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lNTRODUCClON 

El <lcrccl10~ contc111pludo como un fc116~cno de la rc;1l1-

<lnJ, es abordado por varias ciencias, y c11tre ellas la socio

logía jurídica. 

La ::;ociolog!a del derecho, a posar de su juventud como 

ciencia, l1a prodt1cido una gran diversidad <le teorías, que han 

tratado de dilucidar el problema de la relación derccho-soci~ 

dad. Estas t.eorL1s han t!nriquecido <licha ciencia, porque han

aporta<lo co11ccpcos y clasificaciones para el mejor análisis -

sociojurídico. 

Así, el problema sociojurídico, adoptará varias for-

n1as como resultaJo de las dlvcr~as teorías. 1:1 marxismo corno

una tcor~a sociojurídica le dard un mati: mt1y específico. Y -

es que, el marxismo, como una tcoria m~s que se incorpora al

an5lisis de la sociología del derecho, trata de dar Su visión 

sobre la relaci6n d~1~cho soci~<lad. 

Pero, al abor<lar el tema de la conccpci6n sociojurídj_ 

co <lcl marxismo, resulta controvcrti<lo, porque la t.coría mar

xista, sobre to<lo on su aspecto ~acial, más que ninguna, ha -

sido intcrp~·etada y l"cinterprctada n su manera por cada gene

raci6n, surgiendo, de esta manero, numerosas versiones de las 
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.doctrin:1s .:1 las que ha dai..lo \'ida. Esto, prueba, ¡¡ la ye:., su

gran fcrtiliJa<l y p1·0JuctiviJaJ, tan es :1sí, que st1s 111ás in1-

plncablcs c11crnigo~ s0 11an n11tri<lo <le Jicho ¡1~nsnmi~nto. 

El marxismo inte11ta <lar una cxplicaci6n de la rcnli-

dad social, contemplando los aspectos políticos, ccon6micos,

rcligiosos, jurÍJicos cte .. Por lo cual, se hace neccsnrio -

hablar i..lc la rclaci6n del aspecto jurÍJico con la socieJa<l. 

Dc11tro de este contexto, la tesis m6s conoci<ln, y so

bre la cual han giraJo los t1·at;1Jos y críticas. sc1·~ 1:1 ~i

guicnto: el sistl!'ma político, social, jurídico, religioso y -

cultural de u11a determinada socic<la<l en t111a época dada, no re 

sultan rn&s que una superestructura ccon6micu en un momento da 

do. 

De ahi, que muchos marxistas y crít.icos de ~larx so.s· · 

tengan, que la conccpci6n marx.ista es economicista )' rcJt1cci~ 

nista, en ln cual se concibe a la sociedad como p1·oducto de · 

las fue1·zA~ econ6micas y, consecuentemente, establecen ;11 de

recho con10 tina supcrcstructt1ra del 01·de11 ccon6mico. Efectiva

mente, no se puede negar que Marx sostuvo lo anterior, yn que 

en obras impo1·t:111tc~ lo ma11ificst~. Pero, ha)· que tomar en - -

con~idcraci6n, que la producci6n n1arxista es an~lia, cncon- -

trantlosc, de tal modo, unn serie de afirmaciones que se ale-

jan de la posici6n cco11oíl1ici~~a. 
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Así pues, no se trata de d~1r una nuc\a c0nccpcl6n ju· 

·riJica ~el m¡1rxisn10, sino Jar u11a ~cric <le tcsi~ t¡uc <la11 un -

nuevo pcrfi l al 1n<1Txismo. También se.• dt~bc tornar en cuenta, - -

que la proJ11(cJ6n marxista inicia con una inve::.tigacit'in jurí

Llica L¡uc Jcsc1nbocar~ c11 tin andlisis <lo 1:1 ~ocicdad. Esto dcbi 

do al prop6sito, por parte <le M¡1rx, de Jcscuhrlr el mecanismo 

soci¿il por el cui1l una clase social explotaba a ot1·¿1, A 11csar 

Uc este alejamiento del problcf11a jurídico, siempre le prcocu

p61 ya 'lllC a lo largo de sus ohr¡1s l1ar6 algunas referencias. -

Tanto las tesis ccono1nicistas sobre el derecho como otras que 

se alejan de una posición cconomica son 11¡1rtc del dcsarrollo

y transformnci6n e11 cJ interior del JlCnsn111ic11to marxista. 

De lo anterior, resulta interesante saber como inicia 

la conccpci6n jurídica 1narxista, las condicione~ que influye

ron en su 11ncimicnto, tr¡l11sfo1·maci6n )' cvoluci6n. 

Para tal efecto, hemos <li\'l<li<lo el trah:ijo en cuatro

partes. Primcramcntc 1 por r¡1zo11es de sistem¡1ticida<l, haccmos

un breve a116lisis Je lo que son los antecedentes de la socio

logia jurídica y establecemos su importancia como auxiliar de 

la ciencia Jol derecho. Dcdii.:amos 13 segunda parte al trata-· 

miento del 1n6totlo, ya que como ciencia r~qui01·0 Je 11n sistema 

adecuado para l¡t invcstigaci6n; ahora bie11, dada la natur3Jc

za de la sociología jurídica, admite una grn11 variedad ,¡e los 

mismos, por lo cual mf•ncionamos alguno.:: que dan ~u po:;turn ~o 
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bro la rclaci6n Jerl'cho-socicl\aJ. Fn la tercera parte, trata· 

mos <le diluci<l~11· lit i111t\1ralc:u <lcl tnatcrialismo como un 1116to-

·do sociol6gico. Por (1ltimo, en lt1 cuarta parte, cstuJiamo.s --

las Jifcr~11tcs a~H.'\'c-1·al'.ionc;-:. del pt:nsamiL'nto marxista ~ohrc 

c1 Jcrccho; después tratamos ~\e explicar el ¿.;111'gimicnt.o del 

Jc1·echo <lentro de cst{¡_ conccp...:l6n; y por lÍltimo, nbor<larcmos· 

el p1·oblcma de la rclac.i6n Jcrc·cho-socicdai.l, dentro <le dos -

perspectivas, ln ortodoxa y la 1·cvisionista. 

Finalmente, estamos conscientes Je la existencia de · 

una gran mayo1·í:i que rechaza .nl marxismo, unos por ignorancin 

y otros por cuestiones te6ricas, y la critican. l~a naturaleza 

misma del pensamiento se presta a ello, scfialnndo do~ causas, 

que a nuestra consiJcraci6n son fundamcntnlcs, como lo son: 

el cconomlcismo, mismo que hemos mencionado y que trataremos

con mayor detalle en el capítulo cu;11·to: )" su aspecto profét! 

ca. Este car{\ctcr profétlco ~e mílniflcstn al ~cfrnlar al courn·· 

nismo como 61timn fase quo llegará toda socic<lad, esto 11a - -

constituido el dcsi<lcratum 011 el mundo socialista de nuestras 

dfas, ya que hasta el momento no se ha instaurado el sistcma

comunista tal como lo concil1icran ~13rX }" Engcls. Este aspecto 

ha sido objeto de m61tip1c~ crític~1~. ~ado que de hecho no se 

rcali:::6 )' no hay indicios de C'llo. 

Pero quitando estos aspectos criticables hay puntos -

rcscatablcs, como el hecho Je rcc11pcra~ el concepto <le hombre, 



cuando en el siglo XIX la filosofía hcgcli:1nn se cmpefiuba cn

ncgarlo. Ahora bien, pnra el marxismo, el ho1nbrc sc1·6 factor

importantc para el desarrollo del derecho y sociedad. 

Es así, que nuestra intcnci6n no es mostrar capricho

samente. una postura particular, sino que hay un deseo de · 

aprender y mcdi tar, fuera de canoncs dogmáticos, sobre un te -

ma que en la actualidad es controvertido. 



C A P I T U. L O P R 1 M E R O 

CONSIDERACIONES GENERALES 

SUMARIO: 1.- ANTECEDENTES DE LA SOCIOLOGIA JURIDICA. 
2.- PRECURSORES. 3.- IMPORTANCIA COMO AUXILIAR DE LA 
CIENCIA DEL DERECl!O. 

l.- ANTECEDENTES DE LA SOCIOLOGIA JURIDICA. 

La sociología como cienciu que estudia la sociedad 

o el fcn6mcno social, es relativamente nueva, ya que como tal 

aparece en el siglo XIX. Su.aparici6n como disciplina aut6n~ 

ma, aislatln y con un objeto propio viene a coincidir con las

rcvolucioncs que acontecieron en Europa a mediados del siglo

pasado, mismas que darl.3.n un nuevo perfil de nacionalidad a -

los diversos pa:Íscs. · 

Se puede señalar como su fundador a Augusto Comte. A 

este respecto, casi todos los autores coinciden en sefialarlo-

como su creador y consecuentemente como padre de la sociolo -

gía. 

En cuanto a las referencias, que pudieran scñalarnos

cl ~rigen de ln sociologfa como una ciencia existen diversas-

opiniones¡ siendo hasta la actualidad uno de los problemas -

más debatidos en el campo de las ciencias sociales. Hay qui~ 

ncs se remiten a la época en que aparecen lns primeras espec~ 

lnciones e investigaciones más aproximados al concepto social. 



Así, podemos c11contrar a Rcn6 ~taunicr, quien sostiene que la

sociología es el "c.studio dcscripti\·o, comparativo ·y explica-

tivo de las socicdaLlcs humanas" (1) y, en base a su nfir111aci6n 

realiza sus trabajos c0Ti1parativos sobre distintas sociedades, 

sicn<lo p~ira 61, la biblia el }Jrimcr t1·ahajo sociol6gico en la 

historia porque en el la se cstudi.a comparativamente la organi_ 

:aci6n de vario::; pueblos. Sostiene que, "s6lo se hace socio-

logía !>i se cfect(ian, entre hechos sociales ya descritos, coE! 

paracioncs que con<luzcun a su cx11licaci6n .. " (2) 

Ahora bien, la sociologí.n como creaci6n cultural que-

os, no surg:.' 1.lc m::incro. espontánea, siendo una obra de caractE_ 

rísticas privilegiadas, en su propia constituci6n encontramos 

una serie de antecedentes que van configurando su formaci6n .. 

lis por ello necesario remitirse a los principales pcnsadorcs

cn la historia. Aclarando que el hecho do 1!lcncionar a Platón 

o Aristóteles, no implica r~conoccr en sus estudios un siste

ma estrictamente sociol6gico, u~{ lo dice m6s claramente el -

soci61ogo Francisco Aya la, quien indica: " ..• esto no autori

za hablar de sociolog'.Í.a <le Plat6n o Arist6tclcs quien se pro-

pusiera cx~racr de sus concepciones respectivas algo por el -

estilo U.e un sistema socio16go no s6lo lncurrirí:i c-n un ann -

(1) 

(2) 

MENDIE'\'A Y NUílEZ, LUClO: llREVE HISTORIA Y DEFINlCION DE
LA SOCIOLOGIA. Edit. Porr6a. México, 1977. p. 12. 

luem. p[t¡;. 12. 
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cronismo, si110 que <lesvirtuaria esas mismas concepciones -

••• 
11 (3). Y es el hecho. de que todos los pensador~s en la -

historia se ocuparon de hacer un estudio de la sociedad, pero 

di~has reflexiones sobre la socicd¡1<l no corresponden con la -

estructt1ra que actualmente tiene la sociologia. 

Sin embargo, dentro de los primeros estudios, se pue

den considerar corno antecedentes de la sociologia los realiz~ 

dos por Plat6n y Arist6teles quienes se ocuparon del estudio

de la sociedad, pero con un carácter 6tico y político. Así, 

por ejemplo, dice Arist6telcs¡ "La ciudad es asímismo por na

turaleza anterior a la familia y a cada uno de nosotros. El 

todo, en efecto es necesariamente anterior a la parte." con

tinúa diciendo: "El que sea incapaz de entrar en esta partici, 

paci~n común, o que, a causa de su propia suficiencia, no ne

cesite de ella, no es m&s parte de la ciudad, sino que es una 

bestia o un dios." (4) De esta manera, el análisis de la so-

ciedad y del hecho social quedaba subordinado a cuestiones de 

teoría polltica y ética. Dicha situaci6n se mantuvo buena 

pnrtc <le la humani<laJ., en particulaL· después de Grecia en los 

Imperios romanos Je Oriente ) <le Occidente, es decir, el pe -

ríotlo que se conoce como la época clásica, pero debemos dest~ 

car que por la organizaci6n del Estado (monarquías), y por el 

(3) 

(4) 

AYALA, FRANCISCO: l!ISTORIA DE LA SOCIOLOGIA. Edit, Lozada 
S.A. Buenos Aires, Argentina 1947. pág. 10. 

J\RISTOTELES: POL!TlCA. Editorial Porr6a, S.A. México, 
1981. pi<g. 159 .. 



soju=ga1nicnro ticl irtdlvi<luo a ellos, \'ali611dosc 6stas de di -

versas instltucio11cs, po1· cjcn1plo la Iglesia. Ln preocupa -

ci6n cr3 ¡1¡>licar las condiciones Je viJ¡t, y de ~1quí se cntieE 

de lo cspccíficu de la ética. Otro ejemplo en In historia, 

lo podemos encontrar en el "Contrato Social" Je Juan Ja.coba -

Rousscau, mismo que 110 fuG una tcorf¿1 socio16gica, sino mAs -

bien un ensayo donde se 11~cc la justlficaci6n del Estado, así 

lo dice el teórico Rcné Barragán; 11 1.a doctrina del contrato -

social no fu6 una tcorfa socio16gica, sino m6s bien ttn ensayo 

de justificaci6n del Estado, como se advierte con toda clari

dad en su íÍ.1timo desarrollo, en la forma que le di6 Rousseau, 

para quien el Contrato social r10 es la cxplicaci6n del origen 

efectivo de la sociedad o del Estado, sino de la forma ideal-

a In que t.lebcrían ajustarse las relaciones políticas de un E.:!, 

tado nacional". (5) 

De ahí, que los pensadores posteriores a Pl at6n y 

Arist6telcs entre los cruc se puctlen encontrar a Tomfis Moro, -

Hobbes, Spinoza, Lockc, etc., aborda1·on el problema de la so

ciedad, pero al igual que los fil6sofos griegos le dieron 11n

enfoquc polftico o 6tico. 

De la anterior co11sidcr;1ci6n ¡1o<lemos i·cafii·mar, que -

(5) BARR,\GA,'\, RENE: BOSQUEJO DE UNA SOCJOLOGIA DEL DERECHO. 
Edit. U.N.A.~I. M6xjco 1965. p. 20. 



si bien es cierto, que estos estudios se ocu¡1an de la socjcd3<l 

no podemos sostener que sean socio16gicos en toda la cxtensi6n 

de la palabra, para que tuviera tales caractcristicns, se ten

dría que scpnrnr nl estudio <le la sociedad ele todo elemento p~ 

litico y ético, y tener un objeto propio. 

Para que se tratara el problema de las relaciones so -

ciales desligado de toda problemática ética o política, ten -

drían que pasar las revoluciones de Europa en los siglos XVIII 

y XIX, en donde se empc.:aba a poner de manifiesto la importan

cia de la estructura social ya que, el s6lo estudio del Estado 

no implicaba el entendimiento de la sociedad. 

Dentro de este contexto debemos aclarar que la social~ 

g~a tiene sus inicios de ciencia con características sistemáti 

cas fuertes vínculos con ln filosofía, y en particular con cl

idealismo Jel Último tercio del siglo XVIII, siendo su mlÍximo

reprcsentante entre otros Hegel. 

Es así que a principios del siglo XIX, Hegel en su 

obra "Filosofía del Derecho", harfi la distinci6n entre sacie -

dad· como organizaci6n espontánea y el Estado como organizaci6n 

jurídica. Para dicho fi16sofo la sociedad tenla tres momentos: 

"A) _La mediaci6n de la necesidad y la satisfacci6n del 

individuo con su trabajo y con el trabajo y la satisfacci6n de 



las ncccsi<la<lcs de to<los los dcn16s, con~titU)'Cn ~l sistema <le 

las necesidades . 11 

"B) La rcalitlad de lo universal aquí contenida, <le la 

libertad y <le la <lcfcns¡l <le ]¡l propicd¡1d mcdia11tc la adminis-

trnci6n de ln justicia." 

11 C) La prcvenci6n contra la accit.lcnt.alidad que subsiE_ 

te en los sisteméls y el cuidado de los intereses particulares 

en cuanto cos¡1 com6n por medio de la polici1n y la corpora -

ci6n." (6) 

En su obra muestra una intcrrclaci6n entre la sacie--

dad y el derecho, dado que dentro de la concepci6n hegeliana, 

el punto medular <le la constituci6n del derecho y la sociedad 

es la propiedad. Pero a pctiar de esta 1·c13ci6n, Ilcgcl, tiene 

la influencia del ideal fi1os6fico, en la vlnct1luci6n derecho 

y sociedad se ve dcter111inndo ¡1or la aspirnci6n del espíritu -

absoluto, que quiere reconocerse co111u tJl. Es n~{. ~te e11 su 

cxplicaci6n del Estado y la sociedad mezcla un concepto es 

tricta1nente filos6fico. 

De e5ta mn11cra, el (~1161uc110 social e~ :1bord~ldo desde-

una postura filos6fica y más estrictamente dcn~ro <le la filo-

(6) HEGEi., FEDERICO: FlLOSOFlA llEL DERECHO. Tr. Angélica !·lon
tcro. Editorial Juan Piiblo~. México, 19SO. p. 175. 



sofía de la historia. Entre los rcprcsc11ta11tcs de la filoso

fía de la historia están Schelling y lle gel. Dicha posici6n, 

buscaba el sentido 6ltimo del aco11tcci1nicnto hist6rico, pero

subordinaba nl fen6meno socinl a la actividad desplegada de -

un csp1ritu, que venía siendo una rcali<laU substftntc, tlistin-

ta de los i11dividuos y JJrotagonista verdadera de la historia. 

A pesar del contenido filos6fico, contribU)'C a la forrnaci6n -

de la sociología y así lo dice el soci6logo T. B. Bottomore: 

"A principios del siglo XIX, la filosofía de la historia eje.E. 

ció una gran influencia intelectual gracias a las obras de H~ 

gel y Saint Simon. De estos dos autores parten los trabajos

de Marx y Comte y, algunas de las líneas m~s importantes de -

la sociología moderna." (7) 

Es con Comtc que se inicia el análisls cicntffico de 

la sociedad. Dicho pensador la consagr6 como una disciplina

cicntífica, creando incluso su nombre 11 sociologia". Advir - -

tiendo, que Augusto Comte utiliz6 primeramente para denominar 

a.ésta ciencia como fisica social, creando posteriormente la-

palabra que hasta en la actualidad se conoce. 

En Comtc podemos encontrar una peculiaridad muy sing!:!_ 

lar, y es que, profesionalmente es un matemático, pero no se-

(7) BOTTOMORE, T.B.: INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA. Tr. Jordi 
Sol6-Tura. Editorial Penfnsula. España, 1974. p. 18. 



dedica a s11 profesi6n, sino <¡uc !lace filosof{,t y dentro de SLI 

conccpcl6n filos6flca incorpora a la sociología. 

E11 ~u pons¡1n1icnto tamll1611 c11cuntramos 11n¡1 sit11aci6n -

mu)' especial, yn que niegG todo lo que en ese momento se en-

tendía por filosofía. Afirmaba que el 6nico c·ónocimiento es 

el percibido ¡1or los sentidos, negando de esta forma todo con 

tenido metafísico y de cspccu1aci6n. El 6nico conocimiento -

cicTto era el .de los fcn6mcnos sensibles, y dentro <le esta -

perspectiva realiza una jerarquizaci6n de ciencias, entre las 

cuales se encontraba la sociología. 

De esta manera Augusto Comtc que en su obra "Curso de 

Filosofía Positiva 11
, empezara a usar el nombre de Física So -

cial que quedarla plasmada en sus trabajos de Filosofla Poll

tica 1 pero q11e, al llegar a la lecci6n 48, <la entrada al tér

mino sociología que tendría mucha accptnci6n en el futuro, di_ 

ciendo: "Creo deber arriesgar desde ahorn este t.érmino nucvo

cxactamentc equivalente a mi cxprcsi6n ya introducid3, de fí

slcu social, a firt <le poder designar con un nombre 6nico a e~ 

ta parte compleja de la filosofia natural que se refiere al -

estudio positivo del conjunto de leyes fundamentales propias

de los fen6menos sociales 11
• (S) 

(8) AYAJ.A, FRANCISCO: Opus cit. pág. 6. 
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Asi nace la sociologia. Pero como toda ciencia que -

nace, se encuentra en una etapa de dcsoricntaci6n, lo que pr_Q 

voc6 que tomara diversos caminos, no olvidando los principios 

y fundamentos establecidos por su fundador. De tal manera, -

que las diversas corrientes sociol6gicas del siglo pasado, 

siguieron aplicando los postulados de Comte. Al respecto, 

conviene mencionar la clasificaci6n realizada por el fil6sofo 

franc6s, que fue e 1 aborada s iguicndo un orden de complejidad

crecicnte y de generalidad decreciente, ordenándose de la si -

gu icntc mancr a: 

l. - MATEMAT ICAS 

2. - ASTRONOMIA 

MORAL CIENCIA SUPREMA 3.- FISICA 

4. - QUIM!CA 

5. - FIS IOLOGIA 

6.- SOCIOLOGIA 

Comte realiza la siguiente explicaci6n: ºLa primera -

cicn~ia considera los fcn6menos más generales, los más simples, 

más abstractos y los m6s alejados de la humanidad; influyen -

sobre todos los otros sin ser influidos por ellos, los fon6m!'.._ 

nos considerados por la Óltima sociologíit son, por el contra 

río, los más particulares, los m(ts complicados, los más con -

cretas y los mfis directamente interesados para el hombre; de-~ 

penden más o menos que todos los precedentes, sin ejercer so-
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brc ellos ninguna influcncia. 11 (g) 

Esto ocasion6 que, a la sociologla &e tratara de en -

tcnJcr )' cx¡>licar u tri1v6s Jcl c~lculo Antemfitico, de la gco

grafla, del aspecto f5sico-qulmico, de la biología, y de la -

psicologia. 

Así, encontramos que las tli..fcrontes escuelas en el si 

glo pasado, trataYon de encontrar un factor Único que cxplÍC.!,!. 

ra todos los fcn6menos sociales. Por ejemplo, tenemos las sí 

guictitcs escuelas: l.a escuela socio16gicn que determinaba e~ 

mo factor 6nico el aspecto físico-químico s~stcntada por Ca -

rey y Ostwal<l; ].n escuela que sostiene que la sociedad era un 

01· ganismo, tcndcnc ia que apare ce con Comtc y que es continua-

da por Spcncer, Lclienfcld, Schllfle y l~orms; La cscucl:. que -

sostenía que el medio gcogr1ifico era e] único factor detc1~mi~ 

nante siendo sus representantes Buckc, Ratzcl, Le play; y hay 

quienes pensaron que el factor ccon6mico era el dctcrmínnntc

siendo su m6ximo representante Carlos Marx, en éste particu -

lar, existen reservas tratadas con cuidado en el capítulo 

cuarto del presente trabajo. Las corrientes antes menciona-

das tienen un común dcnominaUor 1 en que coincidían al señalar 

un factor determinante, como 6nicn catiso mc<liant~ la cual cx

pl icaban t Olios los fcn6mcnos de la soc icdad. 

(9) HOFr-MA:\ EUZALDE, ROBERTO: SOC lOLOGIA DEL DERECHO. 
Editorial l,orr6a. ~!6xJco, 1975, p. 8. 
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Pero, a pcs11r de la gran <livcrsidad de escuelas, la 

sociolog1a no encontraba ~l camino que la ubicara como cien -

cia social. Así transitar1a todo el siglo XIX y comienzos -

del siglo XX, cstarfi representado fun<lamental1nentc por Durk -

heim. La importancia de Durkhc im, no radicarú precisamente -

en su concepci6n socio16gica, sino c11 la apertura que le da n 

la sociología de vincularse con otras ciencias. ºMuchos in -

vcstigadorcs franceses, de las mSs diversas disciplinas, fue

ron influidos y estimulados por la obra de Durkhcim: Davy y

Lévy-Bruhl, en derecho; F. Simiand, en economía; Mauss, en 

Antropología; Harx Bloch y Granct en Historia; Cohen y Mei 

llet, en lingilística, para mencionar s6lo a los mAs destaca -

dos" (10) 

Aí'.in con la aportaci6n de Durkhc im, la sociología no -

se había definido como ciencia social. La misma se definiría 

a principios de este siglo. 

La sociología de este siglo se inicia con Jorge Si -

mmel. Para dicho soci61ogo, la sociología dejar& de ser una

ciencia natural y adquirir6 un matiz cultural. Estfi trans -

fonnaci6n se inicia mc1..liantc una crítica a la concepción que~ 

~e tenía sobre la sociología, manifestando, que sus anteccso,: 

res se dejaron llevar por la admiraci6n de los grandes fen6 -

menos como el Estado, la econom1a, la rcligi6n, 

(10) BOTTOHOHE, T. B.: Opus cit.. pág. 23. 
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etc., y trat~11· <le cstt1<liarlos cic11t1ficnmcnte si11 ~1ntcs haber 

analizado el hcclto soci:1l. Jl;11·;1 Simmcl, el hecho social era

la base de toda invcstigaci6n .social: 11 así como el bi61ogo -

no pu<lo co11occr los gra11d~s 6rg~1nos corp6rcos 11ost~1 saber la

que eran s11s clcn1cntos, c6lt1las y tejidos, asi el soci6logo -

no cntc11dcr~ la vida social l1asta conocer sus elementos irrc-

ductibles". (11) El clc1TJ.cnto social en Simmcl se carncteriz.!!._ 

rá por ser la forma en que los hombres se relacionan y obran

cntrc si, lo que dcnominari como formas de socializaci611. 

Estas formas tcndr6n diferentes variantes como la de domina -

e 1~~. concurrencia, imitaci6n, l11cha, divisi6n del trabajo, -

etc. I:.stas formas tienden a a<ltluirir un contenido, Jo cons -

tituir& una instituci6n social. Ejemplo de lo anterior, lo -

podemos encontrar en el Estado, la Iglesia, etc., que scrfin -

los contt.nidos <le las formas de subordinaci6n. De iguol mane 

ra establece, que estos contenidos pueden ser diversos. Es -

por ello, que el objeto de la so~lología scr(in estas formas -

de socializaci6n, que corrcspondcr5.n a un n(1mcro indctcrmina-

do de hcc}1os sociales. Dejando que las ciencias saci¡1les pa~ 

ticularcs o especiales se ocuparan del estuJlo Je los co11teni 

dos. 

La sociologia se ocupar~ del cst11dio de los hccl1os --

culturales, Jcbido que la sociedad en su <lcs:irrollo, es pro -

dueto de una cultur:1. 

( 11) BARRAGAX, REXE: Opus cit. p{1g.. 
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2.- PRECUHSORES. 

Se ha descrito brevemente la trayectoria <le la cien -

cin socio16gica, desde lo qttc presumiblemente se pueden cons! 

dornr como sus antccc<lentes hasta llcgnr a ln configuraci6n -

de la misma. Dentro de estn trayectoria, s61o hemos mene ion~ 

do algunos precursores, por lo que en este apartado abordare

mos el problema de los precursores de lo sociología y especí

ficamente de la sociologia jurídica. 

En el inicio de este estudio establecimos que, nada -

nos autoriza hablar de una sociologia ya sea de Plat6n, Aris

t6tcles o de cualquier otro pensador en la historia, y que si 

se tratara de obtener de sus concepciones respectivas un sis

tema sociol6gico nos conduciria a un anacronismo y una dcsvi~ 

tuaci~n de sus concepciones. Pero a pesar de dicha situaci6n, 

el hecho de transportar a todo estudio que verse sobro la so

ciedad, y que este fuera de los estrictos rndrgenes de la dis

ciplina constituida, puede ser v1Ílido, hablar de precursores

de la ciencia sociol6gica. Es por ello, que se puede remitir 

a pensadores cuyas obras aportan elementos decisivos en el caE_! 

pode la sociología, ya sea en su prefiguraci6n o constitu -

ci6n de la misma. 

Al respecto, cabe sel1alar que, en la historia del pe~ 

samiento hum·ano casi la mayoría de los fi 16sofos se han ocu-
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pado de la sociedad. Esta sittlitci6n oc;1sio11a qu~ so puc<la s~ 

ñalar una infinidad de prccursorc~. Pero se pucJe encontrar-

una limitantc, misma que cstarí1 determinada por la corriente-

que siga el investigador c1uc realice el estudio. Lo que pro

vocarfi, qllC h11ya Jisc1·cpancins entre los invcstiga<lorcs sobre 

los precursores, y así tenemos 4uc: "La moyoría de los :iuto

rcs buscan los prcct1rsorcs de la sociología objetiva en los -

siglos ll."Vll y XVJJJ; Paul Bnrth se remonta a Plat6n y Charles 

A. Elwood y Ernesto Quesada se refieren a los primeros legis

ladores: Hamurabi, Man(\ y a los primeros poetas llcsiodo y Ho

rnero. 11 (12) Lucio ~lcndictn y NÚficz jnicia su estudio de los -

precursores con los prcsocr5ticos y el mismo Comtc quien fuc

cl fundador de la sociología, detcrmin6 entre los precursores 

a Arist6telcs. 

Ahora bien, se puede scfialar que todos los pensadores 

desde Manu, los presocráticos, pasando por Plat6n, Arist6tc -

les, Lucrecio y hasta los mf1s inmcdintos como Juan Bautista -

Vico, ~lontesquicu, Hegel, Saint Sim6n, etc., son admisibles -

como precursores, ya que ofrecen estudios sobre la sociedad,

en Jos quC' hacen aportes para la configuraci6n de la sociolo

g~a. El hecho, que determinado investigador en su estudio s~ 

ftale u omita a un determinado pensador, se deber' n la co - -

rriente que él adopte. 

