Simmel olvida separar: 

I.- La magnitud relativa. 

U.- el grado de participación de sus miembros. 

Es conveniente poner en claro que estas dos condiciones relativas a la estructura 

del grupo se deben relacionar con otros aspectos, el cual se refiere al hecho de 

que haya grupos que luchan de manera esporádica y otros que luchan sin ninguna -

tregua. Los grupos que se forman con la perspectiva de un conflicto exterior 1,!! 

tense> y cont!nuo, tienden a ser poco numerosos y exigen la total participación -

de sus integrantes; al contrario de lo que acontece con los grupos mayores" 

De acuerdo a la exposición presentada de las funciones del conflicto social, puedo 

conclu!r diciendo que existen varios tipos de conflictos que pueden clasificarse 

de acuerdo al grado de su regulación normativa. Conflictos totalmente instituci~ 

nalizados, como los duelos, puede decirse que constituyen un extremo de un conti

nuo; mientras que los conflictos absolutos, en los que la meta es la destrucción 

final del enemigo y no un arreglo mutuamente convenido, están en el otro extremo. 

En el segundo tipo, el acuerdo se reduce al mfnimo; la lucha cesa con el exterm! 

nio de uno o de los dos contendientes. Los conflictos absolutos no permiten a

cuerdos en cuanto a su terminación, ciertos tipos de conflictos muy institucion! 

!izados tienen momentos intrínsecos de terminación. 
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El proceso de conflicto puede desempeñar funciones útiles, pero a un precio tan 

elevado, que el hombre busca a menudo el modo de evitarlo, frecuentemence el CO!!, 

flicto se soslaya recurriendo a algunos procesos para ponerle fin a la situa-

ci6n de conflictos, tomando en consideración que el conflicto surge cuando la -

atención deja centrarse en la pugna misma, para enfocarse en un esfuerzo para -

eliminar a los rivales. El conflicto de grupo 1 puede producirse incluso cuando 

los miembros de los grupos implicados no albergan ninguna amenaza personal con

tra los integrantes de las fracciones integradoras. El conflicto ayuda a defi

nir los problemas y a encontrar un nuevo equilibrio para las fuerzas beligeran

tes. Promueve también la unidad dentro del grupo y puede conducir a una expan

sión de las alianzas con otros grupos. Algunos sociólogos ven el conflicto so

cial como el proceso social básico y el estado normal de la sociedad y ven otros 

procesos como recursos que oscurecen la realidad del conflicto. Los conflictos 

se pueden terminar de varias maneras, pueden ser desplazados, dirigU:ndose ento.!! 

ces la atenci6n hacia un nuevo enemigo; en ocasiones se puede evitar o concluir 

mediante la liberación de sentimientos hostiles, la liberación institucionaliz! 

da de la agresión a través del conflicto ficticio, el festival y la orgía y - -

otras salidas emocionales. Los conflictos se pueden aliviar al menos temporal

mente, por medio de la acomodación que adopta diversas formas. 

11 Para el sociólogo Luis Recasens Siches las formas de terminar con el conflicto 

son: a) por la victoria decisiva de una de las partes, la parte derrotada tiene 

que elegir entre la aceptación de las condiciones impuestas por el vencedor o -

correr el riesgo de ser totalmente eliminado; b) por compromiso, sucede cuando 

las partes en conflicto parecen ser igualmente fuertes, de manera que ninguna 

puede prevalecer sobre la otra, o bien cuando sobreviene un cansancio de luchar 

o comprenden que una transacción incluso no muy favorable sería menos mala que 

los estragos que se seguidan de proseguir en la lucha, las partes renuncian a 

la actitud del todo o nada, cada una de ellas hace algunas concesiones a la otra, 

c} por decisión de tolerarse, sucede cuando se terratna un conflicto religioso. 