(12) ELIZONDO, 1\0~!,\,'J: LAS GRANDES ESCUELAS SOCJOLOGJC/\S. 
Editorial El Ateneo, Argentina, 1941. ptig. 35. 
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También en c1 campo de la soclologí.u jurÍ<licH es difi_ 

cil precisar con cxacti~t1d sus precursores. Esto es debido o 

la complejidad que guarJn el objeto de la sociología jt1r1dica. 

La complejidad del objeto de la sociologla jurídica -

radica en que, el derecho dentro de la socic<la<l fue resultado 

de una necesidad. Su surgimiento no fue determinado por un -

autor preciso, m6s bien debemos apuntar que el surgimiento -

del derecho obedece a las caract:erlsticas que adoptaran las -

comunidades humanas, es decir, que la complejidad de ellas 

los llcv6 a crear una instituci6n que ordcnarfi sus propias re 

laciones, en una fecha que ha quedado en el olvido. Es den -

tro de las comunidades que se crearan las normas, mismas que

so caractcrizarfin por ser ju~tas, injustas, valiosas, disvn -

liosas, etc., Es en rclaci6n a estas normas, que los actos-

humanos guardan una postura, ya sea de cumplimiento, incumpl_! 

miento, violnci6n, tcrgivcrs¿1ci6n, etc., y por otro lado; el 

derecho se manifestarfi en la influencia qt1e ejerce sobre Ios

hombrcs, ya sea haci6nclolcs mejores o peores y <le igual mane

ra, rcpcrcutir6 en la sociedad, siendo motivo de armonía, paz 

y de seguridad o bien si es causa de la existencia. de confliE_ 

tos· y guerra entre los hombres. Ahora bien, la invcstigaci6n 

de dicha sítuaci6n no aparece con la sociología jurídica, si

no que la misma la encontramos desde la aparici6n del fcn6me

no. Las primeras investigaciones se caracterizaron por una 

ausencia metodo16gica y unid:1 u instituciones de cada sacie 
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dn<l~ Es ¡1or ello, que las invcst igaciones sobre la relaci6n-

dcrccho-socieJaJ, pnsarfi por diferentes cta¡1a~ que se cncucn

tr¡tn en una cvoluci6n en cJ devenir hist6r;co; y así lo encon 

tramo~: 

a) Que dicha funci6n la realizaron los primeros prof~ 

tas, magos )' J1ccl1iccros a trav6s de una rcvelaci6n legal ca -

rism5tica, 11ostcriormcntc; 

b) I.o realizarán los notables legistas que se basaban 

primor<lialmt!ntc a t.rav6s de la trndici6n, y de.spu6s; 

e) Por los juristas, que harán una claboraci6n sistc

m,tica del derecho. (13) 

De ahí, que se pueda sostener, que la invest igac i6n -

sociojur~dica se encontraba <le n1nncra incipiente y primitiva-

en las primeras aplicaciones del dcrccl10 por parte de los ma-

gas o hechiceros. Pero, sin cmbnrgo, no podemos ubicar a es-

tos int6rprctes del derecho como precursores <le la ciencia s~ 

ciojurídic:1. La ra=6n es obvia, )" es que, aunada a la caren

cia metodol6gica, no hay un rastro escrito que nos permita V!!_ 

lorar sus investigaciones <lcs,lc una pcrspcctivn científica. -

(13) V~asc como SANC!fü: A:Cll/\A, JORGE, lo aborda de r.i:rncra :im 

plia en su obra "NORMAT !\'!DAD SOCIAL" falit. UNAM. M6xico 
1983. pág. ~0-52. 
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Por eso, los estudiosos s61o se remiten a los invcstigitclono~ 

escritas por los grandes pcnsntlorcs en ]¡1 historia. 

Sohrc los cpnsadorcs que nos dejaron u11 legado cscri.-

to, los sociojuristns no se l1nn puesto de acuer<lo a quienes -

dcnomi11ar co1no precursores Je la sociología jur1<lica. 11ay -

autores como Gurvitch que scfiala co1no precursores a Arist6tc-

les y Montcsquicu; Bottmorc indjca: "puede decirse que la so

ciología del derecho empieza con la obra de Montcsquicu •.. 11 
-

(14) Trevcs señala la importancia <le Aristóteles y Montes- -

quicu pero dice: nTomo como punto de partida el período quc

prccede inmct.liatamcntc al surgimiento <le la socjología ••• 11 
--

(15) por lo cual, ubica como precursores a los iusnaturalistas 

Savigny, Benthnm y Carlos Comtc. La dificultad de determinar 

n un pensador como precursor de ln sociologí.a jurídica, cstr_! 

ba en que, casi la mayoría de los pensadores en la historia -

se ocuparon de realizar un estudio del derecho en relaci6n --

con la sociedad. 

Al rcspecLo, Gurvltc:h señala que hay autores que se -

inclinan por la sociología jurídica espontánea, que puede op~ 

(14) BOTTOMORE, T.B.: Opus cit. pág. 239. 

(15) TREVBS, RBNATO: INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA DEL DERECHO 
Edit. Tnurus, Madrid 1978. p&g. 22. 



ncrsc 3 la sociología 1:tct6~lica •.. " (16) por no tocnr los mis-

rno:-> puntos. 

Lil sociologÍ:l ju1·iJic;i 111ct6Jic:1 se ucu¡1nr~: 

a) De resolver el origen y g6ncsis del derecho; 

b) ne la rclaci6n tlcl dcrC'cho con los fcn6mcnos socin-

les¡ 

c) De la tipología juri<lica de las agrupaciones. (17) 

Dentro <le este contexto, Arist6telcs y Montcsquicu "se 

acercaron mfis, en sus trabajos, a l¿1 sociología jur{<lica mct6-

di ca. (18) 

La sociologla jurldica cspontSnea se ocupa s6lo <le uno 

de los problemas antes mcncjona<los, adcm!i.s de que dichas invc~ 

tigaciones se les une una finalidad como el establecimiento de 

un idcul social, de tina filosori~1 relativista, realista o eco-

n6mica del derecho. Dcnt1·0 de 6stc 1~nrco son ubicados a pcns~ 

dores como Gracia, Savigny, Qucsnay, Protidhon, etc. 

Precisando un poco más, podemos advertir que Arlst6tc

lcs y Montcsqu.icu tienen el mérito de haber hecho un :tn{tJi.sis-

(16) GURV ITC!l, GEORGES: ELEMEl'TOS !JE SOC!Ol.OGII\ JURI DTCA. Tr. 
Tr. Jo1é M. Cajica. Puebla 1948. p6g. ~S. 

(17) Vénsc G\JRVl'l'Cll, GEORG~S: Opus cit. p~g. ·IS. 

(18) I<lém. pí\g. 45. 
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Jcl Jcrccho tomando en consi<lcraci6n los problema~ antes mc11-

cionados, )'cuyo 611ico clefccto s0r~ el de ul>icar al Estado e~ 

mo legislador <le toJn estructura sociojurÍ<lica. ~licntras taE 

to, lus pcnsatlorcs como [.cib11it= ~ Qucs11ilY, llro11Jl1on, cte., -

no plantean los problemas de 1111¿1 sociologin jur1Jica, pero, -

sin c1nbargo, hacen av¡Ln:ar considerablemente, de 11na manera -

cspont6nc¡1, l;1s investigaciones relacionadas a la tipologf¿\ -

jurídica de los grupos sociales. Estos autores pensaban par~ 

lclamentc al orden jurídico existentes se oponían una concep

c i6n plural is ta de ordenes socia les equivalentes que engen 

dran su propio derecho y que los distintos grupos sociales 

cra11 fuente <le u11a estructura jurídica aut6noma y especifica. 

Asf se desarrollarán las investigaciones sobre la re

laci6n derecho-sociedad. 

Es a fines del siglo XIX, que la sociología jur1dico

sc configura como ciencia. El carfictcr <le ciencia se la <lar& 

Emilio Durkheim. Este autor en sus estudios, partir& de la -

siguiente premisa, que 11ay una uni6n indisoluble entre dere

cho y sociedad. ºLa vida social -dice- donde quiera que tenga 

unn· cxi stenc iC1 clu1·ndcra, t icndc inevitablemente a tomar una -

forma definida y n orga11iza1·sc: el derecho no es otra cosa que 

esta misma organizaci6n en lo que tiene de más estable.y de -

más preciso~ La vidn general de la socic<lad no puede extender. 

se ¡] ning(m campo sin que la vjda jurí<licn la siga en el mismo 
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tiem¡w y en las misma" l"L'laciorws." (1!1) Pe Psta manC"rn, afi! 

mn ln uni611 c11t1·e el llerccl10 y sncicll:1J, u<lcm6s ele establecer 

que el derecho es el símbolo visible de la soli<lari<la<l social. 

Ahorn bien, para polk-r n11ali :ar los Jlf<~rcntcs tipos de soli-

<lnrid;1d, es 11cccs~1rio cstt1<li:11· las <los diversas especies <le -

derecho: la p1·lmcra se constituye po1· reglas que contienen -

snncio11es represivas que implican la rcprobaci6n de la socie

dad en su totalidad y qt1c demandan, el castigo por los ilíci

tos, y la segunda estfi constituídn por reglas que contienen -

sanciones rcstitutivas qtte manifiestan la exigencia el rcstn-

blccimicnto <le las cosas y unn rcparaci6n <le los dnftos. A -

estas dos formas jt1rí<licns les corresponde dos tipos de sacie 

dad o solidaridad; de un lado"ln solidaridad mcc6nica, donde-

se manifiesta una semejanza entre los individuos y que "es -~ 

6nica1ncntc en que la persona in<lividual resulta absorbida por 

la persona colectiva" (20); por otro la<lo, la solidaridad or

g6nica, que presupone una diferencia c11t1·c los individuos, --

que es ocasionado por la divlsi6n social y esto s61o es "pos_.!. 

ble 6nicnmcntc si cada uno tiene un campo propio de acci6n y, 

en consecuencia, una personalidad.º (21) A cada tipo <le soli 

claridad le corresponde una estructura social específica; po1·-

un lado, ln estructura de las socicda<lcs primitivas, que tic-

nen l¡l c~J"il~te1·1sLíca Je ~star constituf<l¡1s por u11 conjunto -

(19) TREVES, RENATO: INTROIJUCCION A LA SOCJOLOGIA JURIDICA. 
Tr. Mnnuel Aticnza. Editorial Taurus. Madrid, 1978. p.52. 

(20) Ibidcm., p. 52. 

(21) Ibidcm., p. 52. 
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de impresiones semejantes y homop.6neos; por otro lado, la e:>

trt1cttlrn <le las socic<laLles cvol11cionatlr1s, t¡uc se constituycn

cn bnsc a ln existencia <le tlifercntcs sistcrnas de 6rga11os, -

los cuales tl•ndrt1n una funci6n L!Spct..::f fic;:i. 

Así se iniciz1 un estudio del fen6mcno JcrccJ10-socic-

<lod a través Je una <lisciplin~t clent{fica como lo serfi la so

ciología jurídica. 

3. - LA HIPORTANC!A COMO AUXILIAR DE LA CIENCIA DEL DERECHO. 

El derecho como todo objeto perteneciente a la reali -

da<l, puede ser materia de estudio tanto par:l la ciencia como -

de la filosofía. De ahí, que las diferentes disciplinas del -

conocimiento, puedan convertir nl objeto derecho, en un tema -

de interés tc6rico, ya sea preguntfindosc por alguno de sus 

atributos o por la relaci6n que tiene con otro objeto. 

Inicialmente, el derecho fué abordado desde un punto -

de vista filos6fico y posteriormente desde un punto de vista -

científico. Ejen~lo ~e lo anterior ser'n los estudios rcali 

zados por Plat6n y Arist6te!es, que los hicieron desde un as -

pecto filos6fico; y los primc1·as estudios realizados por parte 

de los juristas romanos que le dieron un car6cter sistemitico

al estudio jurídico. 
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ActualmcnH• el dcn:cho e~ uhurJ.:1do par parte de la:-: -

sigt1ic11tcs Jisciplin11s: 

l. - La ciencin del dcrc>cho. 

' - La r i losof:Í.a <lt'l derecho. 

3. - La ciencia del Jcrec.ho comparado. 

4. - La psicologfo del derecho. 

5. - La historia del derecho. 

b. - La sociología del tlC't·ccho. 

La sociología jurídica os una de las 61tirnas discipl.!_ 

nas en incorporarse al estudio del derecho. Pero, su incorp~ 

raci6n como disciplina jurídica sufri6 el rechazo por parte -

de los juristas que defienden el normati.vismo y el logicismo

jurí<lico. La oposici6n por parte de los normativistas y log! 

cistas ocasion6 que en un principio la sociología jurídica no 

haya podido 11rccisar su objeto ni los proi)lcmas que tr;ttal>an

dc 1·csolvcr .. 

Al respecto, se puede indicar una raz6n hist6rica. Y 

es que, entre los siglos XVIII y XIX, el normativismo tuvo 

una predominancia, y as1 lo manifiesta accrtamcntc el tc6ri

co frnncés Jacquc~ Le...:lcht qull'n dice: "En '::'l s!g10 "XVTTT los 

movimientos del pens.1;.ü...:ntu se crj~ntaron, primcrancntc, a la

reforma social: pero 6stit es concebida como jur1<lica; todo 

ir6 bien, si se establece buenas leyes; l~l justicia consiste-
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en que haya leyes jt1stas. El siglo' XIX se caracteriza, des -

pu6s ·por el advenimiento del régimon parlamentario, y éste se 

rá determinado por las asambleas legislativas. La primera 

funci6n del Estado se convierte en dictar leyes." (22) Pero, 

el siglo XIX empieza a resentir los efectos de las revolucio-

nes acontecidas, provocando que se empezara a tomar en consi

deraci6n el análisis de la sociedad, A pesar de la consider~ 

ci6n de los estudios sociol6gicos, a principios del siglo XX

quedaron algunos escépticos como los normativistas y logicis

tas, que dentro de sus teorías no daban cabida al anilisis s~ 

cial. Pero, la sociología jurídica ha logrado ubicarse den -

tro del contextco jud.dico, ya que las investigaciones dcsemb~ 

can de una u otra manera en una invcstigaci6n social, y así -

lo manifiesta Georges Gurvitch quien dice: "Por ello actual -

mente nadie se asombrar~, ni los soci6logos ni los juristas,

al comprobar que no obstante tnnta desconfianza rec~proca, -

los sapapicos de ambos equipos; al cavar cada uno por su lado, 

sus galerías, han terminado por encontrarse (Bougli), y que -

el lugar en que se han encontrado es, precisamente t la socio-

logia jurídica." (23) 

Dcspu6s de que la sociología jurídica ha superado to-

das estas vicisitudes, es necesario precisar la importancia ... 

(22) LECRER0 1 JACQUES: INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Tr. Jos e Manuel G6mez. Ediciones Guadarrama. Madrid, - -
1966. ¡i~g. 278. 

(23) GURVITCH, GEORGES: ELEMENTOS DE SOCIOLOGIA JURIDICA. Tr. 
Jos& M. Cajica. Edi~. Cajica. Puebla, 1948, p. 13. 
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que tiene dentro de la ciencia del derecho, y para este obje

to nos remitiremos a las posturas Je algunos juristas impor -

tantos. 

Para el maestro Eduardo Gard.a Maynes existen varias-

discip 1 ~nas que cstudi an e 1 derecho, a las cuales divide en -

dos grupos: 

A) Fundamentales 

B) Auxiliares 

"Al primero pertenecen, s;,gún la opini6n dominante, la 

filosofía del derecho y la jurisprudencia técnica; las más im

portantes del segundo son la historia del derecho y la sociolo 

gin jud.dica." (24) 

Dentro de este marco, la sociología jurídica .es ubica-

da como ciencia auxiliar de la ciencia del derecho. Debemos en 

tcnUcr por disciplina auxiliar a la que ayuda 11 
••• al jurista-

en sus estudios acerca del derecho." (25) 

Define a la sociología jurídica como la disciplina 

"que tiene por objeto la cxplicaci6n del fcn6meno jurídico, co!l. 

siderando como hecho social. "(2ó) A partir de esta definí --

(24) GARClA MAYNEZ, EDUARDO.: INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERE 
CHO. Edit. Porrúa, 1979, p. 113. -

(ZS) GARCIA MAYNEZ, EDUARDO: !NTRODUCC!ON AL liSTUD!O DEL DERE
CHO. Editorial Porrúa, M6xico, 1979. p5g. 155. 

(26) Ibidem. pag. 159. 
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ci6u da lu posibilidaJ de precisar las Jj fcrcncias entre la -

cinci:1 del derecho )' la sociología jurídica. Para la primera 

el derecho es t111 conjunto <le norm~1s; para la segunda, el ~ere 

cJ10 es tomaJo como un fcn6mc110 social que dc!Jc ser cxplicatlo

dc la 1nisma mnncru c11 que son cxplic~1dos los :lcontecimientos

soc inJ es. 

A p¡11·tir de estos presupuestos, considera a la socio

logía jurídica como una disciplina c¡uc se desentiende del as

pecto normativo del derecho para abordarlo como hecho, es de

cir, "como una e.le las formas de rnunifcstnci6n de la conducta

humana. Así, por ejemplo: cuando se investigan las causas de 

la positlvida<l del derecho, las relaciones entre el derecho -

legal y el realn1cntc vivido o las condicio1ws de nacimiento,

<lcsarrollo o cxtinci6n de ln costumbre, se hace sociología -

jurídica. "(27) 

Establece como su principal funci6n, el de establecer 

los elementos comunes en las relaciones jurídicas, sin remi -

tirsc al derecho positivo, )" concretarse al estudio de los 

elementos privativos de cada rc1aci6n con referencia n. sus 

cau,sn.s y sus efectos. 

El maestro Luis Recasens Sichcs establece, que para -

(27) Ibidcm: p1Íg. 159. 
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cntC'nder a la sociologia. jur~dica e:; nt~cc::.01·io Uifcrenclar L'1 

obj~to 'le c~til dlsci11l i11a on 1·cl:1ci611 con otras disciJ)llnas -

ju,-JL\jcas, y a~'i. lo afirma m!i.s claramente, cuando dice; "Para 

cntc11Je1· co11 cJn1·idnJ y prcci~i6n qu6 ~~ lo <¡uc la Sociología 

del Derecho ustudia, conviene diferenciar rigo1·osumcntc 01 o~ 

jeto lle esta úisciplina f1·cntc n los rc!-jpcctivos propósitos -

de otras disciplinas que se ocupan también <lcl Derecho, u sa-

her: la Ciencia jurídica dogm!itica o técnicu, la filosofía --

tlcl derecho y la llistoria tlcl !Jcrccho." (28) 

J,a ciencia dogm&tica o t6c11ica realiza el estudio del 

conjunto Lle normas que conforman el dcl'l~cho vigente, tomando

cn considcraci6n que dichns normas contienen un conjunto lle -

postulados normativos que tratan <le regular la vida social, r 

nl respecto dice: " ..• tiene esencialmente un prop6sito prác

tico, a saber, el prop6sito Je averiguar qué es lo que el ne-

re cho vigente Jctcrmina para una cierta situaci6n social; es -

decir, indagar los deberes y derechos de u11a persona, hallar

la soluci6n para un problema Jlr6ctico, Jcci<lir sobre una con-

trovcrsia o conflicto.'' (29) 

La filosofía del <lu~u~ha cstudin la esencia de lo j~ 

ríJico, <le los criterios l\tle operan m6s a116 y por oncimn de-

(28) 

(29) 

RECASENS S!CHES, LUIS: SOC!OLOG!A. Editorial Porrúa. Mé
xico, 19b3. pfig. 573. 

Jtlcm. p. 580. 
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l:1s normas jur1Jicas, y do las <lirectriccs part1 corrccci611, -

m0Jiflc;1ci6n y 1·e¡1lantc;1micnto del or<lcnamie11to jur'Í.dico. 

La historia del derecho l~UL' se ocupa del cstullio dcl

dcrccho positivo, co1no 11n conjtinto <le nor1nas j11rídicas que tu 

vieron vigencia c11 ot1·as 6pocas, pero que en la actualidad )'ª 

no tienen vigcnt.:ja. 

Establece, que mientras que en la ciencia jurídica, -

el derecho aparece como un conjunto de significaciones norma

tiv:1s, dentro de ln sociolog'Í.:t jurídica. aparece como un hecho 

social. El derecho dentro de la sociología jurídica, 11 
••• 

Hparccc como un hecho social, que es efecto de otros hechos -

sociales, y se halla en intcracci6n con otras formas colecti

vas; y, además, una vez ya constituido, el dc1·ccho aparece C.9_ 

mo una fuerza social que actúa a modo Ue factor configurante -

Je la colectividad y que produce efectos sobre otras manifes

taciones de la vid.a social." (30) 

Indica, que hay una necesidad por parte del legisla -

dor de conocer la cie11ciu sociol6gica, esto en raz6n de que -

tod3s las sociedades humanas, a parte de lar regularidades -

presentadas al exterior, tienen procesos internos. Esto pos_! 

bilita que se pueda adecuar una ley con la realidad. Y esta-

(30) Ibldem. p. 581. 
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<Hlccuaci6n es factjhlc si se conoce a la rca1:idad conc1·et.:l lp.1c 

se \'a lcg.i sl:ir, r esto implicu que se cono:.can las leyes factl._ 

cas, stts accio11es y reacciones p1·opi~s, st1s rcsistcnci:1s y sus 

(ucrz;1s cs11~cíficas. 

Para Gco1·gcs Gurvitch, Ja sociología jurídica rcsulta

indispc11s~blc no s61o para el tr:1b:1jo pr6ctico del jurista que 

aplica el derecho concreto, sino también en el estudio de la -

ciencia del Jcrecho. Y dice: "En efecto esta <lisciplin.:t busca 

}os símbolos jurí,ticos, es decir las significaciones jurídicos 

válidas para l.:1 experiencia de cierto grupo, en dctcrmlna<la -

época y trabaja por el cst:1l>lccimicnto <le un sistema coherente 

<le estos símbolos, pnrticularmentc importantes para el funcio

namiento de los tribunales." (31) 

De lo ni1tcrio1· 11o<lcmos Jcspren<ler, que ln sociolog{a -

jurídica es una disciplina auxiliar de la cicncin <lcl derecho, 

que estudia las i·elacioncs jur{Jjcns <lentro <le ]¿¡ i·calidaLl e 

investiga una amplia gama <le relaciones .sociales que se cone~ 

tnn con los problemas que plant6n la existencia del dcrccl10. 

Stl importancia radica en los elementos que aporta para 

el pcrfcccionn1nicnto <le lo~ ordenamientos juridico~, ya que se 

ubica dentro <le la realidad visualizan<lo el comportamiento ---

(31) GURVITCll, GEURGES: Opu~ cit. p. ll1. 
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frente n las leyes y cuales so11 los efectos Jcl orJcn:lmicnto-

jur1Jico frente a In socicda<l. l~sta informaci6n Jebe ~cr to

' ma<ln en consi<lcraci6n por la cic11cJ.a <lcl derccl10 para lograr

t1na mayo1· pc1·fccclon¡tmicnto Jcl orden jurí<lico. 

Ahora bien, los tratadistas mencionados no son los --

Únicos que han indagado sobre 1~1 naturaleza <le la sociologla

jurídica, y~1 que l1ay m~chos m5s te6ricos sobre la materia, -

d~n<lole de esta manera una gran ric¡ucza a la doctrina socioj~ 

rídica. Pero, a nuestra consideraci6n, la doctrina de Gur- -

vitch ha si<lo la que m(1s ha profu11llizn1..lo sobre e] campo de la 

sociología jurídica, y es que, no s6lo se ha concretado a la

naturalczn de la sociología Jel derecho, sino que ha tratado

de describir sus orígenes mediante la sociología genética; -

los diferentes tipos de derecho n trov6s de la sociología di

fcrcnci al y lu reloci6n derecho y sociedad a través de la mi-. 

crosocio logia. 



C A l' 1 T ll L O SEGUNDO 

REL,\CI ON llERECl\0 \' SOCI E!J,\D 

SUMAR! O: l. - El. FUNCIONAL I S~IO DE HERTON Y PARSO~S. 
2. - ¡;L POS!TlVISMO DE .J. BENT\1,\M. 3. - EL ílERECI\O 
COMO l\ECIIO NORMATIVO DE G. GUR\' 11'Cll. 

l. - EL I'UXClONALlS~IO DE ~IERTON Y PARSONS. 

ToJn ciencia que se precie de serlo, si.empre necesita 

r5 de un m6todo. A este respecto, la sociología como ciencia-

no po<lia quedar 11trá~. El hecho e~, que la sociologín es una-

de las ciencias que más métodos tiene, y asi lo expresa el ID,!!. 

temático francé$ llenri Poincaré, quien r..lice: 11 La sociología 

es la cic11cin que cuenta con más m6todos y menos resulta-

do~." [l) 

La sociologín, ill igu3l que las dcmds ciencias, tiene 

que ocuparse por resolver una serie de problemas que le son -

propios. Dichr.1. ciencia pretende explorar, describir, explicar 

y si es posible predecir lo~ fen6mc11os socinlcs que surgen 

dentro de la .soc1cdaJ. Para tal efecto, tiene que reali;:iir 

una invcstigaci6n cic11tif1c3 qi1c nos dará la po~ib~liJad Je 

un conjun~o Je conocin1icnto~ JisponihlcN y h~lccr frente a los 

problemas sociales. 

(1) llOTTO~IORE, T. li.: l!\TROllUCClO!\ ,\ L,\ SUClOl.OGIA. Tr • .Jn1·rli 
Solé-Tur:..1. EJit. Pcnín~ula. Bnrct:>lona 19i4. p. 51 
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¡¡1 ;1ccrvcl socio16gico se i11ici;1 co11 un co11oci1nic11to 

ordirwrio o no cspccial1:ado, que se transformarf1 (~n ciC'ntifi 

co cua11<lo se 011ta por un detcrmi11a,lo m6to,!o Je i11vcstigaci6n, 

4Lw \'l'nga ¿1 dar i·igor y si:->tematicidad ;d c.:-;tu<lio :--ociológi-· 

co. En funci6n de ello, t:l conocim.iC'nto, ~hor-3 con carf1ctcr -

cicntifico, puede so1íletcrsc a prl1el>a, c111·i4l1ecc1·sc y supc1·a1·-

se mt•dinntc el método. A medida que se va perfeccionando };,_1 -

investigaci6n se corrige o hast.:i se rccha:a las afirmaciones-

Jcl conocimic11to orJi11¡1rio. 

PrecJscn1os al1ora la noci6n de n1ét0Jo, es un pr.1?_ 

c~Jin1ientu para t1·at;1r un conjunto de problemas. Cada clase -

de problemas requiere un conjunto de m6to<los o t6cnicas espe

cialcs.11 (2) Esto permite que el conocimiento pueda someterse-

a prueba, perfeccionarse y, llegando el caso, resolver los --

problcn1ns planteados. 

En el caso <le la sociología, vemo~ que la misma ofre-

ce una gran complejidad Je Jlroblcn1as, provoca11tlo t¡ue cnda in

vestigador ¡1roponga un m6todo Ji~tit1to, p:11·a enfrentar la rea 

lidad social. Ahora bjcn, en la inYestígaci6n sociol6gicn ca-

mo toda invcstlgaci611 clcntífica, mediante el m~todo, se puc-

den obtc11c1· ciertos cnt111ciallos sob1·e e] probJe1na. E~to~ cntin· 

ciados deberan confrontar~c con lo~ hechos de nur~tra cxpc
•· 

(2) BENGE, ~!ARIO: LA JXVESTJG,\l'.10:\ CIE:><THICA. Tr. l·lanucl Sa· 
cristán. !:dit. Aricl. ~léxico 19.'!3. pág. 23. 
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ricnci;1, y s6lo v¡l]l,1·:1n10~ su cfi.cacio si tiene:> una has~ empí

rica. En el campo .sociológico la base crnpírjca puede .ser pro

porcionada n1cdia11te la cxpcrimcntaci611, la obscrvaci6n sistc-

111f1tic.:1, las l"'Jltrcvistas, el muestreo, el análisis cuidudoso -

de documentos, cte. De la. base cm¡;Írica poJcmos obtener un -

cierto n6n1cro <le datos que nos pcrmitn11 avc1·igt1¡1r si los enun 

cin<los cn1itidos son vcrdade1·os, 

Dentro de este contexto, coutrario a lo dicho por - -

Poincar6, podemos afirn1ar que la sociolagí~1, a pesar de su 

corta v.iJa, ha tenido grandes avances, y así lo ma11ifiesta 

Bottomorc, quien dice: 11 
••• se han conseguido bastantes rcsu_! 

tatlos en un nivel de generalizaci6n científica, en la elabor.!!_ 

ci6n de un cuerpo de conceptos, en la clasificaci6n de los ti 
pos sociales y en el estableci1niento de algunas correlaciones 

elementales entre los fen6mcnos sociales. 11 (3} 

Ahora bien, no queremos, tampoco, afirmar que los mé

todos sociol6gicos no sean infalibles, o que sean totnlmente

perfectos. Esto. tomando en cuenta q11c en toda investigaci6n

cie11tificn no s6lo consiste en la aplicaci6n de un determinn

do m6todo; sino que detrás de 61, l1ay uno labor creativa por

pa1·tc del investigador, y a~í lo deja entrever el maestro Ma

rio bungc, quien dice: 11 
••• s6lo la ciencia inventa teorías -

(3) BOTTO~IORE, T. B.: Opus cit. p. 51 



que, aunque no se limitan a conJcnsa1· J1ucstr¡1~ cxpericncias,

J1t1cdcn contrastarse con ésta ¡1ara ser vcrific:t<lils o fa]sa

<.las." ( <I) 

De aquí, se puede \'c1·, quo lo~ m6to<los y teorías tic

nc11 una gran carga subjetiva, y s6lo ptle<lcn objetivarse con -

la con~rastaci6n co11 la base empírico, es dcci1· 1 con la ~xpc

ricnc ia. Por otro la<lo, hay que estar consciente que, los l i

ncarnientos de un método, ya sea físico o socio16gico, est6n -

lejos de ser infalibles, y que por el contra1·io son perfecti

bles. 

En virtud Uc que existe unn influencia muy fuerte por 

parte de los te6ricos e investigadores de la sociología, quc

incluso han determinado los parámetros en el tema de los méto 

dos sociol6gicos, en el presente capítulo, no se nnnlizará la 

naturalc:a del m6todo, sino que, nuestro objetivo es mostrar

nlgunas de lns escuelas socio16gicas m~s representativas, que 

nos dan cuenta diferentes m6todos. Además, la sociología por

g\t propia naturaleza tiene una grnn diversidad de p1·oblemns,

dn11do }lDUta parn el surgimiento <le escuelas o teoría~ social~ 

gicu~ que tratan de resolver los problemas presentados media~ 

te diverso~ m6toJos. Las t0orias que estudiaremos tienen una

gran importancia en In materia 4ue tratamos, partiendo de - -

(4) BUNGE, NAR10: Opu~ cit. p. 21. 



ello ~s que p1·et~11tlcmo~ J31·le, de :1lgt1nu 111:1nc1·¡1, una gra11 1·c

lc\'nncin en ~1 c¡1n1¡~0 ~ocloj11ríJico. 

Nut..'.SL1·0 L'studjo lo iniciarcmo~• con la tcor'Ía funcion~ 

lista. El funcionalismo es una corriente" te6rica y mctocJol6g_!. 

ca que centra sus estudios en las funciones que desarrollan -

los inJiviJuos, grupos sociales e i11stitucioncs sociales (lc11: 

tro <lcl sistema social. 

Hist6ricnrnentc, las i·aiccs del funcion¡1lis1110 los pod~ 

mas cncontrn1· en el siglo XIX. Su 01·igc11 ~e dcbi6 n Jo~ ~itt1:1 

clones muy específicas: primeramente se inici~t como una fuer 

te oposici6n a los rn6to<los evolucionistas y; en segundo lugar, 

a la fuerte influencia ejercida por el dur~inismo en las cien 

cias sociales del siglo pasaJo. 

Su oposici6n :1 los m6toJo~ cvolt1cionistas se Jcbi6 n

quc, dich:1 corrici1te postulada tina serie Je prioridades en la 

invcstigaci6n, n1ismas que se centraban en los orígenes, desa

rrollo y transformaci6n de las instituciones sociales, socie

dades y civiliznciones. Scfialab¡1 como 611icos rn6todos el hist6 

rico y el compnrat.ivo. El hist6rico determina el desarrollo -

U.e la sc1cicJad ¡1 p:irtir lle llo:::. categoría~ como son la int!us- -

triali:nci6n y t:l ere-cimiento econ6mico, mientra~ que el com

parativo establece que, hay conexiones causnlcs entre los fc

n6mcno~ sociales y para establecer que un fenómeno ~ocinl es-
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causa de ot1·0J es 11cccsario cxamlna1· si Zlmbos se cncucntr;lJl 

presentes o ausente~ ~-. de esta manera, establecer si uno de· 

pende <le btro. A este respecto, surge el funcionalismo como -

u11a critica a la _ingenuidad y a los 1n6to<los utilizados por -

los evolucionistas. yn que hacian uso de <latos no verifica- -

bles y carentes de to<l:t sistc1naticiJa<l to1nadas de las socicda 

des primitivas y contcmporáncnsJ para reconstruir los listn·

dos de la vida social humana. 

Por otro ladoJ encontrarnos la gran difusi6n de las t~ 

sis darwinistas en el campo de las cit'ncins sociales, rüali-

zando estas 6ltimas una intensa analogía entre la vida social 

y ln vida org6nica de los seres vivos. A partir de esta in

fluencia, se desarrollan los conceptos de estructura y fun- -

ci6n tal como lo utilizaron Spenccr y Durkhcim. 

El primero en utili:ar el término de funci6n social -

fué llcrbert Spencer. Esto deb;do a la gran influencia ejerci

da por la ciencia bio16gica, ya que, como se vi6 se l1ace la -

comparaci6n entre un organismo vivo y la sociedad. Pero, es 

Durkhcim quien di6 la estructura met6dica. Este autor defi.ni6 

la ·funci6n ele una instituci6n social "como la correspondencia 

entre ella r las ncce~idadc$ del organismo social. 11 (5) 

(5) HOTTm10RE, T. H.: Opus cit. pág.· 61 
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,\ho1·~ bjc11, 111 tco1·f:1 f\111cjonalist~ ¡11·csc11ta Jificl11-

taJc.s por la analogí::i entre orgtrnismo y ~ociL•dad. Ante esta 

situación, IJurkhcim trat6 Je salva1· die.has dificultaJes hn-

cic11<lo la distinci611 e11trc funcion¡1li~mo no1·1nul y fu11cionali~ 

mo pntol6gico de las i11stitucio11cs. Aunque esta sen la c1·íti-

ca n16s agu<l:l l1ccl1a al funclon;1lis1no, no to<lo Je ~t1yo lleva ~l-

un c1·ror a sus scgujdorcs, y ~i son hicn ciertas a lgun.1.s im- -

perfecciones, lo in1portantc es ln naturaleza del n16to<lo. Es -

el caso de Malinowaki en el campo <le la antropología, centran 

do sus i11vcstigacioncs en una dcscripci6n detallada y mcticu-

losa del con1portamicntu de socicdndcs específicas, rechazando 

el m6todo hist6rico, resulta obvio que, el m6todo funcionali~ 

ta t icnc con e 1 ns iones s imj 1 ares a 1 evo luci oni smo, ya que, li -

mita sus estudios a investigaciones locales y comunitarios. -

Afirmando que el todo social tenía una intcgraci6n funcional, 

pero que no se podía explicitar 1;1 intcrrcl:1ci6n cntt·e lns -

misma-:.s. ne aquí, se desprendía que toda la :.Jctividat.I socjal -

tenia una funci6n social "en rclaci611 a stt cxistenci;1 y demás-

actividades, intcgran<losc de una forma total con todas la~ ac 

tividadcs. De esta nwncra. para Malino\\°ski: 11 
••• to<la activi-

dad social tenía una funci6n en virtud de su existencia y las 

activi<latles singulares se integraban de manera tan completa -

con todas las Jeud1~ ... ''(ú) lo cu~l ímpl·día que' rli.chn.;:; funcio· 

ncs puedan 1·epct11sc en otras soc1c<ladcs. Esto significa, por 

(ú) ldcm. pbg. 61 



37 

consigt1ic11tc, )il <lifict1ltad ele 11:11· una explicnci6n tlcl can\hio 

de u11a socio<lnd, y s6lo ~e posibilita en t6rminos <le influc11-

cias cxtcrn~1s. Tampoco podemos soslayar algunos rcsult~t<los p~ 

sitivps, po1· que, Jebi<lo ¿l los estudios <li1·ectos Je las socie 

da<lcs pi·imitivns, se permiten observaciones exactas )' dntos -

adecuado~ ~11 comport¡1micnto social. 

El funcionalismo no se ha qucJado de manera estática, 

sino que, se ha desarrollo. Et1 este sentido, el funcionalismo 

se cxtcn<ler& hacia los Estados Unidos, c11 <lon<lc 11a alcan:a<lo

su TI16ximo esplendor, siendo sus n16s destacados representantes 

el ya mencionado ~lalino~ski y Ra<lcl1iff en el ámbito <le la an-

tropologia cultural, Merton y Parsons de11tro de la sociolo-

gia. IJicho funcio11alis1no se caracteriza por dar una importan

cia fundamental al estudio y al análisis de las funciones so

ciales que cstan oricnt:1das a la conservaci6n de la estructu

ra social, lo que vicn~ in1plicando, una inc1inaci6n o visi611-

a la est6tica más que 1~1 dinámica social, y que conlleva a la 

conservaci6n de la realidad social. 

De lo anterior, no pcdcmos afirmar tajantemente que -

el ·ft1ncionalisrno americano se 11aya quedado en la sustentación 

Je una regla, sino, por el co11trario, ha evolucionado. Es cl

caso del funcionali~n10 de ~lalino,~ski, que será superado po1· -

ln propuesta funcionali sta de Parsons. Este autor se proponía 

u11 an5lisis ~~tructural fu11cional, lo que implicaría un an6li 
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sis c.st{irico-din!ími('.o, Al rc~yccto, tcnC'111os cif•rta:;;. reservas, 

ya LtUC, no llega l•a r0ali:¡l1· una cxplicaci611 Jel ca1nbio so- -

ciaJ. 

Ahora bic11, dicha ¡1osici611 pretende introducirse al · 

116clco de la socicrlad, y nbor<la al i11diviJuo en cuanto es pr~ 

ductor de acciones. Al rcspectu, establece Parsons: "La ac- · 

ci6n es un proceso en el sistema 'actor-s ituaci6n 1
• que t icne 

sig11ificaci6n motivacional para el actor individual o, en el-

caso Je una colectividad, para sus cornpo11c11tcs individua-

les. ''(7) De aquí, se desprenderán rrcs conc~ptos que son: ac-

tor, sitt1ac16n y motivaci6n. Est11~ t1·e~ caregorfas pe1·1niti1·~n 

el an6lisis <le la acci6n, al n1is1no tiempo, es conveniente se-

ñalar que las mismas van ha gi rDr en torno de la m(tg importa!!_ 

te, es decir, la de situaci6n. Es necesario añadirle un ele--

mc11to externo co1no es li1 01·<lcn~ici611. Esta or<lc11aci6n l}UC cst& 

implicita dentro Je la estructura social tiene que integrar a 

todos los clcn1cnto~ n1otivacionalcs, que vendrfa sicnJo resul-

tado de una acción. Y es que, en toda estructura social cxis-

tlr5 una plttralidaJ <le actores in,lividualc~ que estarán c11 in 

tcracci6n, esto e11 el sentido de que su~ situacioncg se impli 

can mutuamente, de tnl manera que sus fine~ ~uclen ser comu--

nes a todo~ los i11tcgra11tcs J0l si~tc1na social. 

(7) MOYA, CARLOS: SOCJOLOGOS Y SOCIOLOGIA. Edit. Siglo XXI. 
México 1970. pág. l 73. 



lle lo a11tcrior, poJcmos ~ccii·, c1t1c se crean u11a serie 

e.le criterios básico:; 1.le oricntaci6n, ~icndo los constituyen-

tes de una totalidnd relacional <le opcionc~ suhjcti\·as, y n~r 

lo c-stablecc más claramente Pn.r.son~, ~1uicn dice: 11 El .problema 

del ortlcn y asi1nis1no el Je la naturnlczn <le la intcgraci6n de 

los sistc1.1~1s ust~1blcs de intcracci6n social, esto es, de la · 

cst1·uctura social, se centra por tanto, en intcg1·rici6n de la· 

motivaci6n de los actores con los 'standnrJs' culturales que

intcgran t.~l sistcnw de acción ... " (S) Ahora bien, la institucion~ 

li=aci6n de los valores dentro de la socicJa<l es la que determ_!. 

na la actividad de cad~ in<lividuo, y esa ori~ntaci6n que ·-

tiene como postulado el orden en socic<la<l, se orienta por cl

bicn com6n 1 en consecuencia se Jcfincn o pretenden definir -

las posibles conductos y re¿tccioncs a tal grado que puede re

caer en ellas algunas sanciones. En resumen, la instituci6n -

decide la cstabilida<l social y satisface las necesidades de 

los individuos. 

A pesar de la introducci6n de un gran n6mero de cate

gorías como la <le espacio-temporal; dcsgracindamentc no llega 

a establecer una conclusi6n sobre el camhio social, es oport~ 

no scfialar que 6stn categoría en particular podría resolver -

el gran problcm.i del cambio social pero Parsons 5cñala: "Una

teor1a general de los procesos de cambio del sistema social · 

(S) ldem. pág. 174 



no ('S po:::ihle <.~n. el prc:;ente c~tadio .ll' conocl111l(•nto. 11 (9J 

ne est¡1 n1:111~r¡1 1 a p~~a1· J~ l\UC i11tr0Jucc un gran ava~ 

l.'..C, ::u postura socíolúgica se queda en un c::;tati!'>r.10 ~ociol6-

gico. l.o anterior s<..~r.5 objeto de crítica por parte lle Roberto 

l\, ~k·rton. E:; indtll.l:1blc que Mcrton inicia :-:.u teoría con una -

crítica tl0Vn$tador11 sobre el funcion;1lismo tr¡1<lic1onnl ~ustcn 

tadn en la teoría de Par~ons. En este sentido, considera: " ... 

al funcionalismo como algo que debe aceptarse, pe1·0 4uc a la

vez, debe críticarselc, para que vaya 1uodificando~c y pc1·fcc-

cion3fü\05c. 11 (.10) 

La cr{tica ~e Merto11 se inicia con una aclnraci611, 

que, "El término funci6n, sin embargo, no debe confundirse 

con el de prop6sito o motiv.aci6n."(1 l) y que por el mis.roo de· 

bin cntcndcr~c co1no las consecucncia5 ohjctivas y concretas.-

En cierta ma11cra 1 es dc~<lc é~t;1 ohscrv¡1ci6n que ~1crton le es-

t5 otorgando movilidad u la cstructt1ra social. Y es que, el 

funcionulismo, desde la perspectiva de !'oícrton, 1mplicaba el 

estu<lio Uc los diferentes elementos que const.ituycn la cstruc 

tura social en t6rm1nos dt! .=,U:5 ..:onsccucnci:1~ 1o <"JUC conducía-

a estructura~ mayores. 

(9) ldcm. p. 17b 

(lll) GARClA, JESUS: MERTON. E<lit. E<licol. México, 1979 
pág. 42. 

(11) !Jcrn. pág. 41 
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Con este car5ctcr cvolt1tivo <le la ~ocicJad, sostenfa

la jmportancia de Ja ley natural en la estructura social ,, ..• 

hay ~1na ley nnturnl <le sclccci6n operativa en la sociedad guc 

110 permite que sobrcviva11 elemento~ Jisfuncio11:1lcs y ljUC }Jt·o

duc~ una creciente adapt¡1ci6n )" cqLJilibrio del sistema so

ciuJ." (l2J C:ibc aclarar que, se trata de presentar un camino

acccsiblc al cstuJio del fcn6rncno social y precisar su impor

tancia introduciendo tina serie de conceptos y categorías. Una 

<l~ estas categorías, es la disti11ci6n entre función y disfun

ci6n. La <lisfunci611 es una categoría que permite la posibili-

dnd del c3rabio social i11tcr110, que no pueJc ser rebasado por-

11arsons, y al mismo tiempo borrar de esta manera la imagen de 

que el funcionalismo expresa una ideología política conservn

dorn, 

Rechaza el concepto de 11nidad funcional, en virtud de 

que <la una visión estática y ho1n6gcnca <le ella. El concepto -

resulta ser demasiado abstracto y de poca utilidad para real.!, 

zar un estudio de situaciones sociales específicas; es necesa 

rio tomar e11 consideraci6n que la estructura social es una --

realidad diferenciada y estratificada. En cada sociedad exis

te una <livcrsidad de intereses como son los políticos, socia

les, ccon6micos, etc., y que por lo tanto, lo que resulta fun 

cional para una sociedad no es igual de funcional para otra.-

(12) Idem. p. H 
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Prcci ..,ando a(m m~1:> 1 t...·n los intt...•grantc:; mismos de la ~t'i.:tcdad-

los in.Jiriduo~•, se dan t~nnbién una serie de intereses, que --

son funcionales par<J unos y otros no. En conclusi6n la aten--

ci6Jl 1..~Il la L~1tcgoría de unid;1J fun1..·1onal no permite f1jur 

nl1cstro cst.titlio c11 prol1lcma~ como conflictos y clisft1ncioncs. 

~o hcn1us ¡1got;1~lo el pe11s3ni1ento de ~fc1·to11, s61o hc1nos 

Jado ;:1lgunos aspectos del rnismo. Nuestro objc.tivo, es fi.iar -

el funcion•iJ ismo dentro del ámbito jurí<l_ico. 

El funcionalismo dentro del áml)ito jurídico tiene una 

especial relevancia, yn que dlcha tcorf;1 ubica al orden jurí-

dico como una catcgo1·ía constante en la sociedad. 

El primc1·0 011 abordarlo es I1a1·sons, c¡t1ien trata de --

ubicar el dC'rccho Jcntro de] ~istcma ~ocial. Pura tal C'fccto, 

es necesario com¡1renJ01· t¡uc entiende P:1rso11~ por sistema ~o--

cial; al respecto dir5.: "el sistema soc.ial con~i~tc esencial-

mente en unn red de relaciones de interacciones." (13) Lo cual 

implica la existencia de una plurali<lall de actores individua-

les en intcrucci6n, en cuanto sus situacionos se implican re-

cípro~am~nte r, :-.us ur icnlacione:' rnús generales son comunes ;;1 

todo:; cllv~ cumo intcgrantC'., del :.;.istcma f.oc]al. En ca<la ac-· 

tor está impJ ic.:ido una 3cci6n que· sC' rC'la<.:iona con un ~i.i::tcma 

(13) Tl<EV!:S, RE:\ATO: INTRO!lllCCIOC: A LA SOCIO!.OG!A DEL DERECllO. 
Tr. r>Ianucl Aricn:.o. EJit. Tauru..;, p{ig. 89. 
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''nctor-situaci6n'', esta vincu1aci6n es lo t¡uc impul~ará al ac 

to in<livi<lual o colectivo. De tal 111a11cr;t, que la acci611 s0 tlc 

tcrrni11a por Ja intcrrclaci6n del actor, "situnci6n y oricnt;1-

cj611, y es L¡uc, los tres co11ccptos son fundamcnt:1lcs en el -

análisis <le la realidad social, al respecto Parsons indica: -

"Un concreto sistema de acci6n es unn estructura integraUn de 

elementos de acci6n en relación a una situaci6n. Esto signifi_ 

ca e~cncinlmc11tc intcgraci6n de clc1ncntos motivacionales o -

simbólicos conjuntados en un cierto sistema ordenado ... " con

tinúa diciendo, "Es inherente a todo sistema de acci6n el que 

la accl6n sea oricntatl~ norniativamcnte."(14) 

Parsons, dentro de sus conclusiones llega a cstablc-

ccr, que el sistema social es un tejido de relaciones de int~ 

racci6n, los cuales giran alrededor de las instituciones quc

construyen los modelos ele rclitciones, esto mediante la preci

si6n de los status y los roles q'uc las parte~ ocupan en el - · 

proceso de intcracci6n. Se ve claramente, que son las instiL~ 

clones las que determinan el desarrollo de este proceso, ase

guran el equilibrio y la estabilidad social, pero esto no se

ría posible sin la intervc11ci6n del orden jurídico. Y es que, 

el derecho viene siendo el mecanismo n1~s a1npllo y perfecto <le 

control social que opera en todas las esferas sociales. 

Así, dentro del funcionalismo parsoniano se quita el-

(14i MOYA, CARLOS: Opus cit. pág. 173. 
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ropaj~ Jcl Jc1·0~ho, ~11 ~l sc11t illn, Je t{Ue ~i1nplcmcntc sc¡1 u113 

scril"• Je normas llcfi11ida~ abstractam0nte, ~ino que el lk'n .. ·cho 

impJica 11 
••• un.1 serie de rL~glas que ~e encuentran en cierta~ 

rclacio11cs b1e11 J~t~r111i11~1J:1s ~on (0l~ctivi<l~tliC~ csµccfficas ). 

con los 1·olcs que los i11tliviJ110~ oc11¡1:111 c11 dicl1ns colcctivid:1 

Jcs." L 15) 

La ft1nci611 Jol or<lcn jurÍJico sc1·á de intcgrnci6n de-

los miembro~ Je lu socic<lad. El derecho, e11 cualttuier ~istcma 

social, reuli=ar5 una labor de col1csí611 Je los elementos en -

co11flictos y afinarfi el mccanis1110 J~ las relacione~ ~ociolc~. 

De cst¡t mancru, el or<lc11an1iento ju1·{tlico permite que la inte

raccl6n social pueda funcionar sin dcgct\~rar en co11flictos. 

Ahora bien, si el :;is tema dC' norm:is permite la intc · · 

racci6n social, dcbcr6 sc1· unita1·io y rcl:ttiva1nc11tc coherente. 

Pero para csLo, deberá resolver cuatro problemas de aco1·J~ a-

Rennto Trcvc:;, quien ~ ig,uc a Par son:=.." (16) 

u) Por qué, 'en el sentido del valo1- o Jel significa· 

do' 1 110.sotrc.s ::.!c-t-<:>1~0s conformarnos a las norma~. 

b) Se.: refiere :11 sign1ficaJo que la norma general pu~ 

(15) TREVES, RENATO: Opus cit. p,~g. 89. 

(lo) Jdcm. pág. 90 



de tener 1131·:1 nosotros c11 t1n~ situ:1ci6n pnrticttl~r o en u11 en 

so particular. 

e) l.:1s consccucncJ¡1s fnvorab]c~ o <lcsfnvorablcs que -

deben seguir el cor,1portamicnto que en muyor o menor medida rE_ 

sultu conforme co11 las no1·mas o no rcsuJt¡t conforme a ellas. 

d) Se aplica con sus interpretaciones y stts sanciones. 

Estas prcguntas 1 qt1c las resuelve Parsons, primordia! 

mente mediante u11a idea. l.a idea co11sistc en vincular el si~ 

tema jurídico con el sistc111a po~Ítico. De dicha concxi6n, r~ 

suclvc el problema de la aplicabilidad. Dentro de la aplica

bilidad cnco11tramos a las snncio11es y en este sentido dice: -

"se puede pensar en la existencia de un continuum de sancjo -

ncs que van Ucsdc el simple estímulo a Ja verdadera y propia

cocrci6n". tl7} La coerci6n jmplicaría el uso de la fuerza -

física y en la ame11azn <le la misn1a 1 y que dicha facultad per

tenece al sisten1n pol1tico. 

Pero dicha idea, que ~i hien rt .. '5tl(']\•e el problema de

la efectividad y la aplicabilidad, deja un vac1o en el probl~ 

ma Je la lcgitimaci6n y de la interprctaci6n. ~ este respec

to, el trata de resolverlo mediante la vinculaci6n del derC'cho 

(17) IdcM. p6g. 90. 



co11 Ja 6tic¡1; y ¡1a1·a cntc11dcr <licl1a i·claci611 ~~ nccc~ario ¡111a 

li=ar los ¡1rohl~111;1~ religiosos )" ¡1nrn com¡Jrc11llcr lo ¡111rc1·ior· 

se nccusit:i el estudio Je la funci6n religiosa. Por lo que -

rc:::.pe'tt:.i ~1 la interprcta...:i.6n, centra 1.•l enfoque en la norma y 

en la rclaci6n de las normas con los indivjduos, con los dl fe 

rcnLcs g1·upos )"con la colcctividntl a la cual se nplic¡1. 

E!:' indudable que al formularse las cuatro interrogan

tes, Parsons no llcgl1 21 resolverla~ Je 111oner¡1 concreta y tie

ne que recurrir a 1111 concepto filos6fico: para concretar Ji-

cho concepto lo equipara con otTa funci6n 1 en este caso el r~ 

ligioso. Estu co11stiru)·c u11 círculo ,·icioso, lo mismo que lc

suce<lc con el terna del cainbio social. 

En este se11tido, rcst1lta ser m5s cauto ~lcrton, ya que 

no va ha llegar más lejos con su tcor{¿1 Í\1ncionali~ta, pues -

no se interroga por la funci6n c:::.pccífica que cuinple el or<lc

namiento jurídico. 

El funcionalismo de ~icrton, en el campo ju1·{dlco, es

más claro y acorde con su teoría funcionalis.ta, pero para di

cho autor, de la Jivcrsidad de elementos que conforman las c.s 

tructuras sociales )' cultu1·a1c~ existen dos de irnpo1·tanciil in 

mediata. "El primero consiste en objetivo~, propósitos o int~ 

reses culturaln1entc dcfinido5, sustentados como objetivos le

gítimos una posición di fcrent1.~" y 11 un segunJo cli:.mcnto de la-



c~tr11ctura cultur:ll Jcfinc, regula y controlt1 los rno<lo~ a<lmi-

siblcs de ~1lca11=ar esos objetivos. To<lo g1·t1po 5oci¡1l acopla -

sus objetivos cultt1r¡1lcs a reglas, arraigadas en las costum--

brcs o en las institucio11cs rclati\·as 3 los proccLlirni~11to$ 

permisibles para nvanzar hacia dichos objctivos. 11 (18) 

De lo anterior, se puede desprender dos rasgos csc11·· 

cinlcs <lUC son: el nivel cultural y el nivel institucional. -

Esto no quiere decir que los dos se encuentren en estrecha r!. 

laci6n, aunque ambas den forma a las prácticas sociales. Lo 

relevante de dicl1a situaci6n 1 radica en que los <los niveles 

no muestran un parámetro similar, es JccirJ que ciertos objc-

tivos varían independientemente del grado de importancia dada 

a los medios institucionales. 

El .medio cultural puede ejercer una prcsi6n variable 1 

esto en el sentido de que la prcsi6n puede ser muy fuerte o -

<le hecho exclusivo sobre el valor objetivo y determinado, que 

pueden implicar un intcr6s mínimo por los medios instituciona 

lizados y hacer que se esfuerce para la consccuci6n de dichos 

ohjctivos. Esta prcsi6n sólo es posible cuando la sociedad e~ 

te gobernada por normns técnicas y no por normas institucion~ 

les. Las normas institucionales son el conjunto de actos, - -

usos, creencias, principios reguladores que desempeñan todos-

(18) MERTON, ROBERT: TbüRIA Y ESTRUCTURAS SOCIALES. Tr. Flo
rcnt ino M. Torner. Euit. Fondo de cultura ccon6micu. Mi 
xico 1880. p(ig. 212. 
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los miembro~ t..lL• una comunidad. Esto c.s una socicJaJ integral. 

Pero, al laJo Je la sociedad i11tcgr¡1l, existen socic· 

lladcs en <lande su:-> miembros olvidan que su!.~ .:ictividadcs esta-

ban integradas para u11 prop6sito 11ltcrior. OlvidaJos los pro

p6sitos de sus activi<ludcs, se mistifica la 11orma i11stitucio

m:11. Un dichas socicd<:iJcs no cxi.stt• el progn~so, porque en -

las mismas 110 existe la faciliJad de adecuarse a 11ucvas condi 

cio1ws. De tal manera, que en este tipo Je socic<ladcs, hay un 

rechazo a lo nuevo. 

El ideal Je ~tcrton, serla que, hubiera t1n cquilih1·io

cntre los objetivos culturales y las pr5cticas sociales, lo 

que conduciría a sociedades u11ificad~1s y estables. Lo ante· -

rior no conduciría a un:.1 obstaculización del progreso de la 

sociedad. Este cqt1ilibrio s6lo se logra, cuando 1ns sari~fnc-

cionc~ individua1c::- se ajusten a la~ instancia~ culturalc~ c

insti tucionalcs. 

Aquí se vislumbra, que el ordenamiento jurídico se e~ 

cuentra determinado por la sociedad, n trav6s de los prop6si

tos u objetivos. Se puede llegar incluso a sobrc¡Jasnr el or<l~ 

namiento jurídic(l . .i\clcirando, qm-.: "'.'JTnguna !'-<'cic·d;id cArecc -

de normas que gobiernen las condt1ctas, 11ero se diferencia en

cl grado en que In tradici6n las costumbres y controle~ insti 

tucionalcs c~tán eficazmente t1nitlo~ COJ\ objctj\'OS ''(19) 

(19) Ibi<.lcm. p. 212 
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De lo nntc1·ior, se dcsprcJ1<lc un problema, que e~ el 

<le lu efectividad jurt<lica. Es un fcn6meno que percibe Mcrton, 

y creo que u11a d~ sus mayores aportaciones, lo resuelve de la 

siguiente manera. estableciendo la distinci6n entre funciones 

manifiestas y funciones latentes. Para Mcrton, son: 11 Funcio-· 

nes manifiestas aquellas consccuc11cias objetivas que contribH 

yen a la adccu:1ci6n del sistema, y son por el contrario, fun

ciones latentes aquellas consecuencias objetivas que no son -

queridas ni admitidas."(20) 

A manera de conclusi6n, encontramos en ambas posturas 

funcionalistas, que son distintas y contratlictorias. 

Dentro de la postura de Parsons, encontramos que el 

n6clco de la misma es la acci6n, pero la misma no determina 

ni la estructura ni el desarrollo de la sociedad. La acci6n -

de bcrú ser dirigid a por un ordenamiento jurídico. 

En Merton la situación es diferente. Dentro de supo~ 

tura se niega la acci6n como funci6n, sin embargo, es la mis

ma la que determinar6 el desarrollo y la estabilidad de la so 

cic_dad. En este .sentido, el ordenamiento jurídico se encentra 

rfi determinado por la conducta Je los miembros de la colecti-

va. 

(Zn) TREVES, RENATO: .opus e i t. p6g. 169. 
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l.- EL l'OSITIVISMO DE J. BE1'TllAM. 

Es indispensable, c11 In i11troJuccJ6n al pensamiento 

Je Bcntham, dar una hrcvc semblanza del positivismo. 

El i1ositivismo es una corriente filos6fica, que nace-

en la scgu11da 1nitad del siglo XIX, mis1na que ~e caructcri¡n 

por un rcch3:0 de todo postul¡ltlo no verificable. 