En este caso no hay compromiso,ninguna de las partes hace concesiones a la otra 

ni cambia sus creencias. Pero las partes deciden tolerarse recíprocamente aun

que cada grupo religioso conserva intacta su propia fé )' sigue creyendo en lo 

mismo y tratando de hacer prosélitos decide tolerar al otro grupo; d) por co.!! 

ciliación, aqut las actitudes de mutua hostilidad se sustituyen por una recí

proca disposición amistosa, e) por conversi6n, la cual consiste en que una de 
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las partes en conflicto resulta persuadida de que estaba equivocada y de que quien 

tenía la raz6n era la otra parte y entonces renuncia al que hab!a sido su propio 

punto de vista; f) por mediación, lo cual es un procedimiento o una técnica que 

puede conducir al compromiso o tolerancia o a la conciliación y consiste en que 

terceros que no son parte del conflicto actúen cerca de las partes que estén P.! 

?'a aproximarlos e inducirlos a limar sus diferencias, llegando a un acuerdo, g) 

por arbitraje, es cuando las partes en conflicto aceptan de antemano poner fin 

a su contienda, sometiéndose a lo que decida un tercero, h) por fallo, del órg_! 

no jurisdiccional oficial competente para resolver sobre la disputa. 11 (67) 

(67) RECASENS SICRES LUIS Tratado general de sociologta páginas 413 y 414 
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CONCLUSIONES 

Este resumen de las investigaciones realizadas de los temas de exposición, to

mando en consideraci6n que nuestro tema inicial ful! el OBJETO DE LA SOCIOLOGIA 

JURIDICA, me lleva a concluir que: 

Trata de comprender y explicar las sociedades hist6r1cas y por medio de estas 

últimas la sociedad, pero al mismo tiempo está implicada en el curso hist6ri

co de las sociedades. Es de ah! que me he dado cuenta que la soc:.iologb se -

ha elaborado y sigue elaborándose como una ciencia en situac16n. 

La sociologla está inconscientemente marcada por la percepci6n que una aoci.! 

dad tiene de si misma la imagen que los hombrea ae forj sn de su Epoca, de su

civilh:ación, aflora en la teor{a que los sociólogos elaboren y en las inves

tigaciones que efectúan. 

De la misma forma se puede apreciar que el objeto de la sociología ea un obJ,!. 

to inacabado, &sto se explica porque si la sociedad es una realidad inacabada 

que está siempre en proceso de autorelacHin por vtas inéditas y conforme a -

procesos cambiantes, Existe inventándose perpetuamente 1 rede! ini6ndoae 1 nes&,!! 

dose a st miama. 1 tal como es, a fin de ser otra diferente. Asl. por ejemplo-

una sociolog!:a desarrollada a partir de la sociedad preindistrial y feudal de 

la. edad media, debería set hoy rev1sada 1 no tanto por los errores de los aoci§. 

logos de esa época. sino por el hecho de que la sociedad ha cambia.do profund! 

inente 

Esta situación difiete considerablemente de aquella en que se encuentran las.

ciencias cuyo objeto es acabado, ad pues el f!sico que estudia los movimhn

t.os de los astros o de los átomos, tiene la certeza de que la materia posee -

un cadeter acabado, su naturaleza está dada y es suficientemente constante y 

en el objeto de la sociologfa se transforma y cambia incesantemente. 

P~ro aún cuando nuestra ciencia no se puede confluir, aún si podemos palpar la 

diferencia que existe entre sociologia jur{dica y la ciencia del derecho, pue! 

to que la primera se puede manifestar como un fenómeno social que debe ser e~ 

plicado en la misma forma en que lo sean los demlís productos de la vida cole_ctiva. 
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Y asimismo podemos concluir que los grandes pensadores a travEa de sus tesh 

y del estudio que de ellos hicimos, e innegable que la sociolog'la ea una ele!!. 

cia aut6noma con sus teor!as, métodos y objetivos particulares y complejos. 

Pero aún cuando su objeto no esti totalmente conclu{do, también e1 cierto que 

la ciencia ha adoptado su autonomía y queda lDUY claro en el capitulo correa

pondiente ya que aunque tiene ciencias en las que se pued• auxiliar, son so

lamente apoyos para conformar su estudio. 