Dicha corriente es iniciada por el creador de la so-

ciología que es Augusto Comte. Este pensador argumentaba que

dentro de la cvoluci6n huma11a existían tres grandes estadios, 

por lo cual, 11 
••• al estudiar el desarrollo total de la intc-

ligencia humana es las diversas esferas de su actividad, <les· 

de su pri1ner brote hasta nuestros días, creo haber descubier

to una gra11 ley fundamental, a la que cst6 sujeto por una nc

cesi<lad invariable, y que, me parece, se puede cstnbleccr s6· 

lidan1entc, yu sea sobre las pruebas racionales proporcionadas 

por el conocimiento de nuestra organización, ya sea sobre lns 

verificaciones históricas que resulten de un atento examen -

del pasado." (21) La ley a l:i que hace mcnci6n cs. la de los · 

~res estadios. En el p1·irncr estadio, que lo dcnomin6 corno teo 

16gico, los fcn6rncnos eran explicados a trnv6s de causas 5o--

brenaturalcs )' que eran pro<luciJos po1· seres divinos. El ~e-· 

gundo estuJio Jcnomina<lo mctaf{sico 1 ~e caractcri:a por e~ta-

L.!1) COMTE, AUGUSTO: POSITIVISMO Y :\EOPOS!Tl\'ISMO. Tr. Humbcr 
to forres. Edit. Pueblo Su~vo. ~léxico 197b p. 21 
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blcci..~r ;1h~tr:1cclcncs pcrsuni íicmla!= e ideas que Sún concebi-

Jas como existentes. 4uc son capaces Je e11gc11drar por sí mis-

111os todos Jo~ fe116mc11os ol1scrvatlos. El tci·cero estar~ rcpre-

sc11taJo JlOr el positivis1no, que su manif0star6 con10 011ositor

u las construcciones hípotct.icas <le la filosofía, histor iu r . 

de la ciencia Je su tiempo, y se limita a la observaci6n cmp_!. 

i·icn )"la concxi6n de los hechos, ~iglticndo los 1n6todos basa

dos en la ohscrv;1ci6n y razona111ic11to. 

Esta ley es el punto de partida Jcl pensamiento posi

tivista. Es a p;1rtir de este momento el po~itivismo cvo1ucio

nar6 y se cstructtirará. 

El pc11samicnto positivista se car3ctcrizarfi por una · 

11 avcrsi6n a Ja metafísica y esto a tal extrc1no que a veces $C 

ha considerado que este rasgo caracteriza ins.upcrablcmcnt1..."' la 

tc11de11cia ¡Jositj.vJ~t~1. Pero el positivismo no s6Io recl1n=a el 

conoci1nicnto metafísico y todo conocimiento n p1·iori, sino 

tambi6n cualqt1icr pretcnsi6n a una intuici6n directa de la in 

tcligcncia."(22) En consecuencia, tiene una fuerte hostilidad 

a la filosofía. 

En estt• scnt1do. el po~iti\"i!"mo ahanúona el campo de

la filosofía cspeculatjv¡1, Adn n1ás, le <la un nuevo contenido 

(22) FERRATFR ~!ORA, .TOSE: Opu~ cit. 336 
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a lu filosofía, ya que ~e consi,lcrar5 como un conjui1to 01·J~na 

<lo Je <latos que suministran las ciC'ncia~. Hay una transforma

ci6n de la filosofía, dado que, se renuncia u fundamentar 11 a

priorl" la:. condiciones del hacer científico, y adquiere unu

fu11ci6n rcgulativ¡1 y ordenadora de los resultados, así como -

el establecimiento de los enunci~ldos científicos. 

El positivismo, no s6Io el de Augusto Comtc, se dcbc

consi<lerar como al conjunto de doctrinas filos6ficas, que pr~ 

tendían tener una visión de la totalidad del conocimiento, y

en particular en las ciencias sociales reduciendo m61tiples -

problcm~s a una visi6n parcial de la sociedad, que tendrá una 

predominancia casi hegem6nica en la segunda mitad del siglo -

XIX y principios del XX. Ahora bien, es dentro de este perío

do que el JlOsitivis1no tuvo un desarrollo, el cual podemos di

vidir, de maJlCra somera~ en las siguientes etapas: 

A) La filosofía positiva fundada por Augusto Cornee. -

A dicha postura, a parte de su carácter científico, se le in

~urpora ¡1roblcmas de tipo moral y social. Esto posibilita que 

la escuela comtiana, aunada a su cientificidad, tenga un ca-

r~cter espiritual. Este car6cter espiritual, permitirá que es 

cticlas como al iitilitarismo de J. Bcntham, J. ~till, Stuart 

Mill; y el Jlaturalisn10 de Tainc absorban los postulados cien

tíficos. 
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B) A finco Jcl •iglo XJX y principios <lcl XX, el po•! 

Livi~mo permite l\UC el empirismo inglés resurja. Con el rena

cimiento del cnvirismo nace u11a reflexión crítico de la cicn

ci<1 que se cristnlizu en el cmpirocriticismo de Mach. Este C,!! 

ráctcr empírico permite la me<liaci6n entre el positivismo clá 

sico y el neopositivismo. 

El positivismo se ha extendido a toJos los campos. La 

ciencia jurídica no ha sido la cxccpci6n, la misma ha sido 

afectada por el pensamiento positivista. Esta influencia pue

de asumir dos formas: el positivismo an61itico y el positivi! 

mo sociol6gico. Estas Llos forma::. tienen, en común, una fuerte 

inclinaci6n por eliminar de la ciencia jurídica los nspectos

mctafísicos y filos6ficos, y se limitan 3 la invcstigaci6n -

<lcl mundo empírico. 

l.a diferencia de nmbas radica, en que el positivismo

an6litico fija su atención en el anfilisis e interpretaci6n de 

las reglas jurídicas efectivas, establecidas por los 6rganos

del Estado. Forma una idea del derecho como un imperativo del 

poder guber11ament~1l, como un mandato del soberano. Micntras,

el posjti.vismo sociol6gico_ realiza la labor de investigar y -

describir las varias fuerzas sociales que ejercen una influen 

cin en el desarrollo del Derecho. 

Ahora bien, dentro del positivismo anAlitico encentra 
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mos ;i su mtí.xitno rt·prL·~~nt.:intt..~ que C'S ,Jcn .. ~1ní~i.-:. Hcntham . 

.11.Jrondas Bcntham, fil6sofo, cconomi=:.ta y jurista, vi -

vi6 c11 lnglatcrr:1, paí~ que cstilh¡1 en un proce~o de transfo1·

maci6n, que pasaba <le ser un paí~ prcJon1inantcmcntc agrícola

ª se1· un país industrial. Este proct'~O provoc6 que, Bcnthnm -

tom¿1r6 pO$ici611 c11tre los camb10~ ~aciales y políticos que -

acofupafinron esa tr¡insformaci6n. Y es que, Inglatcrr3 estaba -

cxpcrimont:.in<lo en aquel tiempo un proceso de cambio, que par

tD de una socic<lad scmifcudal en U.onde los hombres dc~cmpeña

ban pa.pcJcs traJicionalcs a unn socjedild de individuo~ libres 

e inJepcndicnt._;os, es Jccir, libre:-; de sus actividades traJi-

cio11alcs. Se in~taurnba una economía de mercado, q11c implica· 

ba un campo :J.bicrto para la competencia entre talentos y ene!. 

gías inúividuale~, estaba sustiturcn<lo al régimen pat(~rnalis· 

ta que se ha1lÍa m:1ntcnido practicarncntc desde los ticm¡Jos me

dievales. Est¡1 situaci6n ocasion6 un nue''º tipo <le ~ocicdnd,

<londc surgía una clase media que ~e estaba apropiundo de las -

industrias. 

Bcntham como representante Je la clase media, postul! 

rá el principio de utilidad (utilitarismo) como base de sus -

tcorias relativa~ ul Estado, el derecho y la economía. Dicho· 

principio consistía en que: "la fclicidnd púh_lica es el obje

to del legislador, y cuya ciencia consiste en conocer el bien 

del pueblo y hallar los medios <le rC'al:..:arlo, tlebicndo seguir· 



55 

se al efecto invariable 1·cgla Je utiliJad general, que es cl

principio de raciocinio en l n lcgislnci6n. t1 (23) y es t¡uc, con 

sidcraba que el ho1nb1·e en su actividad se guía ó11icamcntc por 

1¡1 b6squcda de la m6ximn felicidad y el mínimo de sufrimiento, 

al respecto afirmaba: "La nnturnlc::a ha colocado a ln humani-

dad bajo el gobierno <le dos scnorcs: el dolor y el placer. El 

bien o el mal do unn acci6n debe medirse 6nicamcntc por la 

cantidad de placer o dolor que de ella resulta." (24) 

De tal manera, que el principio <le utilidad debe scr

guía de la lcgislaci6n. Por lo cual, la felicidad de la comu-

nidad debe ser la finalidad del legislador, Para realizar di-

cho objetivo, el legislador deberá hacer un estudio del inte

rés de la comunidad que, no serti otra cosa que la suma de los 

intereses de los n1icmbros que la componen. Si hay una felici

dad a nivel individual, toda la sociedad gozar& de felicidad-

y prosperidad. Ahora bien, son premisas i ntlispcnsables, para~ 

ln consecuci6n de la felicidad, lucl1ar por la subsistencia, -

la abunclnncia, la igualdad y la seguridad <le los individuos.

Bentharn lo establece niás claramente al decir: 0 toda5 las fun-

cienes del derecho puetlen ser referidas a uno de estos cuatro 

encabezamientos; proveer la subsistencia, aspirar a la abun--

(23) BENTHA~i, JEREMIAS: COMPENDIO DE LOS TRATADOS !JE LEGISLA 
ClON CIVIL Y PENAL. Tr. Alejandro G6mez. Imprenta de --=
Fuentenebro. Madrid 1839. p. 1 

(2 4) RODENllEIMER EDGAR: TEORIA DEL DERECllO. Tr. V icentc He
rrero. Edit'. FonJo de Cultura Econ6mica. M6xico 1979 
p. 309. 
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<lancia, fomentar la igunlUnd y mrrntencr lu 5eguridnd."(~S) De 

los objetivos ~1ntcs 1ncncionados, rl que mcrcci6 mayor aten· 

ci6n y que fue fun1..lamcntal en el pcnsanucnto de Bcntham, es 

el <le seguridad. De acuerdo a este principio, la persona, cl

honor, ln propiedad )' el status <le un hombre quedan protcgi-

dos por el derecho, .sicnUo castigados como delitos todos los

actos que vayan c11 contra <le este pri11cipio. S6lo exi~tir5 -

otro principio de la misma jerarquía, que ser' el de Igualdad, 

que no implicará una igualdad de situación, sino igualdad dc

oportunidades. En este sentido era acorde con'cl principio de 

"Laissez fai re" en donUe cada hombre puede bu5car ~us propios 

placeres y vivir su propia vida. 

A partir del principio de seguridad, hay una scpara-

ci6n del derecho natural y un reconocimiento jlimitado a la · 

sobera11ía parlamentaria. De igual mant•-ra, este principio será 

la base para la constitución de la ley penal de Bentham. Aquí. 

encontramos uno de los rasgos m6.s fundamcntale5 de su pen:-a- -

miento, ya que se hace patente el alejamiento del derecho na

tural; y es que expresaba, que el delito en términos jurídi-

cos, no podría identificarse con la falta moral o religiosa.

La falta ser' caracterizada como una infracci6n a la ley nat~ 

ral, moral o religiosa, mientras que el delito es la ruptura· 

con el ordenamiento jurídico, ordenamiento que ha sido esta·· 

blecido por el legisladoT. Este ordenamiento jurídico es la -

(ZS) Idem. p. 309. 
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·reprcscntaci6n <le lo que es Ótil para ln sociedn<l, por lo tnE 

to el delito es lo negaci6n de ln utilidad. De ahí, que se 

sostenga, que el delito no puede equipararse con el pecado y

la falta. Luego entonces el delito es algo que perturba ¿t la

socic<lad, una situaci6n de incomodidad pnra el conjunto de la 

sociedad. 

Ahorn bien, el delito y la ruptura social son concep

tos id6nticos, por consiguiente, puede dcducirs·c que el crimi 

nal es considerado como un enemigo de la sociedad, 

La situaci6n no s6lo queda en un plano conceptual, si 

no que pasa al plano <le la efectividad. Es por ello, que las

sancioncs que se apliquen y que de hecho se aplicaban, eran,

la exclusi6n o de¡>ortaci6n, el trabajo forzado como retribu-

ci6n o rcparaci6n del dafio, el escandalo, etc .. Pero, Bentham, 

iria mfis lejos, retomaría y le daría sentido a la instituci6n 

de la prisi6n. Instituci6n que aparecería a principios del s! 

glo XIX, sin ninguna fundamentaci6n te6rica. Dicha institu- -

ci6n sustituirla a todas las penalidades precedentes. El s~n

ti<lo que le darla Bentham, se alejar& de manera explícita del 

utilitarismo, ya que se alejaba del bienestar social, pero i~ 

trínsecamcnte había la búsqueda de un equilibrio social, quc

respondía a su idea fundamental, es decir, el de concebir a -

una sociedad integrada y excluir a partir del principio de s~ 

guridad (utilidad), a los individuos nocivos de la misma. De-
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ahi, qt1c la J11tcnci.6n no scr6 ln dcfcns3 <le la soclcdntl, sino 

'lU~ se cc11trar6 en el control y reforma psicol6gica y moral 

de las actitudes y el comportamiento <le los irnHviduos. 

Con este nuevo sc11ti<lo, i1acc y se desarrolla en el si 

glo xrx una gran instituci611 que ejercerá gran control sobre

los individuos al nivel de su pcligrosida<l. Incluso rebasaría 

el marco penal para hacerse extensivo a cada rinc6n do la so

ciedad, en donde cada 1nicmbro de ln sociedad quc<lor6 en cons

tante vigilancia. 

Este sistuma pc11itenciario lo dcnoininará pn~optismo.

El pan6ptico será un lugar en forma de circunferencia en don

de se encontraba una construcci6n en el cc11tro. I.a circunfc-

rcncia estaba dividida en pequcfias celdillas que daban en cl

interior y al exterior, en cada una de ellas se podía ver un

prisioncro expiando su culpa.. A~f. hnbía una vigilancia pcrmE. 

ncntc sobre los ln<livicluos por alguien que ejerce sobre ellos 

un poder. 

Para Bcntham, esta idea podía ser utilizada como re-

curso para toda una serie de instituciones. "La idea del pri:!!. 

cipio p;l116ptico puede ;1<lopt;trsc con 6xito feliz a todos los -

casos en que un gran nómero Je hombres ha de estar constante· 

n1entc bajo la inspccci6n de pocos. ''Es, pu6s, aplicable, con

las variaciones que exige la <li\·crsida<l Je circun~tancias: · · 
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1. - ú las casus. de seguridad; 2. - f:t lns cárceles; 3. - ti la~ -

casas Je correcci6n; 4. - á las ca$a~ de trabajo forzudo; S.

~ los hospitales; 6.- á las manufactur¡is: 7.- á las casas de

cnscñanzn; S.- á los cuartcl.cs."(26) 

Este sist~rna de control jurí<lico, no s61o se. queda en 

la mente de Bcntham, sino que hace realidad, y nsí lo moni- -

fiesta más claramente Michel Foucault quien dice; ºMe propon

go mostrar como en Francia y sobre todo en Inglaterra existi6 

una serie de mecani5mos de co1ltrol de poblaci6n, control per

manente del comportamiento de los individuos."(27) Es de esta 

manera, que el panoptisma 'lue tiene sus inicios en el siglo -

XIX se har~ presente este siglo. Esta instituci6n que rcbas6-

en prirncrn instancia el aspecto arquitect6nico y hacerse pre

sente en el aspecto jurídico, se extenderá a todas l~s activl 

dadcs humanas, en donde el Estado se erige como una entidad -

espacial y social reconocida por las indi\Tiduos, en la que t~ 

dos est&n son1ctidos a su vigilancia. Muestra <le lo anterior -

lo encontramos en el procurador, en la cual el procurador no

s61o debe castigar el delito, sino instaurar un sistema en el 

que puedan ser vigilados los individuos antes de ser cometida 

1a·infracci611. Se constituye una gran pirámide, en donde cada 

escal~n rendir& informaci6n al superior hasta llegar a la au-

(26) 

(27) 

BENTIWI, JEREMIAS: Opus cit. p. 108 
FOUCAULT, MICBEL: LA VERDAD Y LAS FORNAS JURlDICAS 
Tr. Enrique Linch. Edit. Gedisa. M6xico 1985. p. 101 
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ror1JaJ máxima. 11 El procur:1dor no es ~6lo un agcntC' de la ley 

qtic actóa cu:111<lo 6sta es vlolaJ~1, es nr1tc toJo tina n1ir~d¡1 1 u11 

ojo siempre abierto :>obre la pobJacj6n."(Z8) 

De esta n1;1nc1·a, Bentham, era col1ercntc son su 11cnsn- · 

Miento, )·¡1 t¡uc ~ostcn{a c¡uc el derecho es un mandato. cman:1do 

del 1cgisJado1· invcsticlo de cst~1 funci6n por el poder solJcra-

no. Al rcs¡Jccto 1 Trcvcs tnanifiesta que para Bcnt11an1, el clero-

cho " ... es un instrumento del que se sirve el poder soberano 

del Estado pura conservar o tra11sforma1·, scgdn los caso~, el-

orden socjal cxistentc."(29} 

Co11 Bcr1tham, hemos mostrado una teoría jurídica que -

parte de las necesidades sociales (principio de seguridad), 

que Je da mfis importancia al ordenamiento jur[<lico, porque p~ 

ra Bcnt11am, el,sistcm:t jurídico ser~ modelador y transforma--

dor de la sociedad. Dcmo.str6 a pJ.rti r de su tcorfn, que e] d~ 

rccho recoge toda una serie de actividndcs humanas, integrá.n· 

dose posteriormcrlte en instituciones sociales por las cuales· 

es posible Ja convivencia y la subordinación de los intereses 

individuales a los fines sociales. En este sentido hacemos -· 

propias las palabras <le Foucault, quien dice: "J'iJo disculpas 

a los historiildores de la filo5ofí~1 por esta afii·rnaci6n pero-

(28) FOUCAULT, NICHEL: Opus cit. p. 121 

(29) TREVES, RENATO: JNTRODUCCION A !.A SOC!Ol.OGIA DEI. /JliRECJIO 
'fr. N3nucl Aticnzo. EJit. Taurus. p. 27 
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creo que Bcntham es mús importante, r>ara nuestra socicUaJ ~ 

que Kant y llcgcl." (30) 

3. - EL DERECHO COMO HECHO NORMATIVO llE G. GllRVITCfl. 

Gcorgcs Gurvitch es un sociojurista de origen ruso. -

Sus estudios los realizará en Rusiu, en las escuelas de Riga

y Pctrogrado. Pero, un }1ccho marcará su estudio jurídico, y -

es que, colabor6 de manera directa con la rcvoluci6n rusa, -

después de triunfar la misma dará las clases en los afies de -

1917-1919 en la universidad de Petrogrado. 

Su teoría se caracterizará por mostrar un hiperempi-

rismo dial6ctico, es decir, que en su pensamiento se le otor

ga mucha importancin al empirismo. Se afirma de este modo, el 

car~ctcr dial6ctico de toda experiencia social que implica la 

concepci6n de una estructura social en constantemente dinamis 

1110, mismo que es fruto de una evoluci6n constante de cstructu 

raci611 1 dcscstructuraci611 y rccstructuraci6n. 

Pero, u este dinamismo social se le incorpora un ele

mento filos6fico. Y es que 61 afirma, que la sociología jurí

dica es la sociología del espíritu. En e~te sentido, Gurvitch, 

retorna a la •ociología jurídica en el seno de la filosofía.-

(30) FOUCAULT, M!CHEL: Opus cit. p. 98. 



Es t¡uc, :1J i11tr0Jt1cir el concepto espíritu, no~ ,1a1nos cuc11ta

í.JUC' e:; cstrictamcnt1.' fi1os6fico. De 1.·sta mancrn, la sociolo-

gia jurídica se ve vinculada 3 1a filo~of{aJ la cunl se ocupa 

del estudio Je lo~ valores y la~ i<lcns, prohlcn1as (¡ue rebasan 

tot;tl1ncntu la conccpci6n sociol6gic¡1. 

Sin embargo, aunque umb<t~ di~ciplinas se r1.~ficrcn ul

espiritu, las Jos SC' Jifcrenci:111 en el sentido de que: la so· 

ciolog!a jurídica se pcupa <le la re:1lida<l socinl, micnt1·a5 -

que la filosofía del derecho se ocupa del espíritu en ab$trac 

to y st1 rctaci6n con otros sccto1·es del mí.smo. 

Se podría J1Cnsnr que, ha)· una in<lepcndcncia entre so

ciología y filosofía, pero es todo lo contrario. En la doctri 

na Je Gt1rvitch, tomar n la íilosofia del derecho en forma nis 

lada implicaría que se l~ tomará como un racional i :::.mo <logmáti_ 

co, lo cu.:il ya ha sido :.upcrado por el mismo dcsc1n·ol\•imicnto 

<le la filo~of!n. Tnmpoco podemos tomar~ ln sociología jurídi 

ca separada de la filosofía del Jer~cho, ya que de lo contra

rio, qucdar)n :-;in los fundamentos para constituir su objeto -

específico; que vendría siendo la realidad social del derecho, 

que cst~ muy lejo~ de ser un objeto inmediato, y consccucntc

mcntc no es facllmcntc perceptible. 

Dentro de este contexto, ~e puede advertir qu0, Gur- -

vitch, tiene una fuerte opo.sic ión a la idea que atribuye al ~ 
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Estado el n1011011olio del poder pol{tico, lo cual provoca que 

se rc."duzcH al ordenamiento juríJlco a un derecho de E~tadü. Y 

el hecho <lo l1accr residir en la ley <lcl Esta<lo la fuente su--

prcmil del derecho, provoca un progresivo dcsvalornmicnto de -

los fuentes tradicionales como la costumbre, las decisiones 

judiciales, la <loctrinn de los juristas, por lo tnnto hay un

dcsarrollo de un monismo jurídico. Frente a este monismo jur_!_ 

dico opone un pluralismo jt1rídico, mismo que se caracteriza · 

por negar la idcu de que el poder jurídico radique en el E~ta 

do, y afirma que, el derecho del Estado viene siendo uno de 

tantos derechos existentes, ya que hay una gran variedad de 

ordcnamic11tos jurídicos diferentes e indcpc11dicntcs del Esta

c.lo no se le puede considerar como la única fuente del derecho, 

porque s6lo es uno mis de la pluralidad de derechos existen--

tes. 

Con 6sta teoría, en la cunl se manifiesta un cmpiri~-

mo anticstatal y pluralista, se desarrolla la idea de ln su-

bordinaci6n del derecho n la vida social. Para Gurvitch, el -

Estado deja de tener una cnvcstidura suprema, y así lo afirma 

más claramente, cuando dice; 11 no es más que un pcqucfío lago -

profundo en el inmenso mar <lcl dci-echo que lo circunda por to 

das partes. 11 (31) Por otro lado, establece que el poder, la 

fuerza, el origen del derecho resitle en el hecho normativo, -

11 
••• que en un 5olo y mismo acto genera el derecho y funda su 

(31) TREVES, RENATU: Opus e i t. pág. 7ll 



6-1 

existencia sobre el derecho" y continua diciendo, 11 
••• crc3n-

su ser gencrl1do el derecho que les sírve de funtlamento. 11 (32) 

Ahora bien, el hecho normativo que viene siendo el n(l 

cleo y fundamento del ordenamiento jurídico, no deberá enten

derse como un t6rrnino 6nivoco. En este sentido, el hecho nor

mativo, de acuerdo a la conccpci6n <le Gurvitch, puede ser de

dos tipos: 11 dc un lado, los hecl1os de la relaci6n con los 

otros y de la sociabilidad por delimitaci6n y ecuaci6n; de -

otro, los hechos de la uni6n y de la sociabilidad por comu- -

ni6n e intorcomunicnci6n."(~3) En estos. dos tipos de hechos,

quo si bien se enmarcan dentro de un contenido social, se ma-

nifiesta la diferencia entre el aspecto individual o personal 

frente al social o comunitario. Esto lo matizará al estable--

cer que los hechos normativos están estrechamente vinculados-

~l dos tipos de valores: personales y transpcrsonales, y a - -

ello siguen dos tipos de derecho: el derecho individual y el

derecho social. Al respecto, se deja sentir la fuerte influe!! 

cia vivencia! de Gurvitch, ya que en sus obras se manifestnrá 

el exaltamiento del derecho social frente al derecho indivi--

dual. 

Para el te6rico franc6s, el derecho •acial estar6 re

presentado por un derecho de integraci6n y de colaboraci6n en 

(32) Tc.lem. pág. 70 

(33) ldcm. pág. 70 
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tre lo~ miembros. Dicho derecho se manifiesta en toda comuni

dad hwna11a cuya csc11cia sea una totalidad que no pueda redu-

cirsc a la sumu de sus micmbrog, pero que tampoco se contra- -

ponga a la suma, ya sea como un objeto externo o un ente sup.:_ 

rior. 

Advertimos que, Gurvitch, no s61o se centra en un pl~ 

ralismo, en un antiestatalismo, una sociología ·~el espíritu,

sino también desarrolla la concepci6n del derecho como prodUE_ 

to de la sociedad. Esto forma parte de su concepción empiris

ta, ya que se propone llegar a una experiencia m's completa -

de la sociedad~ alejandosc de las construcciones intelectua-

les. 

Ahora bien, la experiencia jurídica envuelta de cate

gorías c~piritualcs, que se expresará en los hechos, se podr§ 

conocer en una infinidad de maneras a partir de las manifcsta 

cienes de la vida jurídica. Manifestaciones pueden ser desde

cl interior psicol6gico de un juez, como las partes de un ju_! 

cío o, todavía con mucha más generalidad, de todos los parti

cipantes de la vida jurí<lica de un grupo cualquiera. Y es que, 

en todos y cada uno de los miembros existe una noci6n de la -

realidad jurídica. 

n: a_quí, podemos desprender que la experiencia juríd¿, 

ca es infinitame11te variable, tanto en sus contenidos espiri-
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tualcs corno en los scnsi~les. I~~ dicha experiencia la que PCE 

mite el conocimiento real del derecho. Es por el lo, que afir

ma, la experiencia sirve de base corn6n a la filosofía del de

recho y a la sociología jurídica, así como tambi6n a la cien

cia dogmática positiva, y así lo expresa más claramente, cua.!:_ 

do dice: "La sociología se presenta siempre indispensable no

s6lo en el trabajo práctico del jurista que aplica el derecho 

a los casos concretos, sino tnmbién a la ciencia sistemStica

del derecho o dogma del derecho positivo que lo guía."(34) 

Dentro de este contexto la sociología jurídica ser6-

una disciplina que investigar& la realidad global del ordena-

miento jurídico a partir de sus diferentes expresiones en las 

conductas efectivas como son las instituciones, organizacia-

nes cristalizadas, innovaciones. Su investigaci6n continuarA

hacia los 6mbitos del derecho orga11izado y espontáneo 1 finnl! 

zando su estudio sobre los valores y creencias colectivas que 

se manifiestan en hechos normativos. De esta manera, llega a

tlefinir a la sociología del derecho: " ... como el estudio de

la plenitud de la realidad del derecho, que pone los g6neros, 

los ordenamientos y los sistemas del derecho, así como sus -

formas de comprobación y de cxpresi6n en correlaciones funcio 

nalcs con los tipos de cuadros social~~ apropiaJos; invc3tiga 

al mismo tiempo las variaciones de la importancia Jel de1·ccl10, 

(34) GURVITCll, GEORGES: ELEMENTOS DE SOCIOLOGIA JUR!DlCA. 
Tr .. José ~l. Cajica. Edit. Cajicn. Puebla 19·18. p. 16 
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la fluctuaci6n de sus técnicas y Joctrinas, el papel dlversi-

ficado de juristas y, finalmente, las regularidades tcndcnci! 

les de la génesis del derecho y de los factores de éste en el 

interior de las estructuras sociales y globales.'' (35) 

A partir de esta concepci6n, y a pesar de fuerte in-

clinaci6n al derecho social, reconoce una diversidad de dere

chos como una diversidad de sociedades. Esto lo expresa más

claramente en una de las divisiones Je la sociología del dcre 

cho, que viene siendo la sociología sistemática o microsocio

logia. A este respecto, hay que scfialar que Gurvitch, divide 

a la sociología del derecho en tres partes: La sociología 

sistemática o microsociología, la sociología diferencial o 

macrosociología y la sociología genética del derecho. 

Ahora bien, la sociología sistemática o microsociolo

gía del derecho, que tiene como principal funci6n "estudiar -

la rclaci6n funcional entre la realidad social y las especies 

de derecho." (36) Dicho estudio se enfocará a socie<lades tot~ 

(35) 

(36) 

GURVITCH, GEORGES: TRATADO DE SOCIOLOGIA GENERAL. 
P{ig. 2Zl. 

GURVITCH, GEORGES: ELEMENTOS DE SOCIOLOGIA JURIDICO. 
p. 155. 
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les y estructuras sociales que rcprescnta1·6n la síntesis y -

equilibrio de una pluralidad de grupos. Ejemplo de lo ante- -

rior pued~ ser el <lereclm hurgues, el derecho franc6s, el de

recho actual, cte .. 

Por otro lado, la microsociología se puede dividir en 

<los formas; <le una manera horizontal estudiando " •.. las csp~ 

cies de derecho en función de las dife1·ent.cs formas de socia

bilidad; y verticalmente estudiando" las especies de derecho·· 

en funci6n <le los soportes (palicrs) profundos, que se anun-

cian en el seno de cada forma de sociabilidad como hecho nor

mativo. 11 (37) 

En cuanto a la forma horizontal, distingue dos tipos

de socicd1ldcs: la espont&nca y la organizada. La sociedad es

pontánea se caracteri::.a por Ja inmediatez del psiquismo coles_ 

tivo, que hacen que sus prácticas o actos colectivos sean de

innovaci6n y de creaci6n. ·La sociedad org:ani za<la en la cunl -

existen conductas colectivas que están cristalizadas por me-

dio de la reflexi6n, que impiden el psiquismo colectivo. 

Por lo que rcspeC'ta a las i.:la~es Je Jcrccho, manific~ 

ta la oposici611 entre el dcrccl10 social y el derecho indivi

dual. El derecho social corresponde a la sociabilidad por in

tcrpenetraci6n. Este derecho se caracteriza por intcgraci6n -

(37) Idem. p. 160. 
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objetiva de sus miembros, misma que esta fund,t<la en la con- -

fianza, consecuentemente; es un derecho de paz, de ayuda mu- -

tua, de trabajo. Mientras el derecho individual corresponde a 

la interdcpendcncia 1 misma que esta fundada en la desconfian

za. Consecuentemente es un derecho Uc conflicto o <le guerra. 

As{ dentro del derecho social establece sus niveles,

como pueden ser el derecho de masa, comunidad y comuni6n. Es

tos niveles se establecerán de acuerdo n su eficacia. y sanci~· 

nes. Mientras que el derecho in<liviJual se puede dividir en:

dcrccho de alejamiento, acercamiento y de relaciones mixtas, -

mismas que dependerán de los derechos )' deberes que se csta-

blczcan. 

Por lo que respecta al an5lisis vc1·tical, también es

tablecer& diferentes tipos de derecho, mismos que depen<ler6 -

al tipo de sociedad. Por ejemplo el derecho organizado corres 

pande a una sociabilidad organizada. 

De lo brevemente cxpu~sto, po<lcmos concluir que den- -

tro del pensamient:o de Gurvitch, la rclaci6n del derecho y s~ 

ciedad es variable, ya que dependerá del grado de organiza- -

ci6n de la sociedad y de la eficacia de la norma jurídica. 

A "grosso modo" podemos concluí r, que debido o. la na

turaleza misma de la sociología jurídica, se pueden despren--
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der <lifcrcntes escuelas que po11~1·6n en 11r6ctica sus 1n6t0Jo5,

Dichos rn6todos nos condu~i1·5n a diversos tipos Je invesriga-

ci6n y consecuentemente a diferentes conclusiones, a6n más, -

cuanJo se refieran ~l un mismo ohjetoJ su posición será Jifc-

renciada de las otras escuelas. En nuestro caso podemos advc! 

tir, que sobre la rclaci6n derecho y sociedad, las conclusio

nes fueron diversas; desde la posici6n funciona.lista de Par-

sons que sostiene que el derecho es regulador de la sociednd; 

Mcrton que sostenía que la suciedad determinaba nl onlcnamic_!! 

to juriclico; ~cntham, que postulab¡1 que el ordcnami~nto jurí

dico tenía como base las nccesiJa<les socialc~, pero que era -

el c1·eaJur de las tra11sfor1nacioncs sociales; y finalmente, la 

posici6n de Gurvitch 1 que establecía, que la relaci6n derecho 

y sociedad dependía del tipo de organlzaci6n social y el tipo 

de eficacia de la norma jurídica. 

Dichas teorías no ¡iucdcn ser rechazadas, dado que, t~ 

das ellas en base a su método han constituído totlo un aparato 

te6rico q11~ 1111cdc ser contrastaJu con la realidad y, objcri--

varse. 
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EL MATERI1\L1S~IO COMO METODO DE INVESTIGACION SOC!OLOGICA 

SUMARIO: 1.- MATERIALISMO. 2,- MATERIALISMO DIA!.ECTI-
CO. 3. - MATERIALISMO fl!STORICO. 

l, - ~~\TERIALISMO. 

En este capítulo examinaremos la estructura de la te~ 

r1a marxista. Para tal efecto, tenemos que conocer el signi

fic;ido de materialismo, para poder entender y diferenciar cl

matcrialismo tlinl6ctico y el materialismo hist6rico. 

Cabe huccr la aclaraci6n de que, Marx nunca se rcfi -

ri6 o utiliz6 los t6rminos de materialismo dialéctico y mate

rialismo hist6rico, s6lo hizo menci6n del mdtodo diaI6ctico -

en contraposici6n al método hegeliano. Estos términos apare-

ccn posteriormente para estructurar el pensamiento marxista,

mismo que realizará Lcnin. 

Ahora bien, iL manera de inicio, por materialismo, de

bemos entender a toda posici6n tc6rica que ha tratado de con

cebir y explicar la 11nturnlcza de las cosas, el mundo, el hom 

hre a trav6s del concepto de materia. 

Pero, da<ln In ambigUedad del t6rmfno materia y la acu 
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mulaci6n <le sentidos que ha rccihi<lo en el transcurso <le ln -

historia, el 111atcrinlismo 11uc<le tener varios cnfoql1cs. 

As1 tenemos, prirnc1·amcnte, \In co11ccpto desligado de -

cualquier posici6n filos6fica, quu viene siendo el t6rmino -

griego "hylc 11 que se us6 para nor:ibrar al bosque, la tierrn forcs -

tal, y la madera. Dcsp\1Gs se utiliz6 para designar el metnl

y la matcrin prima <le cualquier cosa. 

Scrfi con los primeros fil6sofos prcsocr6ticos que ad

quirir& un sentido filos6fico, yn que ellos lo cntcndian como 

realidad primaria. Esta realidad era conccbi<ln como una csp~ 

cic <le masa, misma que no tenía una característica particular, 

y de donde se suponía que derivaban los diversos elementos. -

En este sentido , la materia era concebida como animada o vi

v i ficaUa. 

Plat6n concebir~ a la mate1·in como un3 realidad ~1c -

posee ciertas cualidades, siendo la m5s importante el movi --

miento o la posibilidad de movimiento. Esto ¡1cr1nitc que -

se co11clba a la ílt<lt~ria corao lo visible en contr3posici6n n

lo intclcgible. 

Pero será Arist6tclcs, fi16sofo griego, quien darfi a 

la noci6n de materia un sentido cstrictnmcnte filosófico. El 

concepto <le m¡1tcri:1 se car:1ctcri=:1rG por slt rccCJJtivi<la<l, al 
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respecto dice Arist6tclcs: 11 
••• cuulquicra que se la materia-

de que se trate, no es propiamente matcrin sino está, por así 

decirlo, dispuesta a recibir alguna Jctcrminaci6n.' 1 (1) De -

este modo, la materia, 110 puede entenderse como un ser que se 

baste a sí mismo, es aquello con lo que esta compuesta la sus 

tancja concreta. 

Así., podemos encontrar una infinidad de Ucfiniciones

nccrca de la materia, lo cual dctcr1ni11ar6 la variedad de cnfo 

ques sobre el materialismo. 

Sin embargo, a pesar <le que Arist6teles le <li6 un Se!!_ 

ti<lo filos6fico, no podemos afirmar q~·n ~ ~:~+i~ ~~ e~:~ 

mento surja el materialismo como una postura filns6fica. Y -

es que, el materialismo como corriente y t6rmino filos6fico,

s6lo se <lo desde el momento en que se estableci6 una separa -

ci6n tajante entre la realidad pensante y la realidad no pe11-

sante (que para el fil6sofo Descartes serfi extensa) • De esta 

manera adquirir& el nombre <le materialista toda posici6n filo 

s6fica que sostenga como premisa la realidad material o cxten 

so. 

En este sentido, el materialismo scfiala que toda rea-

litlad tiene una esencia material o corporal. 

(1) FERRATEil ~!ORA, JOSE: DICCIONARIO ABREVIADO DE FILOSOFIA. 
fülit. l!ERMES. México, 1983. p. 267. 



llcntro Je esta perspectiva, el m3tcrialismo como ca 

rricntc filos6fica es aplicable íl las teorías modernas, sin -

embargo, suele aplicarse de 1naner:l retroactiva a doctrinas -

untcrlorcs a la <livisi6n entre la rcali<laJ pensante y extensa. 

Así, se Jc11ornj1la como n1atc1·ialista :1 la posici6n de -

los primeros fi16sofos prcsocrflticos, y así lo n.dmitc Erich 

Fromm, cuando <llcc: 11 En este scntl<lo, los filó~ofos prcsocr~ 

tices eran matcrialistas ..• "(2) De igual manera, se puc<lc --

identificar como materialistas desde la posici6n de Epic11ro -

hnst~t ln posicJ61? Je l.ockc. Acl:1rM11<lo, esto nn q11icrc <lccir-

que, todas las posicio11cs a las cuales se i<lcntiflqucn como -

materialistas, tcng:.in una posici6n idéntica. Ya que, todo d!: 

penderá de corno <lcfinn a la materia la posici6n que la abor<lc 

así por ejemplo, para Epicuro, la realidad tiene una dualidad: 

los cuerpos y el VJ.cÍo. 11 1.a existencia Je los primeros está-

probada por la experiencia cotidiana; l.:i Jel \·acío por el mo

vimiento <le los cuerpos, ••• 11 (3) Mientras Lockc, scfwl6 que -

las ideas provienen <le la experiencia, sostenicn<lo que:" ••• 

las ideas son exactamente las imágenes y semcj anzas de algo -

inherente al sujeto que las producl' •.. "(4), por lo cual llega 

(2) 

(3) 

(4) 

FROMM, ERICH: ~l,\l\X Y SU COl\CEPTO DEL HOMBRE. Tr. Julictn
Campos. EJit. Fondo de Cultura Econ6micn. México 1983. p. 
20. 
ARRIGHETTI, GRA:!Al\O: HISTURIA DE LA FILOSOFIA. T. l. Tr. 
Santos Julin. Edit. Siglo XXI, M6xico 1982. p&g. 308. 

LOCKE, ,JOl!)i: ENSAYO SOBRE EL ENTENDDIIENTO HllMANO. TR. E~ 
mundo 0 1 Gorman. Edit. Fondo de Cultura Econ6mica. Méxi
co 1982. p. 112. 
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¡1 sostener que los cuerpos so11 parte <le la rcali<la<l y que ti~ 

ne cuali<ladc:s 11 
••• enteramente in'scpnrablcs del cuerpo, cu ale:?_ 

quiera que sen el csta<lo en que se encuentre, y tales que las 

conscr~a consta11tc111cntc en to<l¡1s lns nl~eracioncs y cambios -

de dicho cuerpo pueda sufrir •.• 11 (5) Es indudable que ambos -

autores hablnn <le ct1c1·pos, pero var1an en ln conccpci6n de -

los mismos. 

A pesar de las Ji[crcncins existentes en las posicio

nes materialistas, se advierte que en las mismas, reconocen -

como 6nica rcali<la<l a la matc1·ia corporca. Es por ello que -

los materialistas reconocen como materia a la materia carpo 

ral, y 110 materia como oposici6n a lo formal. 

Dicho mnterialismo, que parte <lcsdc los primeros fil~ 

sofos prosocr6ticos, Ocm6crito, Epicuro hasta los fi16sofos -

modernos como Dc~cartcs, llobbes, Bnc6n, Lockc, Feucrbach, etc. 

es i·cconocido por el pensamiento marxista como su a11teccdcntc. 

Sin embargo, los marxistas, consi<lcran que el materialismo, -

principalmente a los materialistas modernos que eran denomin!!, 

dos como mccauicistas, incur1·ía11 en errores y defectos, ya 

que consideraban al mundo como una gran mecánica y juzgaba a 

la i1aturalc:a de acuerdo a los ¡1nradign1as de la ciencia que -

en ese momento se encontraba en un estado incipiente. Al res 

(5) hlem. P. ll3. 
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pt.!cto dirú Engcls: 11 El materialismo del siglo pasado era pr~ 

<lominantcmcntc mcctinico, porque por aquel (:ntoncc:-> la mecáni-

ca, y a<lcm!í.s s61o la <le lo.s cu0rpos s6lidos celestes y tcrrcs 

tres, en una palabra, la mec(rnica lk la gravc<laü 1 era, Je to-

e.las las cic11cias natur:1lcs, la u111c~l que }1ahin llcgaJo a pt111-

to Je rotnatc. l.;1 l\UÍmicn s610 cxist{;1 b~jo unn fo1·rna inci --

picntc, flogístic¡1. L¡1 liiologia cst:1bn to<lavín en mantill:1s; 

los 01·gnnismos vegetales y 011irnalcs s6lo se habían i11vcstiga-

do muy a bulto y se explicaban por mcJio <le cau5ns puramcntc

mcc5nicas; parn los n13tcr1alistas del siglo XVIII, el 11ombrc-

más, la postura mccanicista sostcn1a que tanto las i<lcas como 

los sentimientos podrian ser explicados de 1:1 mnnera m6s sim-

ple, ubic6nJolos como productos de un proceso corporeo-quími-

co, y afirmaban! " el sustrato ~e todos los fcn6menos mcn-

tales y e~piritualcs se encontr:1h.:1 en la materia y los procc-

sos matcri::i.listas. (7) 

Por otro lado, el marxismo scfial6 como uno Je los 

errores Jcl materialismo, el no tomar en consJ.dcraci6n el as-

pecto hist6rico. Y es que, <licl10 m:lte1·i:1lismo concebía ul --

mundo como algo que no cvolucion.:iba., y de igual nmncra, negaba -

la cvoluci611 ¡1 los hombres y~ lo5 ~1nimales, ns1 lo 1nanifics-

(6) E1'GELS, FEDERll:O: OBRAS [SCOG!UAS T. T l I. LU!l\\"IG FEUERBAC!l 
Y EL Fl~; m: LA l'!LOSOFIA CLASlCA ALEMA:\A. Editorial I'rogr~ 
so. Most:lt 19:-6. pág. 308, 

(7) FROH~l, ERICI!: Opu> <:it. piíg. 21. 



ta mti.s claramente Engcls, cuando Llico: "La segunda limita -

ci6n específica <le este materinli:;mo consi~tía en su incapac_t 

dad para concebir el muntlo como un proceso, como materia suj~ 

ta a desarrollo hist6rico." CSl 

Ahora bien, el t6rmino de materia, dcs<lc el punto de

Vi5ta marxista, perder~ parte de su contenido filos6fico, da

do que se integrará a dicha tcor:í.n como un principio de inve.§. 

tigaci6n que no podrá extenderse a la esfera gnoscol6gica ni

tampoco a la esfera metafísica. Esta incorporaci6n, del tér

mino materia, se hará en la ciencia de la historia. 

2. - MATERIALISMO DIALECTICO. 

A pesar de que el. t6rmino de mntcrialisgo dialéctico

sc le atribuya a Carlos Marx y a su compaficro Federico Engcls, 

es claro que, nunca hicieron uso de dicho t6rmino. El conccE 

to de materialismo dialéctico se cmpcznrfi a elaborar a partir 

de ln estructuraci6n de la tcoria marxista. La estructura -

ci6n de la teoría marxista íuc iniciada por Lenin y continua-. 

da por Stalin. 

Y, el hecho de que tlnrx )' Engcls nunca }1ayan utiliza

do el concepto de materialismo dialéctico, provoca una situa-

[S) E~GELS, FEDERICO; Opus cit. p. 368. 
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ci611 de confusi6n, yn que el t6rmino en cu0sti6n es utilizado 

con frecucncin cor¡¡u sinónimo de la filosofÍ.1. marxista. 

Es por ello, que la filo.soCL1 i;wrxistn tcngn unn pee~ 

liaridnd, y es que no aparece como tal, e~ ~ecir, que n <lifc-

rc11cia de los <lcm5s pcns3micr1tos como son: el <le Arist6tcles, 

rl:it6n, Santo Tom!í.s de Aquino, llegcl, \·;ittgcnstcin, Heidegger, 

etc., han sido producidos como filosofías. Corno tales, ellas 

hnn <lnJo prueba de su existencia, mediante siste111as tc6ricos-

racionnles, generando discursos, tratados y otros escritos -

que se identifican como filos6ficos. A6n m6s, cstns teorÍn5-

l1nn mostr:1<lo JlTt1eba <le su existencia filos6fica por medio el-

conocimiento o el dcscubrimlcnto Je un objeto, ya se trate -

del ser, del todo, del ente, etc. También dicha: filosoflas-

se han diferenciado unas de otras. 

A c~te 1·csp~cto 1 ~urge una p:11·a<loja, )"es que, 13 fi

losofía 11mrxi:;tn 11 
••• cxistC' y :;in embargo no ha sido pro<luci

da corno filosof'Ía en el sentido que acnbnmos de analizar." 

(9) El marxismo nunca producirá una filosofía coino tal, a pe-

sar de los indicios que marcaban su surgimiento como filoso -

fin, por ejemplo: las cr1tl~as que hac1o o ln~ filosof1as he-

gcliana y ncohcsclia11a 1 Jicha~ c1·itic;13 ~e cxpresn11 en oh1·as-

como "la Crítica a la fj lo~ofía <lcl Estado", "Crí.ticn a la fJ:. 

(9) ALTllUSSER, l.OUIS: l'!LOSOFI,\ Y L\JCll.\ DE CLAS!iS. Edit. Akal, 
Madrid, 1980. plíg, 13. 
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lo~ofla del <lcrccho" y nLa sagrada familia", en lns cuales se 

cuestionaba la po~ici6n cspcc\t}¡1tiva <le la filosofíu. Tam 

biG11 podemos advertir l\UC, Marx ¡1romcti6 constituir una filo

sofía, pero nunca la rcali:6, dich:1 promesa se puede vislum -

bra.r <le mnncrn implS.cit.a en su escrito nTcsis sohrc Fcuerbach11 

en donde critica tanto al idealismo como al mntcri11lismo por

no tomar en considernci6n el lado prúctico de la actividad h~ 

mana, al respecto decía el problema de si el pensamiento hum~ 

no se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un proble

ma tc6rico sino un problema i1rictico. Es en ln pr,ctica don

de el hombre tiene que demostrar la Ycrdad, es decir, la rea

lidad y el po<lerio, la ccrrenalidad de su pensamiento." (10) 

A pesar de este sefialamiento, no llega a sentar las bases de

lo que podría denominarse como una filosoíia de la praxis. 

Esto no quiere decir, que no haya habido intentos dc

consti.tuir una filosofía marxista, ya que Engcls trat6 de el~ 

borar una estructura filos6fica¡ muestra de lo dicho encontrQ_ 

mes en su obra "Dial6ctica de la nnturalczn", pero dicha obra 

rcsult6 ser uno de los !!l:l)'OTC"~ fracasos de la producci6n mar

xist3, y es que, recoge 13 dialéctica hegeliana para aplicar

la al ámbito de las ciencias naturales, lo cual no puede ser

aplicablc a las mismas. Otro intento fue lo hecho por Lcnin, 

quien hncc una crítica filos6fica en su obra "Materialismo y 

(10) MARX, CARLOS: OBRAS ESCOGIDAS. T. I. TESIS SOBRE FEUER -
BACH. E<lit. Progreso. ~to5cá 1976. p6g. 7. 
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Empirincrlticismo". Así llegamos .:1 la formulaci6n hecha por-

Stalin, qu.i<:n esti-uctun1rli la filoso fía marx.istti. 

Cabe advcrt.ir que, la formulaci6n de Stalin rccue cn

los mismos errores de Engcls, Jado que recoge sin modifica 

ci6n algunn la dial0ct:ica y trata Je aplicarla a fen6rncnos de 

la n.:1turnle:.a. A este respecto, 1o.s nvancc:s cicnt:Í.ficos hun-

demostrado qtic la naturaleza 110 se rige bajo los paradigmas -

de la dinl6ctica. 

Ahora bict1, como la postt1r:1 del estadista ruso ha si

do la 1nfis aceptada, se ha1·6 un breve an~lisis sobre dicha far 

mulaci6n. 

Stalin dlvi<lir6 el materialismo en dos: materialismo-

hist61·ico y mntcrinlismo <lin16ctico. El materialismo dialéc

tico scr6 la parte te6rica Je la cstrl1ctu1·a filos6íica1 micn-

tras que el materialismo hist61·ico es la parte práctica, y --

así lo afirma Stalin, quien Jice: " ... el materialismo <lialé~ 

tico es la conccpci6n filos6fica del partido marxistn-lenini~ 

ta .. 11 y el "materialismo hist6rjco es la apli.caci6n de los --

pri11ciplos Jcl materialismo dialéctico al estttdio de la vida

social, la aplicaci6n el~ los principios <lcl matc1·ialismo Jia-

16ctico a los fc116monos de la sociedad, al cstt1Jio de éste y-

de su histeria." (11) 

(11) STALI:\, ,JUSb: SO!lRJ: l:L ~IJ\Tl:Hl.'\l.TS~¡o DlALECTlCO Y EL MATE 
RIALISHO lllSTORICO. Edit. Quinto Sol. México S/a. p:lg.-
3. 
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Así, el materialismo Jialéctico trata <le ir m6s u115-

dc la filosofía tradicional, )"ª que quiere darle un car6ctcr

rcal y prtíctico a la filoso fía. Sobre este particular el ma.!: 

xismo se aleja de ln filosofia y se pierde, para irse al re -

rrcno pr6ctico. Este alejamiento se debe a que, la filosofín 

por su propio i1atur~lc:a es especulativa, mientras que el mar 

xismo pierde dicha naturalc:a. 

La denominaci6n U.e materinlisrno dia16ctico se debe, -

principalmente, n su modo específico de estudiar los fen6mc -

nos soci.nlcs y naturales mc~.Lionte Jial6ctica, y como su Único 

modo de enfoque el materialismo. 

Con referencia a la dialéctica es importante recordar 

que la misma fu6 desarrollada por Hegel (1770-1831), esto con 

ayuda de lu ciencia. Rctomnrli las viejas ideas de ltcráclito

(545-480 a. c.)' y con aruda de los adelantos científicos de

la 6poca, pudo obscrv¡tr que el universo en su totalidad esta

en cnmhio, que no esta aisln<lo, sino que todo depende de sus

partes, así perfcccion6 ln dialéctica. 

En si, la dia16ctica, no es obra específica de ller6. -

crit.o o <le Hegel. Cabe advcrtiT que dicho concepto tiene una 

historia, y ha sido tratada ya sea de manera explícita o im -

plfcita por todos los fi16soEos. El que dar& inicio al estu

Jio U.e la. dialéctica será Hcrácl i to, quien descubrirá el pri_!} 



cipio del juego del .J.i.'Ílogo, mismo q\w con5istc en replicar -

encareciendo o contradiciendo. Así, también, por..lcmos ver que 

l1 lat6n tratar~ el problema de la dial6ctica; dic}10 autor en -

cuentra dos formas de dialéctica. Primeramente, presenta a -

1 a di a léct icu como un método de a sccnso de lo scns iblc a lo -

intclcgiblc, y por otro lado, la presenta como un m6todo de -

.J.ucci6n racional <le las formas. Do esta manera, el concepto

scr6 retomado por Arist6tclcs, Kant, ltcgel, Marx, a6n m~s, 

por fi16sofos contempor6.ncos como Husserl, Sartre, etc., y ca 

da uno de ellos le dar6 un contenido diferente. 

Ahora bien, la dialéct.ica hegeliana que en si, era -

aplicable a un ente abstracto, dentro del pensamiento marxis

ta scrú tTasladado al mundo material, adquiriendo las siguic.!.! 

tes curactcrísticns: 

1.- Consid.c1·n como una totalidad ::iistcmati:ada y con

una unidad a la naturaleza, on do11<lc las cosas y los fcn6me -

nos csttín vinculados unos con otros con organizaci6n. 

2.- Considera a la naturaleza con movimiento y cambio, 

aclarando que estos cambios no son arbitrarios ni causales, -

sino se ajustan a ~iortas lc)·cs. 

3.- Establece ln existencia <le contradicciones lnter-
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nns en la rn1turalcza. (12) 

De cstn manera, se puede concluir, la dialéctica mar-

xista considera a la naturaleza COTiio un todo cstructurn<lo que 

evoluciona <le aéucr<lo i.l cicrtus leyes establecidas y que su -

origen se debe a contradicciones internas. 

Así, el materialismo diol6ctico trato de dar una ex -

plicuci6n del mundo a truv6s de ln materia, ya que indica que 

los fen6mo11os y objetos se rnnnifiestan en formas de materia.

Al respecto dirá Kursnnov: ''La materia. se nw.nifi~sta en la -

multitud e inagotable <le sus clases concretas, cada una de --

lns cuales posee una peculiaridad cualitativo y las propicda-

des que le son inherentes", (13) Estnblccicndo de este modo, 

que es una realidad objetivo. Esta realidad objetiva existe-

fuera de nuestra conciencia e in<lcpcndicntc de ella. Sin em· 

bargo, la natur:tleza se oncue11trn regida por leyes, por lo ~

cual, el conocimiento de dichas leyes, y que en este coso son 

de la dialéctica, nos permite el conocimiento aut6ntico. 

Ahora bien, antes de entrar al an61isis de la dial6c-

tica, es necesario mostrar lo cstructt1ra filos6fica del mate-

e i 2) 

(13) 

Véase como lo desarrolla más ampliamente J. Stalin en su 
obra "Sobre el mat<?ríal ismo dialéctico y el materialismo 
hist6rico. Edit. Quinto Sol. S/a. png. 5-10. 

KURSANÓV, G.: MATERIALISMO DJAJ.ECTICO, Edit. Ediciones -
de Cultura Popular. N~xico 1977. pfig. 69. 
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rialismo dialéctico, mismo que scr!Í Je ucuerJo a la concc·p -

ci6n fllos6ficr1 trnJicion:11. Es decir, tl\tc 1¡1 filosofía mnr

xistn se apcgn :1 lo que se ha entendido por filosofia. Esto

cntcn<licndo, que cJjcha <lisciplina tiene una cstructuraci611, a 

este respecto Fcrratcr Mora indicn: "En general se puede J.c

cir que l1ast11 fines <lcl siglo XIX y 011 particular para los -

prop6sitos de In cnscfianza sv consi~craron como <liscip1inns -

filos6ficas la 16gica, }¿1 6tica, gnoseología, epistemología o 

teoría del conocimiento, la ontolog~a •.• " (1-l) Es, pues, a -

esta estructura que el marxismo se apega. Este apego tiene -

~1na causa, )' es que lo producci6n marxista, a <liferc11cia de -

otros pcn~mnicntos del siglo pasado, carecía de una fundamen

taci6n filos6fica, es por ello que Jcs.<lc Eng~ls hasta los ma!. 

xistas contcmporúneos han trata<lo <le encontrar su fun<lamcnto

filos6fico. Pero en este nf6.n de func.lamcntar, se ha cometido 

uno <le los grandes cr1·orcs, ya que los ma1·xistas no han com -

prcndi<lo que el quehacer fi los6fico se encuentra ·en constante 

dinamismo; por lo cual no es 1wce~ario que el pcnsar.iicnto maY

xista se apegue n u11 esquema tra<licional. Prueba de que la -

filosofía se encuentra en constante dinamismo, lo podemos en

contrar en Descartes quien transformar~ la filosofio Al·istot~ 

lica y c:>co1flstica, y así lo afi.rnw cuando dice: " •.. me pro-

pt1sc nrranca1· de mi cspiritu to<lus las ideas que me cnscftaron 

p¿1ra sustituirlas con otras si mi 1·u:6n las rcchn:aba o para-

(1<1) FERRATER MORA, ,JOSE: Opus cit. p6g. 176. 
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reafirmarme en ellas si las encontraba n su ni\'Cl ." (15) Tam

bién,. Lockl"', Hume, cte., rechazarán el aspecto metafísico <le

la filosofía. Así podemos encontrar una gran variedad de fi-

16sofos que no se apegan a la filosofía tradicional y por el 

contrario, se alejan y son forjn<lorcs de un nuevo modo de en

tender a la filosofía. De igual modo, la filosofía marxista-

pudo haber tenido como punto de partida la ncgaci6n de la fi

losofía especulativa, y de hecho, así lo vislumbraban Marx y 

Engels, pero nunca lo realizaron. Ante tal situaci6n, los 

marxist11s contempor&ncos se han visto obligados ha constituir 

una filosofia dentro del esquema tradicional. 

Ahora bien, aceptando que la filosofía este apegada a 

un esquema tradicional, el marxismo se ocupa de los siguicn -

tes puntos: A) Teorio del conocimiento; B) Metafísica y Onto

logía; y C) Metodología (dial6ctica). 

El cua<lro anterior se obtiene de los manuales sovi~ti 

cos escritos por Afanasiev, Politzcr, Kursanov, etc. 

Co11 los pu11tos prcco<lcntcs, hemos dado apertura a ln

íilosoíía marxista. Por lo cual, ahora, veremos en forma br~ 

ve el contcniclo <le cada una de las disciplinas enmarcadas. 

(15) DESCARTES, RENE: DISCURSO DEL METODO. Edit. Porrúa. Méxi 
co 1981. pag. 14. 



'·- Tcor{¡l del co11ocimic11to: 

'
1 La tt·oría 1..kl canocinjentl, -dicP l\ursano\'-· es la 

doctrina que tratn <le lns irrcgul¡1ridaJ~s fun<lamentulcs del 

proceso cog11oscitivo, tlc los m6todos, m~dio~ y proccdimic11tos 

generales de que se Yalc el hombre para conocer el mundo que

nas rodea." (lú) SicnJ.o uno Je los puntos fundamentales, co

mo el l1ombrc puede comprc11<lc1· la rclaci6n existente c11trc cl

mundo m¿1tcri¡1l, el objeto <le conocimiento y la conciencia hu

mana. Al respecto, tienen como soluci6n inmediata, que el 

mundo material es lo primero frente a el conocimiento y la 

apariencia como objeto del conocimiento independiente del horn 

bre. 

Es indudable, que el marxismo no abandona su posici6n 

y reduce el problema del conocimiento a lo categoría de mate

ria. De esta mune1·a, el marxisn10, identifica como realidad 

nut6ntica o funr.lamcnto de toda realidad a la materia. 