Observamos como casi en todo el mundo, los pahes mis desarrollado1 en la DI!. 
teria del objeto de la sociolog!a jur!dica, han emitido su sentir; 1ua ideas 

han sido fundamentales para gestar movimientos en ps!ses que ni siquiera te

n!sn conocimiento. 

A travb de los estudios de los pensadores que aqut señalamos, 11 lleg6 a t! 

ner un concepto de la sociolog!a con más claridad que dice: Es el estudio -

ciend.fico de los hechos sociales, es decir 1 de la convivencia huuna, de las 

relaciones interhumana1 en cuanto a realidad o ser electivo. 

El segundo capitulo fuE el tema de la organizaci6n y la desorganiz.aci6n social, 

estudio mediante el cual conocemos que la organizaci6n social, es inegeblemen

te el resultado del proceso de interacci6n colectiva. Pero no representando 

la interacci6n en funcionamiento sino la sociedad ya organizada y estrcutur_! 

da. 

La organización social es una concepto estructural, sencillamente ae trata de 

una estrcutura, no es una noci6n simple, sino una idea compleja, que envuel

ve una serie de elementos que es preciso analizar, ast pues, la organir.acil5n 

social es un conjunto de casos, la expresi6n gen&rica de todo lo que hay de 

fijo e inmóvil en la vida colectiva. Diriamos que comprende el conjunto de 

agrupamientos y de comportamientos sociales, usando las denominaciones de R,! 

né Maunier. Sus elementos fundamentales son: 

a) El principio de coordinaci6n social. 

b) El de permanencia. 
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Por lo que respecta a la desorganización social 1 puede ser concebida como dis~ 

luci6n de un orden o un sistema, en la desunión o ruptura de las partes que lo 

constituyen, pero al hablar de ruptura y desunión de sus partes, nos estamos -

refiriendo a lo que resulta de la organizaci6n social. Al remper la organiza

ción social, ea decir sus parces, los individuos y los grupos sociales son los 

que acaban por separarse totalmente y con ello la desaparicii5n de la organiza

ción social de que se trate. 

El Conflicto social, es un tema que fué abordado para dar una idea de lo que en 

sociolog!a significa el conflicto social, que a diferencia de lo que se pudiera 

pensar en muchas ocasiones es beneficio, ya que: 

l. El conflicto puede contribuir al mantenimiento, ajuste o adaptaci6n de las 

relaciones sociales y de las estructuras sociales. 

2. No todo tipo de conflictos beneficia a la estructura del grupo y que el co.!!. 

flicto no sirve necesariamente para tal función en todos los grupos. Que el -

conflicto social beneficie o no la adaptaci6n interna, depende del fin por el 

que ae lucha, as{ como el tipo de estructura social que acaezca. 

3. De la estructura social en que el conflicto ocurra, depende considerableme.!!. 

te $!1 hecho de que este se constituya en un medio de equilibrio de las relaci~ 

nes sociales y de reajuste de las demandas rivales, o que la estructura amena

ce con desintegrarse. 

4. En los grupos íntimamente relacionados, los sentimientos de hostilidad tie.!!. 

den a acumularse y en consecuencia a intensificarse. Si el conflicto se pre

senta en un grupo que ha tratado insistentemente de evitar la expresión de -

sentioientos hostiles, será de una mayor intensidad, por dos razones: primero 

porque el conflicto no pretenderá tan s6lo resolver la cuestión inmediata que 

provoca la ruptura. 

5. Los conflictos acusan una menor probabilidad de ruptura en aquellos grupos 

de individuos que solo parcialmente se implican en ellos. Tales grupos pueden 

experimentar gran nGmero de conflictos y ello constituye un obstáculo a la ru.e. 
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tura del concenso: las energ!as de los miembros del grupo se movilizan en di

versas direcciones y por lo tanto, no se concentran en un sólo conflicto que 

pueda disgregar al grupo. 

6. Una sociedad flexible obtiene beneficios del conflicto porque tal conducta,, 

en cuanto contribuye a creer y modificar las normas, asegura su continuidad b! 

jo las nuevas condiciones. 
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