En este sentido, el materialismo se c11cucntra impreg

nado de un realismo filos6fico. Ya que el realismo filos6fi

co establece que: "La realidad son las cosas y su conjunto o 

mundo real. Lo peculiar de lns cosas lo que nos invita a fo¿: 

mular esta tesis que afirma ser ellas la realidad radical, 

consiste en que ..::>t:Ín ahi en ~í y por s l. El mundo de las C.2_ 

(16) KURSANOV, G.: Opus cit. pag. 253. 
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sas es todo lo que hny. Yo soy un pedazo del mun<lo. Tal cs

la tesis rcalist¡1, ln mSs obvia y primera en el tiempo de la 

historia humana)' en cndn hombre, sen cual sea ln 6poca en 

que vive." (lí) De igual manera el marxismo sostiene, que ol 

mundo .cstú constituido <le materia, y que la misma esta en mo-

vimionto. 

Tomando en cuenta todo lo a11tcrior, podemos decir, el 

materialismo, en el campo del conocimiento tiene las siguicn-

tes caractcrísticns: 

l.- Establece que el mundo ha existido antes de ln --

conciencia. 

2. - Afirmn que la cosa existe independiente de la con 

ciencia. 

3.- Tambi6n llega a sostcnc1· ln no cxi.stcncia de 

Dios. (18) 

De este modo, concluye que, c1 conocimiento es una e~ 

pia hecha por nuc stra conciencia respecto a los que nos rodea, 

y Lenin lo afirma más claramente al Jccir: "El materialismo-

es una teoría t.lcl retrato (otra:cnic) nuestras sensaciones son 

{17) ORTEGA Y GASSET, JOSE: UNAS LECCIONES DE METAFISICA. Edit. 
Alianza editorial. Madrid 1981. p6g. 153. 

(18) V6ase ~talin, Jos6: Opus cit. p,g. 13-18. 
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cL1adros <l~ la l"Calidud, 1.3 concicnc1a forma un~1 imagen Je ];1s 

leyes del universo." (19) 

I.¡t filosofía marxista, :1 Ji.fcrcnci;1 de otras filoso -

fías, rom¡>c con toda co11tcmpl¿1ci6n, es Jcci1·, el conocimiento 

no <lcbc expresarse s6lo en la contc1nplaci6n, sino que debe e~ 

tenJcrsc mfis all~ de toda cspcculaci6n y ubicarse dentro del-· 

campo práctico. Lo anterior tiene.' su fundamentaci6n en la Te 

sis 1.1 sobre Fcucrbach, en donde se nos indica: 1 'Quc los fil6 

sofos no han hecho m&s que interpretar <le diversos modos el -

mun,Jo, pero <le lo que se trata es de trnnsformarlo. 11 (20) 

Después <le lo anterior, y l'.1 raancra de síntesis, pode

mos decir que los puntos cardinales del problema del cortoci -

miento son: 

a) La cxistencin de una rcluci611 entre sujeto-objeto. 

b) liay una indepcndc11cia entre estos dos, ya que el -

mundo material es primero respecto al conocimiento 

y aparece Je manera independiente al hombre. 

e) To<los los objetos, que conforman el mundo material 

son cognoscibles, es decir, que todo lo que existe 

es cognoscil1lc; l!UC no hay cosas u objetos incog--

nosciblcs, sino l{UC hay cosas que no se descubren, 

(19) KURSANOV, G • : Opus cit. pág. 258. 

(2 O) >IARX, CARLOS: ORRAS ESCOGIDAS T. l • "TESIS SOBRE FEUER -
RACll. 11 l:dit. Progreso. i'-16xico 19i6. p. 10. 
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pero que en el futt1ro se descubrir6n. 

<l) Este conoci1niur1to cstG dentro de 11n proceso contra 

dietario, lo cu¡t] imJllica que para su estudio se -

aplique la dial6ctica. 

e) llar 6ltimo, todo conocimiento debe ser prfictico. -

(21) Esto es grosso modo Jos puntos sobre el pro

blema metafísico y ontol6gico. 

B) METAFISICA Y ONTOLOGIA. 

El término de metafísica surge a principios del siglo 

l a C. Es con Andr6nico de Rodas quien, al Editar los escri

tos de Arist6tcles, dccidi6 clasifica1· bajo el término de me

tafísica, que significa.más allá de la física una colecci6n -

de catorce libros, cuyo contenido parccia ser, dentro del es

quema 16gico aristot6lico, la continuaci6n de los libros de -

Física. A partir de este momento se acept6 como metafísica a 

todo estudio sobre el ser. Ahora bien, es necesario precisar 

el término en un sentido filos6fico para tal efecto, nos rem.!, 

tiremos a H. D. Gardcil, quien dice: "En el lenguaje filos6-

fico universal, el t6rmino metafísica designa la parte supe -

rior de la filosofía, es decir, aquella que pretende dar raz~ 

ncs· Últimas y prjncipios Óltimos." (22) En conclusi6n, es 

bi~n aceptado que el t6rmino de metafísica se ocupa de dar 

(21) 

(22) 

V6ase Kursnnov, G.: Opus cit. pfig. 259-308. 

GARDEIL, H. D.: INICIACION A LA FILOSOFIA DE SANTO TOMAS 
DE AQUINO. Tr. Salvauor Ahascal. Edit. Tradici6n. México 
1974. pág. 9, 
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raz6n del ser Je las cosas. 

Se puede advertir, que dent1·0 Je esta disciplina, cl

marxismo se encuentra desprovisto d0 elementos necesarios pa

ra hacer un estudio del ser. 

El marxismo s61o mostrar& ciertos aspectos, ya que no 

se interna nl estudio de ln esencia del ser. Se podría afir

mar, que, incluso, Ja ignorn. Esto en ra:6n de que s6lo accE 

ta la existencia de las cosas reales, negando, de esta manera 

que dctr(ts de- todo objeto exista unn esencia. De lo anterior 

se desprende los siguientes puntos: 

a) La nfirmaci6n de lo real por naturaleza es cxclusl 

vamente material. 

b) Niega que los objetos o entes tengan una esencia. 

Los parámetros que se usnn en la mct:afíslca, tambi6n, se apl_!_ 

car5n en el campo Je la ontología. Esto en el sentido de que 

el ente, objeto de estudio de ln ontología, es explicado a -

trav6~ <le la materia. 

Así, se puede obse1·var que en las diferentes esferas

filos6ficas, en <lande se interna el marxismo, son explicadas

ª trav6s de la materia. ~lostran<lo, de esta manera, que el -

sistema marxista 1·ccae en un monismo exagerado, esto, en ra -

z6n de buscar s6lo una categoría, que en este caso es la mate 
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ria, que sirva de buse Je cxplicnci6n de to<lus las cosas. 

s610 nos resta pasar :t otro aspocto de la filosof{n -

marxista que es la dialéctic¡t. 

C) lllALECTICA. 

Ln dial6ctica marxista, contraria a la de Hegel, deja 

de ser especulativa, y se vuelve una <lcscripci6n empírica de-

lo real. 

Es menester mencionar, que la dialéctica fué elabora

da pro Engcls, para fundamentar la teoría marxista. Con la -

idea de dial6ctica, Engels, trata de hacer un análisi~ global, 

donde se pueda comprender el fen6meno de los cambios hist6ri-

cos y naturales. De esta manera, se puede afirmar que la di~ 

léctica es la 11 
••• ley universal de la realidad que se <lesa -

rrolla siempre seg6n el ritmo de la negaci6n." (23) Esto en

raz6n de que todo cambio siempre lleva <le manera intrínseca -

una serie de contradicciones. 

Así, el uso de la dialéctica nos permitir' el conoci-

midnto J0l fen6meno de los cambios hist6ricos y de la natura-

lc:n. Estos cambios cstAn regidos por tres grandes leyes que 

se desprenden de la dialéctica y que son: La ley de la nega-

(23) MONDOLFO, RODOLFO.: MARX Y MARXISMO. Tr. M.H. ALBERT l. 
Edit. Fondo d~ Cultura Econ6mic:i. México 1975. p. 195. 
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ci6n, la ley del pnso de In cnntidnd u lo cunliduJ, y la ley-

de la colnci<l~ncia de los o¡>ucstos. Al rcs¡1ccto <llrá el íil6 

sofo Fcrrntcr Mora: Las leyes" ..• representan una verd01<lcra-

111odificaci6n de las leyes 16gicas formales y, por tantO 1 los

principios Je iJcr1ti<la<l, <le contra<licci6n y de tercio excluso 

no rigt~n en la 16gica dialéctic;t." (24) 

.Ahora bien, ln universidad <le las tres leyes, consis-

te e11 4uc 110 aba1·ca cualqtticr cambio, sino que se refiere a -

cambios progresivos, es decir, que no se refiere a cambios me 

cGnicos o físicos, J:stos ca1ublos tlcnc11 la característica <le 

partir de lo inferior a lo superior, dr lo slmple a lo complE_ 

jo. Aclara11do que, en estos cambios }1ay una sustituci6n ante 

rior por una nueva; la situaci6n reciente va ha ser negaci6n-

<le la anterior, De tal manera, que 11To<lo desarrollo, indo -

pendiente de su contenido -scñalab:1 narx-- puc<l~ ser concebido 

como una serie de grados <listintos del <lcsar1·01Jo vinculados

dc tnl modo que uno es la ncgaci6n de otro." (25) Pero la -

situaci~n precedente, en todo proceso <le cu~llc¡uier fen6mcno,

se hace necesario para la existencia de una nueva situaci6n, 

de lo cual también se JcsprcnJe que ambas situaciones, a pe -

sar Je ser contradictorias, cst6n en una armonía, <lado que las 

dos son parte de un proceso. En cierta manera, esto se puede-

(24) FERRATER )!ORA, JOSE: Opus cit. p(ig. 115. 

(25) KURSA:>:OV, G.: Opus cit. pag. 188. 
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observar en el desarrollo individual Je cada ser humano, en -

st1 cxist~ncia concreta y singular, hay una rcpro<lucci6n cons

tante pa1·a su formaci6n como ente. Esto en el sentido, <le 

que el ser humano se encuentra en constante cambio, ya scu f{ 

sicarncntc como mentalmente; por ejemplo, li1 infancia es 11cgn

da por la juventud, pero la infancia se hace presente en cada 

instante de nuestra vlda. En este ejemplo, se puede vislum -

brar, que para los marxistas, las tres leyes son parte de 11n

mismo proceso. 

Tambi6n existen ejemplos hist6ricos que utilizan los

marxistas contemporáneos para explicar la dialéctica. Pero,

crco que Marx, sobre este aspecto, si <lcsarroll6 una teoría -

sobre los cambios ocurridos en la historia y en la sociedad, 

por lo cual serla un error encuadrar los fen6menos hist6ricos 

para fundamentar la dial6ctica. f:n todo caso es la dialécti

ca que deberla explicar la historia. 

3.- MATERIALISMO ll!STORICO. 

No cabe duda de que Augusto Comte fu6 el creador de -

la ~ociología, pero la historia de la sociología tendrla un -

gran hueco sino se mencionara a Cnrlos Marx. Resulta innega

ble que Marx tuvo un gran aporte en la sociología de los si -

glas XIX y XX, así lo afirma el soci6logo Carlos M. Rama 

quien dice: " ... resultaría incompleta cualquier hi3toria de-



1.L ~ociologia que 110 se refiera a las ideas sociol6gicus <le -

Carlos Marx ... " continua diciendo, 11 r\l p1·incipio, en el me -

dio acad6mico esto no ser~ aprcciohlc, pero scri aceptado por 

Emilc Durkl1ci1n y más tarde por Max Weber, Karl Mannhcim, y 

otros ya en el siglo XX." (.:!6) 

Siendo la •ocicda<l en su totalidad objeto de estudio

lle la sociología, este no po<lr{t ser estudiado dcs<lc un s6lo - -

aspecto, sino que se necesita annlizarlo desde diferentes án

gulos, cowo lo son: el político, el ccon6mico, técnico, rcl! 

gioso, jurídico, etc. Y así lo deja entrever el mismo Marx -

al establecer que: "Cuando consideramos a un país dado desde 

el punto de vista econ6mico-político comenzamos por su pobla

c6n, la divisi6n de 6sta en clases, la ciudad, el campo, el -

mar, las diferentes ramas de producci6n, la cxportaci6n y la

importaci6n, la producci6n y el consumo anuales, los precios

<l.c las mercancías, ctc6tera. 11 (27) Es deci1·, que todas lns -

esferas que conforman n la socie<lnd, también sufren ttna gran

divisi6n, es por ello necesario introducirse más a fondo dcl

problenta ~ lacali:nr los elementos de que se compone, y asi -

lo afirmo: La poblaci6n es una abstracci6n.si dejo de lado, 

p. cje., las clases de que se compone. Estas clases son, a -

su vez, una palabru huera* si Jcsconozco los elementos sobre-

(26) !\AMA, CARLOS: LAS IDEAS SOCIALISTAS DEL SIGLO XIX. Edit, 
Laia. Hnrcclona 1976. púg. 115. 

(27) MARX, CARLOS: ELEMENTOS FUNU1\.'ll:1'TALES PARA LA CRITICA DE 
LA ECONOMTA POLI1'ICA. Tr. Pedro Scaron. Eclit. Siglo XXI. 
México 198•1. pág. 21. 
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los cuales rcposan. 11 (28) 

Sin embargo, a pesar de que, Marx, considera necesa -

rio buscar todos los elementos constituyentes de las diferen

tes esferas de la sociedad, no tlcj a de reconocer como clemen-· 

to fundamental y motriz de la sociedad, al hombre. Ya que el 

hombre con toda su actividad produce los medios d6 subsisten

cia y así lo afirma: "La primera premisa <le toda historia h~ 

mana es, naturalmente, la existencia de individuos humanos vi 

vientes. El primer estado que cabe constatar es, por tanto,

la organizaci6n corporea de estos individuos •.. " (29) De ahí 

su denominaci6n de materialismo hist6rico por considerar corno 

realidad fundamental el relaci6n del hombre como ser material 

y la naturaleza. 

Ser' la actividad productiva del hombre la que deter-

mine, ya sea di1·ecta o indirectamente, su vida en sociedad, -

afectando consecuentemente las diferentes esferas como la p~ 

lítica, la moral, la religi6n, el arte, el derecho, etc. Es

to no implica que se niegue la realidad de la mente o de la -

conciencia, ni mucho menos la ncgaci6n de las actividades que 

se .encuentren en lo que se ha denominado como superestructura, 

tienen una rclaci6n con la infraestructura sin la cual no se-

ria comprensible, y así lo afirma: "•·• tanto las relaciones -

(28) 

(29) 

!dem. pág. 21 (* HUERA = VAC!A) 

MARX Y ENGELS: OBRAS ESCOGIDAS. 
Edit. Progreso. pág. 15. 

T. I. IDEO LOGIA ALEMANA. 



juTÍ<licas como las fonllns de Estado no puc<lcn co1~prcndersc rrnr 

sí mismas ni por la llamada cvoluci6n gcnor.:tl <lcl espíritu hu-

mano, sino que radican, pro el contrario, en lns condiciones -

materiales<.\(' vida .. , 11 (30) Son estas condiciones <le vida la

que conformará la infracst.ructura. Dicha infraestructtffa se -

intcgrarfi de fucr:as matcri~lcs y relnciones de producci6n. 

En relaci6n a ln infraestructura c.lice Marx, " ... en la produc

ci6n social de su vida, los hombres contraen determinadas re -

luciones necesarias e independientes <le su voluntad relaciones 

de producci6n, que corresponden a una Jctcrminada fase de des~ 

rrollo <le sus fuerzas proJuctivas rnatcrinlcs. 11 (31) Es de es-

ta manera, que la estructura ccon6mica de una sociedad es la -

suma de las relaciones de producci6n y fuerzas productivas. 

Ahora bien, el término fuerzas materiales de producci6n abarca 

tanto los utensilios más 1·ósticos como el instrumento m5s so -

fisticado que requiere to<la actividad humana, es decir, el me

dio del que se sirve para satisfacer las necesidades f~sicas del

hombre, que puede ser desde el simple pc<lcrnal hasta la mSs 

sofisticnda maquinaria. 

Pero el hecho de que, Marx, hable de las fuerzas pro -

ductivas como un concepto, no implica que por sí s6lo se <lesa

rrolle, ya que hay que 1·ccordar la existencia del homb·re. Tam 

(30) MARX, CARLOS: OBRAS ESCOGIDAS, T .1. PROLOGO DE LA CONTRI
BUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMIA POLITICA. Edit. Progre 
so. i·loscú 1979. pftg. 517. -

(31) Idem. p~g. 517. 
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poco se debe olvidar que no es el hombre e·n un sentido ab~ 

tracto, sino en un sentido real t\UC se vincula con otros. 

Así es el caso de que en la producción de la vida o bien, la 

producci6n de la vida de uno mismo por medio del trabajo o la 

vida de otros seres por mcc\io de la procrcaci6n, implicar1a -

de una manera necesaria ln existencia U.e una rclaci6n social .. 

en el sentido <le colaboraci6n por parte de varios individuos. 

Es por ello, la importancia <le los individuos, porque todo -

modo de pToJucci6n implica una colaboTaci6n, misma que impli

ca una forma de fuerza productiva. De tal forma que las rel~ 

cienes sociales entre los hombres en el proceso de produc - -

ci6n, pueden jugar un papel preponderante actuando sobre las

neccsidades humanas, ya sea satisfaci6ndolas o creando otrns

nuevas, y sobre las fuerzas productivas. Así, el modo de co

laboraci6n en el proceso de trabajo aparece como una fuerza -

productiva, de donde se pueJe inferir, que todo grupo social-. 

ya sea los siervos o proletarios puedan ser encuadrados como

una fuerza pTo<luctiva. 

La anterior discrtnci6n, nos permite observar con el~ 

ridad, que a pesnr de que Marx s6lo hayo hecho uso el t6rmino 

de ·fuerza productiva como una abstracci6n, tiene una existen

cia real, sobre to<lo porque toma en cuenta la actividad del -

hombre. 

Por lo que respecta al otro t6rmino, como lo es, las-
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relaciones Je producci6n, poJcmos decir que se refiere ~l lns-M 

relaciones de propícJad. En sí, el término se 1·cficrc 1;\ás CO_!! 

crctamcnte a las relaciones soci¡1lcs cr1tre los hombres, en 

cunnto que c~t!in implicadas en el procc::;:o de producción. Las

rclncioncs de prodticci6n vic11en siendo la rep1·escntaci6n de -

con10 los hombres se organizan, esto debido a qua constituyc11 -

la forma social y ccon6n1ica en que aparecen lns fuerzos,pro<lt1~ 

tivas. Dichas relaciones im¡1licnn la existencia de un conjun

to complejo tlc formas de clivisi6n social del trabajo, y cansc

cuc11tcmcI\tc, Jctcrrnizlnllns condiciones y formas de control y -

npro¡1inci6n de las nuevas ~1crzas de pro<lucci6n. Es aqui, clo~ 

de viene implícito la existencia de la propiedad, ya que iiarx

estnblccía: "Con la división dol trabajo, que lleva implíci -

tas to<las estas contradicciones )' que dcscansnn, a su vez, so

bre In divisi6n natural del trabajo en el seno do la familia -

y en la tlivisi6n de la sociedad c11 diversas familias opuestas, 

so dn, al mismo tiempo. la <listribuci611 y, concretamente, la 

desigual, tanto cuantitativamente como cualitativamente, del -

trabajo y de sus trabajos; es decir, la propiedad." (3:2) 

Sin embargo, a pesar Je qttc las fuerzas productivas y

las relaciones de producci6n estén intimmncntc 1 igadas, hay 

una situaci6n de contra<licci6n en ambas. Y as1 lo c~tablece: 

(32) MARX Y ENGELS: IDEOLOGIA Al.EMANA. PlÍg. 31. 
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11 Al llcg:ir n una J.ctcrminadn fnsc de desarrollo, las fuerzas-

pro<luctivas n1atcrialcs Je la socic<lad entran en contradic - -

ci6n con lzLS i·clacioncs de pto<lucci6n existentes, o, lo que -

no es m~s que la cxprcsi6n jurí<lica <le esto con las rclacio -

ncs de propicdn<l dentro de las ct1alcs se 11a dcscnvtlclto hasta 

allí." (33) Por lo cual, se puede ver que en toda organiza -

ci6n social encontramos como base de su desarrollo la contra-

dicci6n más o menos crítica entre las fuerzas productivas y -

las relaciones de producci6n. Pero no puede afirmarse que -

las mismas jueguen un papel similar, sino que el dcscnvolvi -

miento dinGmico y revolucionario cstS constituído por las pri 

meras, que logran su desarrollo en virtud a la corresponden -

cia guardada con las relacjones de producci6n. No obstante, 

a pesar de la rclaci6n existente, sería crr6neo tipificarlo -

como un fcn6mcno de causa-efecto, y es que, ambos factores 

son constituyentes de una unidad, y su scparaci6i1 es hecha 

con fines explicativos. En esta correspondencia y contradic

ci6n, de dichos t6rminos, hay una operaci6n de elementos que-

detienen y estancan, <le manera temporal, el desenvolvimiento-
• 

econ6mico. Así, las fuerzas productivas al desarrollarse, º.!! 

tran en contradicci6n co11 las viejas relaciones de pro<luc 

ci6n, que se han constituído en un freno para su crecimiento. 

De dicha contradicci6n surgir6 11nn 6poca de revaluci6n social 

que, tarde o temprano, conducirá a nuevas relaciones de pro -

(33) MARX, CARLOS: PROLOGO DE LA COl\1TRJBllCION A LA CRITICA DE 
LA ECONO~IIA POLITICA. p. 518. 
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tlucci6n, mismas que se pondrán al nivel alcanzndo por la fue!_ 

:a de trab;1jo y los mcJios <le pr0Jt1cci6n. 

La u11i<laJ y co11t1·aJicci611 s111·gidn"cntrc las fucrzi1s -

productiv:1s y las relaciones de 11rod11ccj6n, no es s6Io cunli-

datl cxcl11siva Je las mism¡1s, si110 '111c se cxprcs:1 en todos los 

niveles, y no s6lo en su aspecto ccon6n1ico, sino en todns las 

esferas c1uc conforman la sociedad, así por ejemplo, lo afirmn 

el prc-pio Marx: ''La desigual rclaci6n entre el desarrollo de 

las proJucci6n material )' el desarrollo, p. cje., artístico. 

En gc11~r¡1l, el concepto de progreso no debe ser concebido de

la manera abstracta habitual." (34) En este sentido, se pue

de advertir, lejos de lo que se }1a entendido como un determi

nado ccon6mico en <lande la superestructura se encuentra detc! 

minada por la ccono1nfa, así el campo artístico tiene un des~ 

rrollo Jcsigt1al al Je la~ rclacio11cs de pro<lucci6n y <le las -

fucr::as pro<luctiv.:is. Es aquí donde se manifiesta la contra -

<licci6n en las <lifcrcntes esferas de la socicJa<l, pero qt1c 

conforman una uniJaJ como parte ele un <lcsnrrollo social. 

Aliara bien, al hablar de fucr=as productivas y reJa -

cienes Je pro<lt1cci6n se 11n delineado los componentes de la --. 

infraestructura.' Su mcnci6n se hi:o necesaria, ;.·a que para -

el marxismo }¡1s relaciones socialc~ se cncuent1·an estrechame~ 

(34) MARX, CARLúS: ELEME1\TOS FllNllAME!\TA!.ES PARA LA CRITICA DE 
LA ECONOMIA POLITJC..\. pt.g. 31. 
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te ligados a las relaciones Je ¡H-oLlucci6n. Estas rclacione:s

no se <lun <le u11a rna11crn cspont611eu, sino 4uc ticnc11 un proce

so de conformaci6n. l\ccapitulan<lo un P.oco, se toma en consi

dcraci611 la existencia de instrumento de pro<lucci6n, mismos -

que variar.5.n de acuerdo a su pcrfecci6n, los cuales detcrmin~ 

r6.n la organizaci6n social de la producci6n, lo cual quiere -

decir, que influye en las relaciones que entran los hombres -

para producir sus satisfactorc!-i con más eficacia. Al introd~ 

cir el concc:pto o..lc hombre, no se puede dejar <le mencionar 

otro elemento constitutivo de la infraestructura econ6mica 

que son las fuerzas product iva.s. F.ste concepto será el más -

dinfimico, ya que constantemente se modifica por la actividad

misma del hombre que perfecciona los instrumentos de produc -

ci6n. Por ende, dentro de la infraestructura hay un movimie_!! 

to, en la cual, las relaciones de producci6n se van transfor

mando de acucr<lo a las fuerzas productivas, a su vez, influye 

sobre las mismas. 

Sin crabargo, la infraestructura cco116n1ica no podria -

existir sin la superestructura. Este elemento de la sociedad 

tiene como funci6n de unificar y solidificar la sociedad y -

cultura en torno a la base económica, y asegurar la existen -

cia de 6sta. La superestructura se compon<lrS del Estado, cl

ordcnamiento jurídico, la religi6n, la politica, etc., as1 e~ 

mo un conjunto de concepciones e ideologtas que corresponden-

a una serie de instituciones. 
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Desde el surgimiento del m~1rxismo se ha concebido la-

rclaci6n de umbos conceptos bajo un esquema cconomicista, cn

la cual la base cco11funicL1 influye sobr¿ la supe1·cstructura. -

Sin embargo, ambos ticnc11 un <lcsnrrollo <lcsigual. 

Ahora, es menester cxplica1· el problema del dcsarro -

llo desigual entre la infraestructura ccon6mica y la supere~ 

tructura, esto en virtud de que siempre se ha nfirmado, que -

una determina a la otra, y asi lo deja entrever el siguientc

tcxto: El modo lle proJucci6n t.lc la vidn matc1·ial condiciona

el proceso de la vida social, polltica y espiritual en gene -

ral." (35) La afirmaci6n, de que es la infraestructura la -

que condiciona a la superestructura, resulta ambigua, a6n más, 

si se le toma en un sentido de poca profundidad, carece de -

intc1·6s. Pero adquit~rc impo1·tancia a medida que el conccpto

condiciona se asemeja al de <lctc1·minnr. Y, este es el senti-

do que finalmente es a<loptaclo. De acuerdo u est:l postura, se 

ha sostenido que toda cstructuTa ideol6gica <le cualquier so- -

cicdad estaba determinada por factores ccon6raicos. Ante esta 

unilateralidad, c11 la influencia ejercida por 1¿1 0canomia ha

cia la superestructura, nos c11contramos una fuerte protesta 

por parte de Engcls, en el sentido de que su doctrina había -

sido lílalcntcndidn, y así lo sostiene cunndo dice: "Si alguien 

(35) MARX, CARLOS: PROLOGO DE LA CO:\TRJBUCION A LA CRITICA DE 
LA ECONOMIA POLITICA. p6g. 518 (el subrayado es mio.) 
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tergiversa diciendo que el factor ccon6mico es el ónico dctur 

minantc, convertir& aquella tesis en una frase vacua, abs ---

trncta, absurda." (36) Esto en virtud, de que nunca se había 

pensado que el hombre y sus ideas fueran producto de una de -

tcrminacl6n ccon6mica, en el sentido de una dependencia uni-

lutcrol, Estableciendo que las ideas (es decir, el hombre --

inspiraclo por ideas) tienen ca11acidad Je reaccionar sobre la

supercstructura. Y así lo afirma Engcls: ''Somos nosotros -

quienes J1acemos nuestra historia, pero lo hacemos en primer -

lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas • 11 (37) 

Aunque, también es indudable que Marx y Engcls afirm.!!: 

ron la influencia determinante de la infraestructura econ6mi-

ca sobre la conciencia y las ideas, tuvieron la necesidad de-

suavizar o moderar su postura. Establecieron que las estruc

turas políticas y sociales cst6n determinadas, directamente, 

por la infraestructura ccon6mica, estando menos determinadas

las superestructuras ideol6gicas, tales como la religi6n y la 

filosofía. Por lo que respecta a las ideas humanas o el pen-

samicnto, si bien es cierto que están condicionadas por la eco 

nomín, tienen la posibilidad de reaccionar frente a estas con

diciones. Y así lo afirma .Engcls, al decir: "La situación -

econ6mica es la base, pero los <livcrsos factores de la super-

(36) ENGELS, FEDERICO: OBRAS ESCOGIDAS. T, III. CARTA DE ENGELS 
A BLOCH. Edit. Progreso. ~loscú 1976. pág. 514. 

(37) Idem. pág. 514. 
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estructura que sobre ella se levanta -las formas polÍtic¡ts <le 

la lucha Je clases y sus rcsu]tndos 1 las contitucio11es que 

dcS(JU6s Je ganada u11n batalla, rc<lacta una clase triunfante, 

etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas 

estas lucl1as reales en el cerebro de los ¡>articipantcs, las 

teorías políticas, jurídicas, filos6fica5, las ideas religio

sas y el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en -

un sistema de dogmas- ejercen tambi6n su influencia sobre el 

curso de las luchas hist6ricas y determinan, predomi11antemen

tc en muchos casos, su forma." (38) Aquí nos muestra, que la 

sociedad no cst~ integrada s6lo de unn infraestructura y de -

una superestructura como conceptos abstractos, sino que, de -

trás de los mismos, se encuentran una serie de factores, quc

sc desarrollan dentro <le la sociedad. Se puede decir, que i~ 

cluso, so11 estos factores los que Jnn lugar a una infi11idad -

de dctcrminacio11cs concretas, en donde lns leyes <le ln polít! 

ca influyen en la rcligi6n, mi~mns que se extiende a las rela 

cienes fi11ancicras, costumbres, usos, cte. Es por ello, quc

la estructura de ln sociedad se conforma de multitud de fact~ 

res, los cuales entran en juego Je acciones y reacciones, la

que, tambi6n, ]1¡1ce difícil precisar con exactitud el movirnic~ 

to social. 

Ahora bien, e~ indudable que la sociedad sufre trnns-

(38) ENGELS, FEDERlCO: CARTA DE E::GELS A BLOCH. P&g. 514. 
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formncioncs. A este respecto, se había dicho, que esto era -

efecto de una serie de contraJiccioncs, qt1c se puc<le dar des

de la oposici6n dada entre las fuerzas productivas y las rela 

clones de producci6n. Esto en raz6n de que las fuerzas pro -

ductivas han alcanzado un grado de desarrollo en una época s~ 

cial detcrmina<lu, c11 donde las relaciones productivas, espc -

cialrnentc las relaciones de propiedad, representan un obstác.!! 

lo para el desarrollo de dichas fuerzas de producci6n, conse

cuentemente existe una contradicci6n en la estructura ccon6m.!_ 

ca de la sociedad; por lo cual, surge como una ne ce si dad un -

cambio de estructuras, y esto puede ser posible a través de -

la revoluci6n como un cambio cualitativo hacia una nueva es -

tructura ccon6mica y una nueva sociedad. Sin embargo, dicho

cambio, no necesariamente deber' ser de manera violenta. ya -

que podrá ser de manera pacífica, y así lo reconoce el propio 

Engels, al formularse la siguiente pregunta: "¿Sería posible

suprimir por vía pacífica la propiedad privada? Sería de de

sear que fuese así, y los comunistas, como es 16gico, serían-

los Óltimos en oponerse a ello. Los comunistas saben muy - -

bien que todas las conspiraciones, además de inótilcs, son i~ 

cluso perjudiciales." (39) Este cambio, ya sea violenta o PE; 

cifica, repercute en la conciencia política, jurídica, reli -

glosa, artística y filos6fica del hombre. 

(39)ENGELS, FEDERICO: OBRAS ESCOGIDAS. T. I. PRINCIPIOS DEL
. COMUNISMO. Edit. Progreso. Moscó 1976. Pág. 91. 
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Se insiste, d0 esta m¡1ncrn, fjtle no s0 puc<le presentar 

una rcvoluci611 o ur1 cambio q11c inst¡¡L11·e un~1 nueva época so --

el.al, mientras las fucr:as dü producci6n no se hallan <lcsarl'E 

llaJo has ta su m!i.ximo, rchasanJo el JC'~arrollo de las relnci~ 

nes de proJucci6n, <1 br léndosc de t;ll forma, de nuevas concli -
clones materiales de existencia <le un;1 forma Je sociedad nue

va. Esto 1·cprcscnta un cumbia cualitativo, ya que la estruc

tu1·;1 ccon6mica o modo de producci6n deja <le existir, }1asta el 

momento en que la contradicci6n l1aya madurado en la vieja so

ciedad a trav6s de una serie <le cambios cuantitativos. 

El can1bio se da inevitablemente, constituyéndose, de

csta manera, 1:1 transforrnoci6n de una estructura social a 

otra; dando ltJgnr a una tru11sformaci6n en la conciencia y In

actividad práctica <lcl hombre. 

J;s "º este punto que c.ntra en juego un nuevo concepto, 

ln lucha de cl¿1scs. Y es que, el l1ombrc como miembro de un -

determinado grupo social, deber~ tomar conciencia de su situ~ 

ci6n real en la que vive, pero e.st0 reconocimiento no debe -

quedar en el fimbito individual, sino fundirse con los punto~

<le vista de los dcmrts miembros, )"así lo deja entrever, cuan

do se refieren n Jos prolct:irios: "Son revolucionarios Única 

mente por ct1anto tienen ante sS In perspectiva de su tránsito 

inminent\;.' al proletariado 1 defendiéndose así no sus intere:;E'!s 

presentes, sino sus intc1·cscs ft1tt1ro$, por cuanto aban<lonur1 -
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sus propios puntos J.c \'ista para a<loptnr lo::; <lcl proletario.u 

(~O) Por lo tanto, aunque Norx y Engcls expresen, que lns -

fuerzas materiales de i1roducci6n son los elementos transforma 

dores) esto no seria posible ~in la intcrvcncl6n del hombrc,

quc en Última instancia determina el curso de lu sociedad. 

I1 nra el marxismo, ln socicda<l nunca h¡l permanecido es 

table, sino que ha sufrjdo transformncíoncs. Es por ello, 

que al estudiar 1'1s transformaciones de las sociedades se re-

monte al comienzo d<.~ la historia de lns sociedades, siendo $U 

punto de pnrtidu ln sociedad p1·imitiva. En este tipo de so -

cicdad, los miembros oran <lucilos de la tierra y donde la divi.. 

si6n de cluscs. Posteriormente surgirin la propiedad privada, 

lo que trajo como consccucncin la aparici6n <le divisi6n de 

clases ccon6rnicas. Ahora bien, el poso de una sociedad a 

otra tiene \llW especial dificultad para explicarse, y así lo

rcconocc Engcls: "Es un juego de acciones y reacciones entre 

estos factores, en el que, a trav6s de toda la muchedumbre -

infinita de casualidades (es decir, de cosas y acaecirnicntos

cuya trobnz6n interna as tan remota o ton dificil de probar -

.•. "(41), de esta manera, resulta difícil precisar con cxacti_ 

tud· que tipo de categoría nos puede dar una explicaci6n del -

cambio <le una estructura social a o~ra. Por tal motivo. se -

(40) ~L'\RX Y ENGELS: OBRAS ESCOGIDA!>. T. l. MANIFIESTO DEL PAR 
TIDO CQMUNlSTA. Edit. Progreso. Moscú 1976. p6g. 120. -

(4.1) ENGELS, FEDERICO: CARTA DE ENGE!.t' A BI.OCH. Pág. 514. 
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tom6, por parte de Marx y Engcls, c.atcgorlas como la contra -

dicción entre oprimidos y oprc~orcs, explot:.1Jo.s ~·explotado

res, entre las fuerzas productivas y las rclncioncs de pro<lllE 

ci6n, cte., que en sí, :::;implificaban el problcraa. Sin cmbar-

go, a pcsa1· de la dificultad prcscnta<la, se rcco11oce corno pr~ 

misa ~undamcntal, que en to<lus las formas posibles de socic -

dn d, se obsc rvar:Í un nntogon. ismo 1 a tente entre 1 os grupo::; so-

cialcs. ''La historia de todn~ las sociedades hasta nuestros-

días es la historia de las luchas Je l_·]ascs." (42) 

Ahor;l bien, y dciltro de este contexto, la forrnaci6n de 

una clase requiere de urt proceso. Así, priracrarncntc, tenemos· 

que un grupo de individuos, por ejemplo, los campesinos, puc -

den constituir unn clase social a nivel ccon6mico, pués se cn

cucntra11 ublcndos dentro de una misma sitt1aci6n estructural, -

que, Je una manera concreta y real, se opone a otras clases de 

la cstr11ctur¡1 social. Pero, este grupo social, con estas ca -

ractcrísticas no constituye una clase social a nivel polftico. 

La difc1·encia cstriha, en qu~ ~ste grupo socinl -en este cuso 

los campesinos- no son capaces Je <lcfcnJcr sus intereses; son

una clnse en sl. Al respecto dirá ~-la.rx: "En la mcJid3 en que 

millones de familias viven bajo condiciones ccon6micas de 

cxistcnci3 que las di~tingucn pot sl1 motlo de vivir, po1· sus --

intereses y por su cultura de otras cla~es y la~ oponen a és -

(42) MARX Y E:-IGELS: ;,l;\NJFIESTO 11EL P1\RTIIJO CO~IUC:ISTA. l'Úg. -
111, 
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tas de un modo hostil, aquéllas forman una clase. Por cuanto 

existe entre los campesinos parcelarias una articulnci6n pur!!. 

mente local y la identidad <le sus ·intereses no engendra entre 

ellos ninguna comunidad, ningunu unión nacionul y ninguna or

ganizaci6n política, no forman clase." (43) No formarán una

clasc en el sentido político. Pero, dicho grupo o clase, po

drá adquirir otro nivel cuando tenga la capaci<lad de organiZ!!, 

ci6n para defender sus derechos y hayan tomado conciencia de-

su situación, en este sentido son una clase "para sí". Al --

respecto dirá: "Las condiciones ccon6micas transformaron pri_ 

mero a la masa de la poblaci6n del país en trabajadores. La 

<lominaci6n del capital ha crca<lo a esta n1asa una situaci6n ca 

mún, intereses comunes. Así pues, esta masa es ya una clasc

con respecto al capital, pero aGn no es una clase para si. 

En la lucha, de la que no hemos sefialndo m's que algunas fa -

ses, esta se une, se constitt1ye corno clases para sí. Los in-

tcrcscs que defiende se convierten en intereses de clase." --

( 44) 

La toma de conciencia por parte de los individuos es-

importante para el surgimiento <le una clase. Por otro lado,

los .conflictos y movimientos sociales s6lo es posible con la-

( 4 3) 

( 4 4) 

MARX CARLOS: OBRAS ESCOGIDAS T. I. EL DIECIOCHO BRUMARIO 
DE LUIS BONAPARTE. Edit. Progreso. t·losccí 1976. p. 490. 
(el subrayado es mio). 
MARX, CARLOS: MISERIA DE LA FILOSOFIA. Editorial Progre
so. Ul!SS. 1981. p{ig. 141. 
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toma <le conciencia .. I3sta concicncin, como ]1cmos dicho, es el 

conocimiento de Sll situaci6n real en la sociedad, de la es 

tructura misma y asl., consccucntcmcntc, de los medios de tra115 

formarla. Aclarando, que todos los miembros de una sociedad, 

hay individuos que no están conscientes ni informados de su -

sitt1aci6n, por lo ct1nl, tampoco tienen el interés de partici

par en el ca1nbio social. Si csL~ situaci6n se generalizara y 

existiera tina plena ignorancia, un dcsintcr6s total. reinnr6-

ln conformidad y la rcsignaci6n, prevaleciese la falsa con 

ciencia, esto conduciría al aletargamiento y pasividad del 

hombre y favorecería a la reproducci6n del orden establecido. 

Así, el cambio social no se da de manera cspont,nca -

sino que requiere de una serie de condiciones: primeramente, 

la idcntificaci6n de sus intereses por parte de un grupo so -

¿ial, mismo que dcpcndcr6 de ln rclaci6n que guarda con los -

mctlios de producci6n; como segundo punto, la asociaci6n <le -

este grupo que toma conciencia de sus intereses y que estos -

mismos choquen o entren en co11traJicci6n co~ los intereses de 

otra clase, consecuentemente, se presenta la oposici6n de in 

tcrescs y por tanto, se agudicen las relaciones existentes, -

es decir, la lucha de clases. 

Es importante scfiaJ;1r que la lucha de clases adquiere 

una gran importancia en un pcr1odo en el que, dentro de una -

estructura social determinada, las fuerzas pro<luctivas alean-
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zan un desarrollo tnl que las relaciones de protlucci6n son un 

obst6culo. Esto en si, viene ¡Lfcctanclo las relaciones 1nlsmr1s 

del hombi·c, dado que aquí, se ponen en juego las ncccsida<lcs

y, consccucntcmcntc, su supcrvivcncin. De esta nanera, los -

grupos sociales surgc11 paro proteger sus intereses, asi cons

tituye una clase dominante qt1c tratnr5 de mantener las rcla -

cienes de producci6n tal y cu11io existen en la sociedad, ya -

que esto le permite su supervivencia, mientras, por el otro -

ludo, existo una clase ascendente que quiere destruir las re

laciones existentes. Esta clase ascendente, cuyo afán es su

primir el viejo 01·dcn social existente, percibe la cont1·ndic

ci6n entre las fuerzas productivas y las relaciones de produ!:_ 

ci6n, surgiendo la revoluci6n o, en su caso, el cambio pacífi 

co. 

Ahora bien, en el proceso de la historia, la sociedad 

ha evolucionado <le acuerdo a diferentes modos de producci6n,

al respecto dirá Marx: "A grandes rasgos, podemos designar -

otras tantas 6pocas de progreso, en 1R forraaci6n econ6mica de 

la sociedad, el modo de protlucci6n asi~tico, el antiguo, el -

feudal y el moderno burgués." (44) La primera o sea ln asiá

tic~, que se identific6 con el comunismo primitivo. En csta

sociedad la posesión era comunnl, y se caracteriz6 por un tr~ 

bajo conjunto, es decir, que todos los miembros trabajaban pa 

ra -ln comunidad, y habí.a ausencia de la propi.e<lad privada. 

Pero como toda actividad humann, el trabajo tuvo un dcsarro -
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llo y se pcrfccc:ion6, Jo qt1c ocasion6 que se <livcrsi.ficara y

pcrícccionnra a travós <lel tiempo, surgiendo nuevas activida

des. Este perfeccionamiento trajo consigo una cualiíicaci6n

dc los modos <le producci6n, posibilitando la ncumulnci6n de -

la riquczn. Así, el hombre fu6 capaz de producir más de lo 

in<lispcnsnblc para satisfacer sus necesidades. El cxccdcntc

producido, por el hombre, acnrrc6 la existencia de grupos so

ciales contradictorios, esto en virtud, de que unos se apro -

piaron del excedente, mientras que otros quedaban dcspojados

de todo bien, sicn<lo su 6.nica fuente de vida su fuerza de tr~ 

bajo. De dicha clivisi6n se hizo necesaria una nueva orgnniz~ 

ci6n ccon6mica y social. Y es que, con este aumento Je ln r! 

quczn, misma que hizo posible la aparici6n de la propiedad 

privada y del propietario, surgi6 la necesidad de que el pro

pietario necesitara disponer de n1ano <le obra, para mantener -

la situaci6n creada. Al no po<ler encontrar raano de obra en -

la ciudad primitiva acudi6 o los prisioneros, surgiendo, de -

esta manero, la esclavitud. 

Así hace su aparici6n ln esclavitud, y el antagonismo 

de grupos sociales entre los hombres libres y esclavos. Gre

cia y Ror.ta representan este tipo de estructura ccon6mica, mi_:: 

ma que dn lugar a la uparici6n Je institt1cioncs de tipo legal 

y político, co1·rcspon<licntcs a las cl¡1scs sociulcs. 

Es uquí, <lon<l~ )1nrx y bngcls no cxplica11 ln tronsti -
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si6n ocurrida del csclavismo al feudalismo, esto en ra:6n Je

que no es fácil precisar las categoría~ que p1:dicran dar ele

mentos para explicar el paso de una estructura social a otra. 

Ahora bien, Jurante el medievo se dcsarro116 gradual

mente ln clase ~ctlia o burguesía. Esta clase desarrollada en 

ln sociedad feudal, tiene la tendencia a la acumulaci6n ·de ri 

queza, ante esta situaci6n, se encuentra con un obstficulo que 

son los medios de producci6n feudal y las rclnc iones gremia -

les y también la carencia <le fuerzas de trabajo disponibles. 

Pero un hecho hist6rico, como lo es el descubrimiento de Amé

rica, la navegaci6n y la industria, contribuy6 a nueva fuente 

de ingresos, siendo a finales de la Edad media, que la noble

za y otros factores contribuyeron a la formaci6n de una clase 

desposc'.Í.<la dispuesta a ser asalariada. Se inauguraba una -

nueva estructura en la sociedad, y el sistema gremial fue de~ 

truído por la nueva clase burguesa, evolucionando hacia la -

primera fase de la sociedad capitalista. Otro factor contri

buirá al nacimiento de la burguesía, como es la ayuda del va

por y 1n sofisticaci6n <le la maquinaria que revolucionaran ln 

industria, lo que trajo como consccuencin la apertura de mer

cados y el desarrollo de los medios <le comunicaci6n. Pero un 

hecho rclcvanto n1arcar~ el inicio del capitalismo y es que la 

but·gucsía llcg6 a dominar a todas las clases sociales que suE_ 

sistieron de la Edad media y a la nueva clase de <lcsposeidos. 
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Hny que reconocer, que no explica con C:l:lridu<l ln 

transicl6n Je ln socic<l¡1J cscl¡tvlstn n la fc\td~tl, como tampo

co cxplicar6 la situ;1ci6n existente en la socic<la<l feudal, C! 

lo en r~=611 a motivos expuestos. Pero esto no obstu 4uc JlO -

pueda explicar n la sociedad c11pitnlista, ya que esta socic-

dud si fue cxplicadn con d.ctcnimícnto, esto en virtud de que, 

en ln mismn, haylt... A la par con la disrninuci6n constuntc -

del n6mcro de r.wngnatcs del ca.pi tal, que usurparan y monopol.!_ 

zan todas las ventajas de este proceso de trnnsformaci6n. uu

mcntn la miseria, de la oprcsi6n, de la esclavitud de la agr~ 

dnci6n y de miscrin." (45) Aquí., nos muestra como la sacie -

dad cupitnllsto ticntlc a concentrur el capital en pocas manos 

constitiy6ntlosc monopolios, mientras que los poqucfios capita

listas dcsapnrccicron como tales y se sumn1·on al proletario, 

situaci6n que se generaliza en t.o<lo el mundo.. De esta manera, 

se constituyeron dos clases :1nt1lg6nicas, los explotados y ex

plotadores, lo que pcrmiti6 una cxplicaci611 del capitalismo. 

La burgucs{a dcsnrrollar6 las fuerzas productivas ha~ 

ta los niveles mRximos. Hu desarrollado dichus fuerzas cr tal 

modo que su coexistencia con las relaciones productivas ya no 

es posible. Por lo cual, se puede afirmar, que ha llegado la 

hora dl' liquiJur el sistema capitnlista. E$tc trabajo de l.i

q\1i<luci6n <lchc rcoccr en el proletariado, por lo cual, <leb~ -

(45) MARX, CARLOS: OBRAS ESCOGIDAS. T. ll. EL CAPJl,\L. Capít~~ 
lo XXI\", Edit. Progreso. ~iosc(i !976. p{ig. J50. 
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haber un reconocimiento po1· p11rtc de la clase trabajadora corno 

proletariado, y así sea capa:: de rcaliz.ur un proyecto de liqu.!_ 

daci6n del capitalismo. El proletario debe liquidar por com -

pleto al capitalismo, apoderarse del Estado )' establecer una -

dictadura del proletariado que prepare el camino a la sociedad 

comunista. Aquí, habr.1 unn divisi6n, primero so har&. la dict!!, 

dura del proletariado estableciendo la sociedad socialista do~ 

de todav{a subsistir& el Estado, para poder destruir los pocos 

indicios del capitalismo. De esta manera, dcspu6s de haber -

destruido todo residuo capitalista, se abrirA paso a la socie

dad comunista, donde habrá dcs.:i.parccido la noci6n de Estado. -

Porque el Estado es "un instrumento que emplea la clase domina,!! 

te para mantenerse como tal frente ¿1 otra u otras; y en el co

munismo dcsaparcccr.1. la divis6n de la sociedad en clases y con 

ello, la lucha de clases. 

A manera de conclusi6n, podemos decir que, el materia

lismo tiene t1n origen filos6fico, pero no serS h3sta la 6poca

modernn que se le reconocerá como tal. A partir de este mome~ 

to, se tipificar5 como materialismo a toda posici6n que reco -

nazca como fundamento a la catcgoria de materia, n~n más, di -

cho· término será aplicado de manera retroactiva a posiciones -

anteriores al modernismo, quedando encuadrados los pcnsadorcs

como Epícuro, Heráclito, cte., como materialista. 

El marxismo reca11occr6 como su antecedente a todos los 
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pcnsa1nicntos prcccl\ontcs, pero, el 1natc1·ialismo, dentro de st1 

conccpci6n, pcr<lcr!Í su scntillo filosófico para transportursc

nl fimbito social. Esto, a pesar <le las promesas de Narx por

constituir un:1 filosofin marxist:1 y de los intentos de Engcls, 

Lcnin, Stalin de elaborarla, el matc..:rialismo como filosofín -

no pudo rcali:arsc, y lo poco constituido deja mucho que de 

scar, esto en \' irtuJ., de que se tr.:i ta de encuadrar a fcn6mc 

nos de la 11att1ralcza como parte de la <lial6ctica. 

Sin embargo, como método de invcstigaci6n, tiene ele

mentos suficientes pnra i11ternnrsc ~11 estudio <le ln sociedad, 

Esto no implica que sea perfecto, ya que, como se vi6, 11ny -

puntos que na explica, debido a la misma naturaleza de In so

cicdaU, que esta constituida de una gran gama de elementos -

que son difíciles de precisar. 



CAPITULO C U ,\ R T O 

CONCEPCION MARXISTA SOBRE El. DERECHO 

SUMARIO: l. - TESIS DE MARX SOBRE EL DERECHO. 2. - EL 
ORIGEN DEL DERECHO SEGUN LA CONCEPCION MARXISTA. 3.- EL 
PAPEL DEI. DERECHO DENTRO DE LA SOCIEDAD SEGUN LA TEORIA 
MARXISTA. 

l. - TESIS DE MARX SOBRE EL DERECHO. 

Debemos sefialar en primer lugar que ~larx y Engels nu.!! 

ca escribieron cspcc1ficamcnte un tratado sobre su conccpci6n 

jurídica. S6lo existe un intento por parte de Marx, durantc

su estadía en Berlín en el afio de 1837, de escribir un trata

do de derecho que se denominnría "Filosofía del dcrecho 11
, pe

ro qued6 suspendido de manera definitiva despu6s de las tres

cientas paginas, esto en virtud de la falta de un método apr~ 

pia<lo, y asi lo dice más claramente él: 11 
••• sin un sistema -

fi los6 f ico no podía conseguirse nada." ( 1) 

Esto no implica que nunca se haya escrito referencias 

sobre el derecho en sus obras. Así, podemos encontrar, en la 

producci6n marxista, ideas y afirraaciones sobre el derecho, -

mismns que han servido de base parn In constituci6n de diver-

(1) CERRONI, UMBERTO: EL PENSAMIENTO DE MARX. Tr. Equipo Edi-
torial. Edit. Serbal. Barcelona 1980. PSg. 19. 
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sos t1·at;1<los q11c p1·opon0n u11¡1 teoría m3rxista sobre el dcrc -

cho. 

Ahora bien, las afir1nacloncs m~s conocidas, que sobre 

el derecho ha cmiti<lo el pensamiento marxista, son las si - -

guicntcs: 

A) El derecho es una supcrestructuru constituida sohrc 

una base ccon6mica. Lo cual implica, que ln estructura y ese.!! 

cia de todo ordenamiento se encuentran dctcrminaJas por el fac 

tor ccon6mico, se tiene entonces como consecuencia, que los 

principios ~~conceptos "a priori" considerados como eternos e 

inmutables por los juristas no son sino un reflejo de las con-

dicioncs ccon6rnicas. As1 el <lcrccl10 aparece como un elemento-

sin funci6n dentro de los procesos ccon6micos, por lo tanto, -

tampoco tendrá una existencia propia. Esta afirmaci6n se des

prende de la siguiente cjtn: " .•• tanto las relaciones jurídi

cas como las fonna3 del Esta<lo no pueden comprenderse por sj -

mismas ni por la llamada cvoluci6n general del espíritu humano 

sino que radican, por el cont1·ario, en las condiciones de vida 

" y continúa diciendo, "Al cambiar la base ccon6mica, se -

cvolucionn, rn6s o menes rapi<lai~cnt~, toJa una i11n1~i1sa superes-

tructura erigida sobre cll:.i.'' (2) 

(2) MARX, CARLOS: OBRAS ESCOGIDAS. T. 1. PROLOGO DE !.A CON-
TRIBUCION A LA CRITICA DE LA ECONmll,\ POLTTICA. Tr. Equipo 
Editorial. Edit. Progreso, ~!oscú 1976, pág. SJ_7. 
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B) Otra tesis dcrivaJa del pensamiento marxista es l~t 

que otorga al derecho u11 cnr6ctcr instrL1n1cntal. l~sto ha pro-

vocn<lo que, entre los marxistas, se sostenga que todos los --

sistemas juri<licos, desde que surge la lucha <le clases hasta

la actualidad, hnn sido creados por unn clase que ocupa t1n l~ 

gar on la producci6n, es decir, el grupo social que tiene cn

sus manos los medios de producci6n. En consecuencia, su con

sidcraci6n seria que el 01·<lcnarnicnto jurídico en toda sacie -

dad donde exista lucha de clases, viene siendo un instrumento 

de poder utilizado por la clase ccon6micn gobernante, para ha 

ccr m6s duradero su dominio y sostener una situaci6n de so 

juzgamicnto sobre otra clase, y así lo raanifiosta Marx y En -

gels en su ob1·a Manifiesto <lel Partido Comunista: 11Vuestras-

ideas mismas son producto de las relaciones de producci6n y -
de rn·op iedad burguesa, como vuestro derecho no es más que la 

\'Oluntad de vuestra clase erigida en ley; cuyo contenido est!i 

determinado por las condicion~s· materiales de existencia de -
vuestra clase." (3) A trnvés de la historia, según la conccE. 

ci6n marxista, este desenvolvimiento se ha caracterizado por

una lucha <le clases, ln clnsc que resulta triunfante y dorai -

nante inst.nnrn sus insLitucioncs ju1·ít1i cas para poder dcfcn -

dcr ·Sus intereses ccon6Micos y dar unn justificaci6n a la ex

plotaci6n y dominio sobre otra clase. 

(3) MARX Y ENGELS: OBRAS ESCOGIDAS. T. l. MANIFIESTO DEL PAR
TIDO COMUNISTA. Tr. Equipo editorial. Edi t. Progreso, -
Mosc6 1976. P4g. 125. 
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El uso del tlc1·ccho como instrumento no s61o es priva-

tivo de la ~lasc burguesa, )'¡1 4uc c11 la primera fase <lcl co -

munismo en la que se instat11·a el socialismo, el derecho scrfi

L1tili:a<lo para aplastar y climinnr los elementos y grupos ho! 

tilcs. Cabe aclarar, el comunismo tcn<lr6 dos fases: el soci~ 

lismo caractcri:udo por una dictadura del proletario y ln 

existencia de cluscs; y como segunda fase, el comunismo en 

sentido estricto, don<lc 110 existir~11 las clbscs y consccucnt~ 

mente, tampoco ha.br6 opresi6n. Al respecto dirá Lcnin: "Así 

pues en la primera fase de la sociedad comunista (a la que 

suele darse el nombre <le socialismo), el 'derecho burgu6s 1 no 

se suprime por completo, sino s6lo c11 parte, s610 en medida -

de la tranformaci6n ccon6mica y:1 alcanzada, es decir, s6lo en 

lÚ que se refiere a los mcU.ios de pro<lucci6n. 11 (4) S6lo has

ta la instauraci6n completa del comunismo y, consecuentemente, 

la dcsnparici6n de las clases sociulcs, el derecho dcjnr6 dc

cxistir corno instrumento <le oprcsi6n. 

C) Por (1ltimo, tcncr.;os otr::i. tesis conocfd:l y lTIU}' di-

vulgac.la, que a[i1·rna, que el <lcrccho tiende .:i desaparecer. Es 

ta afirmaci6n adquiere un matiz prof6tico, esto en virtttd Je-

que Marx estaba convencido de que el mundo tcní a una evolu - -

ci6n asccnd.cntc, es decir, quC' la~ sociedades van de las far-

mas m5s bnjas hasta las 1n6s alt:1s. Por ]o cual, conccbia que 

(4) LENIN, V. I.: EL ESTADO Y LA REVOLUCJO~. EJit. Grijalbo. 
~16xico 1973. pág. 121. 
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el socialismo, que es un sistema social superior y postc1·iar

al capitalismo, tc11Jría 4uc prcsci11<lir Je todo i11strun1ento -

coactivo dentro de los cuales colocaba ;11 or<lcna1nicnto juriLl! 

co. Siguiendo esta posici6n, Lcnin ufirm6: "El derecho bur

gués reconoce la propic<lnd privada de los individuos sobre -

los medios de producci6n. El socinlismo los convierte en pr~ 

piedad conmn. En est.c sentido -y s6lo en este sentido- <lesa

parecc el derecho burgués." (5) 

A partir de las tres tesis comentadas, se han desprc~ 

dido una serie de teorías <le cnr6ctcr <lctcrministn Jel dere -

cho (su funci6n). No se debe caer en el error, de una posi -

ci6n rcduccionista, donde s61o se contemple al derecho como -

un fcn6mcno <le mera lcgitimaci6n que mantengan las condicio -

ncs de privilegio de una clase respecto a las otras, que jus

tifican las propias instituciones, particularmente la propie

dad privada. Debernos tomar en cuenta tambi6n, que las tesis

antcriorcs no son afirmaciones que se den de manera espont5 -

nea y tampoco .son las Únicas, sino que hay una serie de ascv~ 

raciones sobre el ordenamiento jurídico, en las que se puede

dil11cidar la vcrJadcra esencia de un sistema de normas, que -

no son tres. Es decir, las tesis estudiadas no deben ser to-

ma<las Je manera limitativa. 

(5) Jdem. Pág. 122. 



Y, si el objetivo e~ construir 11na tcoria jur1Jica, -

resulta peligroso parti1· Je estas nfir1naciones <l~ u11a manera-

aislada, ya que nos conduci1·fa a muchas conclusiones falsas y 

alejadas Jcl pensamiento marxista. 

Así, para comprender el cor1tc11i<lo y alcances <le la 

obra marxista, ~e Jebe comen=n1· con un somero an6lisis <le ln$ 

obras <lende aborda el problema jurídico, en raz6n de qt1e en -

ellas se scl\.:i.lara el camino intelectual que rccorri6 i·larx. 

Dentro del análisis de sus obras, se Jebe 3puntar que 

lejos de lo qttc pudiera pensarse, ~lnrx durante su juvcntu<l, y 

particularmente sus, estudios universitarios, cnsi no se intc-

res6 por la economla polltica. Su producci6n en este período 

se centrará en un aspecto tc6rico y sobre toJo en una rcflc -

xi6n jt1ri<lica, siendo su pri1ncr obra lntr0Jt1cci611 a la críti

ca Uc la filosofía Licl derecho <le Hegel. 

En este sentido, 11uy qt1c n<lvcrti1· que en su juventuJ, 

tamhi6n hay un desarrollo en su pcnSil~iento, y así lo afirma-

el mnrxist.a Erncst :.l.1.ndel: 11 
••• podemos recorrer paso a pnso-

la trayectoria <lcl pensamiento: de la critica <le la filosofín 

a ln crítica del EstaJo ••. " (6) ~\o:::otro~ no nos ocuparemos -

de dicha tra)·cctoria, en virtud de c¡uc el inicio de nuestro 

(6) MANUEL, ERXEST: Li\ l'OR1·1AC!ON llEL PEXSAMIENJO [CONO~l!CO DE 
MARX DE 1843 A LA REDACCION Ul EL CAPITAL. Edit. Siglo 
XXI, México 1980. Pág. 3. 
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trltbajo ser~ abordando el ilSpccto jurídico, q11c inplica u11a -

critica del Estado, de la misma se deriva una crítica y un -

análisis Je la sociedad. Su estudio es fundamental, ya que -

hay un desenvolvimiento en su pensamiento, y así lo deja en -

trcvcr el marxista ~landcl, nl indicar q11e el pensamiento de 

Marx se extiende, así " la crítica de la política a la de

la cconom1a política, culmina en la crítica de la propiedad -

privada." (i) Por otro lado, ln producci6n escrita por parte 

del marxismo inicia abordando el problema jurídico. 

I.a producci6n marxista inicia en el afio de 1842, cua~ 

do Carlos Marx colabora como articulista en "La Gaceta Rcna -

na" pcr i6d ico que propagaba ideas revolucionarias. 

En dicho 6rgano de informaci6n trata una serie de pr~ 

blcmas, entre ellos, ul de La ley sobre la tala ilícita que -

afectaba a los lcfindorcs prusianos. La posici6n de Marx será 

la defensa <le los leñadores, justificado o fundamentado en -

una conccpci6n hegeliana, pugnando por un Estado justo, así -

lo comenta el marxista Erncst Mandcl: 11 Su posición fundamen

tal sigue siendo la <le la lucha por un Estado 'humano'; se -

sit6a to<lavía en el plano de los 'derechos humanos' en gene -

ral, en el plano de la lucha contra los residuos feuüales. 

Lo mismo que licgcl, considera que el Estado debería ser 1 la -

(7) Idem. Pág. 3. 



rcali:aci6n de la ] ib0rtad' (B) lle e!:'ita. manera, e] Estado te 

ní~1 que ser mu11ifcstalci6n de ]n libertad, scfialantlo que s610-

habÍ.a un problema, la aplicaci6n tk la ley. 

~tarx cmpie=a a mostrar un alejamiento tlcl pensamiento 

hegeliano, }'ª qt1c vislumbra la oposici6n entre <los derechos: 

el derecho co11st1ctuJin:1rio <le la gente <le escasos recursos 

que recoge la lcfia par~ stt supervivencia, que se oponia al de 

rccho escrito. Este dltimo dcfcn<lía a los propietarios <le 

los bosques, estableciendo que tal recogimiento rcprcscntaba

un hurto y unJ \r]olaci6n <lcl <lcrecho de propiedad. 

También señalo que, <lctr{1s de la nuc\'a lcgislaci6n 59_. 

brc el robo de lcfin, hay un problema de clases sociales, don

de" .•. el Estado, que dchcrla ser la cncarnaci6n del interés

gcnc1·a1, parece obrn1· en interés go1:..imcntc U.e la propioda<l. -

privada, y pnrn l1acorlo viola no s61o l¡l 16gica del <l.crccho, 

sino tambi6n principios humano::; eVitlcntcs. 11 (9) 

De este modo, al abordar la cuc~ti6n <le l.a ley sobre 

la tala i11cita y otros problc1nns juri<licos, conduce a Marx a 

pcrcatars(> ele que la propiedad privadn jugaba un papel prcpo!! 

dcrantc en la org::1nizac16n social en la que \·iv'Í:.i, ]o cunl 

provoc6 que estu<liar5 los probic1nas sociales y econ6micos, 

(8) ldcm. pÍlg. 

L9) ldem. pág. 
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así lo <licc él mismo: siendo rc<lactor de la 'Rhcinisch(•-

Zei tung' (Gaceta Rcnana), me vi por \'C: primera en el trancC'-

difícil de tener que opinar acerca de los llamados intcrescs

mnterialcs. Los debates de la Dicta rc11nna sobre ln tala fur-

tiva y la parcelaci611 de la propicdn<l del suelo, la polbmicn

oficinl mantcnid:1 entre el scftor Von Schill>Cr, ;1 lli sn;6n go-

bernador de la provincia rcnann, )' l.:1 1 Rheinischc Zeitung' --

a.cerca de la situaci6n de los campesinos de Mosela, y, final-

mente, los debates sobre el libre cambio y proteccionismo, -

fue lo que me movi6 a ocuparme por vez primera de cucstiones

ccon6micas." (10) 

Entre los problemas jurídicos que aborda despu&s del

anterior, scr6 la critica que hace a la filosofía del derecho 

de Hegel y a la visi6n jurídica de los ncohegelianos. Dentro

<lc está perspectiva elabora su~ artículos .f.r1ti.<:.~-~--~-~--.1?.~.~-º-~ 

sof!_~-.~~-!..-º.~.!.~_c:.I~.t? y _I:'E-f.u~stJ:~i].~.1:!.~i~ que son escritos en los 

anos 1842-1843 cuando colabora en los Anales Franco-Alemanes. 

En dichos artículos cuestiona la naturaleza del orden 

jurídico, ccntran<lo su atcnci6n en el c¡1r6ctcr abstracto del

dcrecho. Ma-::.~x cstablccer!i. que el derecho es una variable de--

pendiente con respecto a la parte <le la sociedad que se atri-

bu ye ·el poder. 

(lU) ~IARX y ENGELS: OBRAS ESCOGlDAS. T. I. PROLOGO DE LA COl\
TRlBUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMIA POLTTICA. Tr. Equi 
po Editorial. t::<lit. Progr1.."so 1 Moscú, 1976, pág. 517. ·-
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Estri. posición es contrarLi al pcn~amlcnto hcgcJ iano, · 

ya que Hegel sostu\'O que: "El F:;tado es l.a soch~dad Je Seres-

humanos que existen hajo lus rclac:ion0s del dcret.:!10."(ll), i1~1 

plicnba qltC la esencia <le toJa socicJ¡1J 1·aJic:1 en el derecho, 

es decir, que b¡ijo las relaciones juri<licas la fa1nilia y ~o-

cicdad tenJr:'.in una existencia, a(m más, "Los seres humanos --

tienen ~11c salir <le dicha estado y formar una socicJa<l ~stn-

tnl, porque sólo en clln tienen una realidad las relaciones -

basadas en el dcrccho."(12) Por lo anterior, no crnn los indi 

vi<luos concretos y rc~1lcs los que daban vida, primcrumcntc, ¡1 

la socicJa<l y postcrio1·n1cntc al derecho. 

~iarx critic¿ir;'.Í dicha posici6n y tlirá: ..... pone ol ~-

predicado en el lugar del sujeto y el sujeto en el lugar del· 

predicado."(1~) Y es que, para Mnrx, la fnmilin y la sociedad 

civil estaban ordenadas [l:1ra fines do pro<lucci6n y 1·cpro<luc--

ci6n Je sus ncccsidn(lcs, c:irnct~ristlc¡1 que Je otorgab~ una -

realidad. De est;:t manera, ncgílb:i que 1~1 socicd.:id fuera unn 

simple abstrncci6n y consccucntcmcntc u11 p1·cdicndo. Es por 

ello que la sociedad ser5 el sujeto, lu cstructur¿1 concreta y 

ncccsnrí:.i frente al dl~rccho y t..:l Lst0<1n; consccucntcmcnte, e~ 

(11) 

(12] 

(13) 

lll:Gl:L, l'EllERJ CO: l'HOPEJlEllT 1 C,\ F TLOSOH CA. Tr. Laura ~luc~ 
Edit. U:\AN. México, 198-1. p!Íg. 51 

ldcm. p{ig. 52. 

GAJ!,\llOY, ROGl:il: l:\TRODllCCIO:\ 1\L ESTUDIO DE J-~\RX. Tr. Ju
liet.:.1 Car11pos. Edit. Ern, Mé-xjco 1 1930, p5g. 22. 



tos (1ltimos 11 110 son otra cos:1 que el predico.Jo, o, como dir!Í· 

<lespul: .. s, la ~upercstruct:ura accidcnt:il y contingcntc."(14) 

De lo antc1·iar, )" tlentro de la perspectiva de Marx, -

h:I)' una invcrsi611 al csqucm~l l1cgclia110 y establece claramente 

que no son ni el derecho ni el Estallo los que cngcn<lrfin a la-

socie<la<l, si110, al contrario, la socicd:itl civil ln que engcn-

dra al <lcrccho y al Estado. 

Por lo que respecta al segundo artículo "La cuestión

ju<lín11, polemiza con Bruno fü1ucr. 

Bauer realiza una defensa tle la e1nancipaci6n politica, 

critica la actitud de los Judíos que querían emanciparse dcl

Estado Alcmá'n, y al respecto dirá: "En Al cmania, nadie está -

particular111c11tc cmanci¡1atlo. Nosotros mismos carecemos de li--

hcrtad. ¿C6mo vainas a liberaros ¡1 vosot1·os? Vosotros 1 ju<l1os, 

sois unos cgoistas cuando cxigis una cmancipaci6n especial p~ 

ra vosotros, como judíos."(15) Lo que quería Baucr, era que 

los judíos y todos los dcmfis ciudadanos abandonen sus ideas 

rel jgiosas, políticas, cte., y se integrarán al Estado Alemán.~ 

(14) TlUNES, RéNi\Tú: ll\TIWDUCCIO!-i A LA SOClOLOGIA DEL DERECHO 
Tr. Manuel Aticnzn. Edit. Taurus. Madrid 1978. p. 101. 

(lS) 1·1ARX, CARLOS: LA SAGRADA FAMILIA. "La cuesti6n Judia" 
Tr. Wcnceslao Roces. Edit. Grijalbo, México 1981. n!ir 
lo. 



128 

rropoiu~ que :t partir de la integración de Jos ciud.:J.Jano.s den

tro de la .socicd.:id cstat<11 se obt•.:-n<lr(1 un¡¡ cm:n1cip.:1ción real. 

Frc11tc ¡¡ cstj afirn1aci611, ~l.:1rx 1·e¿1Ji:a una tillru crít! 

c:1 al derecho y al Esta<lo, por eso indica que Jcspués e.Je 1u -

?mancip~ci6n política, c¡uc sig11ific.:1ba llrtn igu¡1ldud juridica

r política frente a Ju lC'y r ;:11 Estado, tiene que seguir la -

cmancipaci6n J1um:1na. Esto, s6lo se logruriH con ln transforma 

ci6n de las relaciones co11cretas de producci6n, mismas que no 

habian siJo afectadas por el orJe11an1icnto juri<lico, y co11sc-

cuc11tcmcntc, mantcn1a vigente las desiguald¡1dcs reales. Y cs-

4uc el ordcnE1miento jurídico s6lo creaba una ficci6n, )·a <1ue

surgían o se Jcsprcn<lian dos tipos de hombres: por u11 lado, -

el hon1bre p6blico que es reconocldo 1>or el derecl10 y <le igual 

manera, es visto como vc1·daclc1·0, pero l·csulta ser una al>struc 

ci611, por el otro lado, el hombre privaJo que serd el que sc

<lescnvuclvc Jcntro (le la socicd~J y tic11c la necesidad, pcro

q11e es ncg¡1<lo por el JerccJ10. D~ cst¡l ma11era, el J1ombrc p6hl! 

ca ser6 el ve1·Ja<lcro. 

Sin embargo, a pesa1· de esta crítica, no niega la im

portancia <le la emancipación polít ic~1, y dice: "Nu cabe <luda

Jc que la c1;1.:11h.:ipa~ ión poJ Ít icJ rcprcs<.~nt:1 una gran progre- -

so. "(lb) Pero, para ~!arx no scr<'Í la Última form~ de emancipa-

(ló) Idcm. plÍg. z.¡ 



ci6n J1umnna, puesto t¡uc consiJcraba, que para la cxistcncl~ 

<le unn vcrda<lcra libertad y cmuncipaci6n, era necesario que 

el hombre real se identificará con e] hombre público, surgic~ 

<lo de est.a rnanern un hombre libre y verdadero. Dicha i<lcntif.~ 

caci6n requería, previamc11tc, un reconocimiento del trabajo y 

ln.s relaciones sociales del hombre, }' al respecto dice: "Sólo 

cuando el hombre ha reconocido y organizndo sus fuerzas pro-

pias como fuerzas sociales y cuando, por tanto, no desglosa -

ya de si la fucr:a soci;1l bajo la fuerza política, s61o enton 

ces se lleva a cabo la emnncipaci6n humana. 11 (17) 

Dcspu6s de los artículos mencionados habrá un periodo 

<le transcisi6n, cmpezar6 una etapa con la bdsquc<ln Je un m6to 

do apropia<lo y, tnmbi6n, incorporarfi nuevos conceptos a su -

pensamiento. Dentro de los escritos que caracterizan este pc-

1·iodo se encuentran 1.S'!!.__~~~.!..it~-~!!9_mic1?_:i_il~~~i!.'::_q_~-· 

Est~ obra no tiene una alusi6n jurídica, pero incorp~ 

ra el concepto de comt1nismo que afectará el cstuJio Jcl &rnbi

to sociojurídico. El comunlsmo es un nuevo tipo de socictlad -

cuyo surgimiento requeria <le una transformaci6n de las rcla-

cioncs burguesas de producción, y nl respecto dice: 11
, •• el -

comunismo es la expresión de 1 a abolición de lr.t propiedad pr.~ 

( 17) ldcm. pág. 38 
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.vaJa ... "(18) i\sí Jicha transfonnnci6n implica la dcstrucci6n

dc las relaciones de prodt1cci6i1 qt1c tie11cn su nóclco en la -

propiedad privada; consecuentemente, la Jcstr.ucci6n de la pr~ 

pjnda<l privada llc\·a a la climinaci6n de toda la infracstruc-

tura crea<ln alrededor de ella. De este> modo, se puede ver, -

que el estudio del cdmunismo es importa11tc para el análisis -

juri<lico, po1·qt1c la cxplicaci6n 1narxista propone la neccsidnJ 

de que las relaciones de pro<lucci6n capitalista tengan que de:; 

aparecer 1 incluso por su propio dcsarrol lo, 11 cgando, de c.s -

ta manera, a un sistema social st1perior que dará lugar o nuc-

vas relaciones econ6micas, por lo tanto, a nue\·as formas jur~ 

dicas. 

Los efectos ul can1po jurídico se debe a que hay un ª! 

trecho vínculo entre la rclaci6n jurídica en la propiedad, 

por lo cual, todo ca1nbio sufrido en la propiedad privada tie

ne que afectar la esfera juridica. Esto lo analizaremos con -

mayor detenimiento en nuestro siguiente apartado (Origen del 

derecho seg6n la conccpci6n m~rxista). 

Otro escrito que caracteriza este período será '1 La Sa 

grada Farnil ia". En ,Jicha obra, ha.y un interés por parte de 

Marx )' Engels Uc buscar un método apropL1do. en este uf.:Ín, 

(IS) MARX, IV\HL: ~L\:-/USCRJTOS ECO~O~IJCO-FJLOSOFJ COS. Tr .. Jul ic 
tn Campos. Edit. Fondo tlc Cultura Econ6mica. México 198'3 
pág. 132. 
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~ac en un crnplri.smo vulgar., ya que niega toe.In posibilillaLl ch~ 

al>st1·acci611, del n1ismo 1nodo que cr:t sustcntaJo por }¡¡ filoso-

fía hcgcl iann, al respecto t.lirá Marx: 11 Cunn<lo la especulación 

habla del 11ombre en otro sci1ti<lo, no se refiere a lo co11creto, 

sino a lo abstracto, a la idea, al espíritu, etc ... "(19) Esto 

quic1·e decir, que todo co11ccpto derivado Je ln abstracción es 

considerado como una realidad verdadera, negando toda posibi-

lid:1<l de existencia a la realidad misma. Por lo anterior con-

cluyc, que todas las partic11lari<lades y nntes que se descn- -

v11clvcn dentro de la realiJa<l tienen un cnrficter accidental y 

secundario. 

También indica, que el proceso de abst~acci6n tiene -

como punto <le partido la rcoli<ln<l, cspeclficamcntc de los <la-

tos obteni<los por medio de nuestros sentidos, A partir de es-

tos datos se construye un supuesto que represente y expliqt1c

cl mundo que nos ro<lea, pero que dentro del pensamiento hcgc

lia110 se hipostnsiar6. Lo cual quiere decir, que todo concep

to derivado <lel proceso de abstracci6n no tiene ninguna fuen-

te, sino que, nl contrario, es considerado como la causa pri

mera que funclamen tn )' da vi<l& n la realidad. Sobre este punto 

diC:en: "Cuando, partiendo de lns manzanas, las peras y las -

fresas renlcs,mc formo la rcprcsentaci6n general de •fruta' y 

(19) MARX y ENGELS: LA SAGRADA FAMILIA. Tr. Wenccslao Roces. 
E<lit. Grijalbo. México, 1981. pág. 105. 
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cuan<lo yendo m5s all6 1nc im¡1gi110 que mj 1·c¡11·cscntaci6n abs---

tracta, 'la fruta 1
, obtcni<la tlc la~ frutas reales, es algo - -

existente fuera Je mí, aún 111[1.s, el \·crdad('l"O ser de la per:1, -

Je la manzana, de la almendra, etc ... "(20) y continúa dicicn-

<lo·: "Que lo esencial Je estas cosas no es su existencia real, 

aprcciabl~ a trav6s <le los se11tiJos 1 sino el ser n11str~1-

<lo."(21) Así todo concepto abstraído scrti hipostasi:iJo y se> 

le otorgn, lle cstn manera, un car:íctcr metafísico. E~to, en 

virtud <le que toda realidad existente Jcriva <lcl concepto. 

Por consiguiente, se crc<J un misterio, ya que no hay-

cxplicaci6n alguna sobre el surgin1ic11to u origen del concepto 

de los objetas. De este modo, habrá una ruptura entre 1 a rcl~1 

ci6n del objeto con el concepto. 

Dentro de este misterio se ubica el problema jurídico, 

y as1 lo dice: 11 
••• por ejemplo el derecho y ci\'ilizaci6n 1 --

convirtien<lo con ello 1 el misterio' en susta11cia es al1clr~1 - -

cuando se eleva a la altura vcrdntlcramcntc especulativa."t22) 

En este se11tido, se puede decir que el concepto de persona en 

marcado en el or<lcn¡1n1icnto jui·íJi~o es considerado como un en 

te ver<ln<lcro, ya que lo concibe como un sujeto in<lcpcnclicnt:c. 

(20) J<lem. pág. 12 2. 

(Zl) ldcm. pág. 123. 

(2 2) IJeni. pág. 125 
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De cst11 modo, 1.1 ley c11gcndrar(1 un ente jurídico que se erwa1~ 

na en los Estados y hombres reales, es 1..lccir, que toda sacie-

daJ estatal r sus micmb1·os s6lo tcnJr6n existencia a trav6s -

del derecho, olvid6nJosc que el hombre en su vida diaria Je--

scmpcfln una serie Je activi<laJes, que puede :::.er dcst.lc un sim

ple portero, un chnrlatán, hasta un notario, cte., a(1n m:.ís, 

se olvida que en la sociedad existen conflictos, reuniones, -

etc .. " Dcspul:.s Je engendrar 1 cl rnistcrio 1 del seno del mun<lo

rcal, engendra el mundo real del seno de cst<.1 catcgoría."(23) 

Es por ello que, los fundadores Jcl marxismo, sostie

nen que el conocimiento debe p¿1rtir de lo concreto. En este -

sentido, se J'uede indicar, el punto <le partida del conocimien 

to es lo inmediato, que viene siendo lo que se ofrece z1 nucs-

tres sentidos. 

Ahora bien, ci1be advertir que el proceso del conoci--

1nicnto, sobre todo en el campo social, tiene como base lo in

mediato. A nuestra considcraci6n, se tiene que partir de un -

proceso de nbstrncci6n que viene siendo proJuclo Je nuestro 

propio pensamiento. Esto no c¡uicre decir que se niegue el ap~ 

yo rli1·ecto <le la experiencia, sin embargo, es necesario lo- -

grar u11a objetividad en~rc el concepto elaborado por nuestra-

1ncntc y el objeto real, ya que consideramos que los sentidos-

l-'3) lúcm. Pág. 125 
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nos puc<lcn cngafü:ir, siguiendo el cjC'mp1o de la fruta, cuando

prt1cho la 111a11:un;1 ~i mi palad:1r Je es ngri;1 y :1 ot1·0 st1jcto l~ 

pucüc parecer dulce, esto causar.ía que un mismo objeto fuC'r<1-

conccbiJo <le Jifcrcntes n1anc1·as, evitando ¡111 estudio serio de 

cualc¡uicr 1nateria. Es necesario, entonces, establecer u11a gc

ncr;1liJ,1d t!~l objeto materia <le cstu<lio 1 que 110 in1¡1lic¡1 <l<' -

ning(m modo una pcrJi<la de objetividad. 

De lo 3ntcrior, y desde nuestro punto <le ,·ista, to<la

tcoría debe J1accr uso de conceptos. Estos están constituí<los

por universales. Y es que, un u11iversal implica una pertenen

cia y una cxtcnsi6n dentro de la cual un::i multiplici<la<l se c~1 

tiende por la unidad, por ejemplo: el co11ccpto de hombre se 

extiende a todos los seres humanos. El universal sirve a la 

ciencia para explicar objetos y fcn6mcnos con todas sus gcnc

rali<ladcs, y as1 trata <le estudiar, dcnt1·0 <le lo posible, con 

profundidaJ )' cxactitu<l el objeto en cucst i6n, incluso. el -

lenguaje está formado ¡>or t1nivcr$al0$. Esto no to1nan en cuen

ta Marx y Engcls, 11egando todo proceso abstracci6n. 

La postt1r¡1 empirista, la seguirán sosteniendo 0n la 

obra rea 1 izada en el año de 1S-l 5 11 amada ~.~-C:~:~--~R~~-!\~_em~D~, 

ya tiue insisten en que tot!o conocimiento debe purtir de lo -

concreto, y así lo dicen: 11 Las premisas Je la:. que partimos 

no son arbitrarias, no son <log1ims, sino premisas reales, Je 

las que s6lo es posihlc :1bstracrsc en la imaginuci6n. Son los 
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i11<livi<luos rc~1lcs, st1 ;tcci611 y sus con<liclo11cs n;:1tc1·lale~ ele-

vjtla, ... 11 (24J. Es .indu1.L1blc 4uc, la a.ltc:rnati\·a propul'st~1 por 

los fun<latiorcs del n1;1rxismo, trae un:1 rcct1¡1c1·aci6n del l1ornbre, 

mismo que había Jc!-'npareciJo dentro de• la conccpci6n i<lcalis-

ta y de la posici6n hcgcli:ina, pero, también, es cierto que -

es imposiblc- estudiar al hori1brc ubicado Llcntro de una reali--

d.:icl, es decir, tomar en consideración una multitud de hom-

brcs 011 una socic<lnJ da<la, e11 virtud <le que los ho1nbrcs rea--

les so11 <lj_ferc11tcs y rcali=an una diversidad de actividades. -

Esto porvocari~1 una diversidad de puntos <le vista que haria -

imposible su cstu<lio. 

Pero este empirismo, sost~nl<lo por ~tarx y Engels, se-

rá abun<lonado años 1aás tar<lc en su obra "Elementos Fundamenta 

les para la crítica de la ccono1;iÍ:i política de 1857-1858". --

Marx expresará: 11 Lo concreto 1.:s concreto porque es la síntc--

sis <le multiplcs <lctcrrninnciones, por lo tanto, unidad <le lo

diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis,-

corno resultado, como punto de partida, y en consecuencia, el-

punto de partida de la intuici6n )" de la reprcscntaci6n."(25) 

En c~t5 obra yu se reconoce el proceso de abstracci6n, inclu-

(2-IJ ~1,\l<X y E'.'GELS: OBH,\S ESCOGIDA5. T. l. IDEOLOG!A ALEMANA. 
Tr. lquipo editorial. Edit. Progreso, Moscú, 1976 pág. -
15. 

(25) MARX, CARLOS: ELE~iE!\TOS l'UNllAMENTALES PARA LA CRITICA DE 
LA ECO;\ü.\IJA POL!TICA 1857-1858. Tr. José Aric6. Edit. 
Siglo XXl. M~xico 198-L pág. 21. 
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so, J0 otorga un car!icter rc:1l y conGrcto, ya que viene sien~ 

Jo fruto Jcl pc:1sQ111i~11to. 

Ahor;:1 bien, rctomanJo el tc111;1 J.c las tcsl s sobre e1 -

derecho, vemos que en J~E..__J~<;:_C2_~J~-~ .. ~-1-~_!!!_~~~, j n~lcpenJ icntcmen

tc de su ;1s11ccto mcto<lol6gico, tlc11c u11a iraport311cia c11 ta e~ 

fera sociojl1r1<licn. 

En Jicha obra, los dos autores ponen los fun<lamcntos

cic lo que será el materialismo hist6rico. Esto en \·irtut.l <le -

que <lcsurrollarfin ~1mpliamcntc el problema de las clases y lu-

cha de clases. 

AUem[1s, se puede decir, hay un aspecto importante, --

que es su humanisino. Se establece que son los 11ombrcs los que 

producen sus meUios de subs istcncia, y nl respecto dir6n: "Al 

prod11cir st1s medíos de vi<la, el l1ombrc proJucc indir0ctamcnte 

su vida material .' 1 (.?.6) Por lo ctwl, es <le suponer que las ins 

titucionc~ ~nciale~, f.:'Jltrc !:?S C!l~llcs se cnctH:ntr<.i vl onlena-

miento jurí<lico, Jeriv3n de 1~1 activiJud l1uma11a. 

Al respecto, hay que rccord¡1r que el hombre pro<luce -

los medios tlc s1Jh~i~tc11c1i1. J'ar~ t:1l ofccto, crea diferentes-

modos Je Jlr0Jucci611, ttUc origi11;111 J¡1 succsi611 y st11·giraicnto -

(lb) MARX y E~GELS: JllEOLOCL\ Al.DIA,-.:A. p:Íg. 16. 
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<le diversas formas de orgnni:aci611 )"que so11 <listi11tus cr1 cn

da época, lo que implica que la acti\'idad humanu es el cimien 

to y fuente <le dcs31·~ollo <le ln sociedad h11m11na. 

Por otro lado, scr6 la uctivid~J humana que accionar6 

las fucr:as productivos, mismas que tc11<lr& u11a cvol11ci6n. Den 

tro <le este <lusa1·1·ollo se pro<lucirfi un excedc11tc de satisfac

tores, Jos cuulus no tcndr6n ttn reparto cquit:itivo, ya que -

una minoría acapar5 todo el excedente, quedando una inmensa -

mayoria sin bien alguno. Esto origina el surgimiento de la s~ 

cic<lacl <livi<lilla e11 clases. Parulcl~1mentc a está situaci6n su~ 

girá el derecho privado y así lo tl:iccn: nEl derecho privado -

se desarrolla conjuntamente con la propiedad privada a partir 

de la <lcsintcgraci6n de la comunidad natural."(27) El derecho 

privado, que scr6 la forma en qt1c se organiza la clase domi-· 

nante para <lcfcn<lcr sus intereses, tiene como funci6n la de -

concentrar a la sociedad civil de la clase que sustenta los -

medios de producci6n. Asi todas las instituciones que defien

dan la desigtialdad social se objctivnr5n en el Estado y <lcrc

cho. 

Dentro de este contexto, el ordenamiento juridico de

be tener una legitimid:td 1 por lo cual, la clase dominante 

crea una ilusi6n, misma que consistirú en hacer ercer que la-

ll7) !tlcm. pág. 22 
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socict.LaJ ci\·.i1 pLLslno su voluntad en la normn jtll'Íllica para 

defender sus intcrcsc.•s, ''Dt..' ahí_ la ilus.i6n de que la ley se 

basa en lu voluntrid y, adcmá::;, en ln voluntad desgaj~1da <l0 su 

base real, en la volu11ta<l 'lihrc' Y del mismo mo<l¿, se reduce 

el derecho, a su vez, a la lcy.''(2B) 

Muc~t1·n como el <lcrccl10 cst6 fun<ln1nentado en un¡1 fal-

sa voluntad, a6n n1&s, una voluntad que no existe, ya que el -

derecho, para Marx, será ln rcprcscntaci6n de las- relaciones· 

de propiedad existentes, y así lo dicen; "El derecho privado

proclamn los relaciones de propic<lad cxistc11tes como el i·csul 

tado de una volunta(l general. El mismo 1 .Jus utcnJi et abutc11-

di 1 expresa, de una parte de que la propiedad privada ya no -

depende en absoluto de ln comunidad, y de otr~l parte, la ilu

si6n de que la misma propicdn<l privadn descansa sobre la mera 

voluntad privnd;1 como el llcrccho a di~¡1onc1· a1·bitrariamcntc -

de la cosa."(29) 

Pero la igualdatl ofrecida por el or<lcnamiento ju1·íJi

co se desvanece ante lu realidad. Marx maneja el caso <le la -

propiedad, estableciendo que el derecho que nos otorga la fa-

cultnd de disponer <le un objeto, sin c111b~1rgo 1 a su vez, exis

te Uflil limitantc concrct¿1 q11c es la cco116mica. y:1 l!UC el 1>ro-

picta1·io debcr5 tener el Cilpital 11cccsario p:1r~ posce1·lo 1 y -

l28) Idcm. pág. 28 

(29) IJcm. pág. 79 



en C.:lSO <le carcl·c1· <lcl mismo su propicJ.ad y su corrclati\·o a

Jisponcr tiene que pas31· 3 otras m¡1nos; esto en virtuJ de qu0 

la cosa no es propiedad simplemente en rclaci6n a la volunt11d, 

sino que, es necesario, se integre nl comercio para que nJ- -

quiera la Uimensi6n de una vcrdn<lcrn propiedad. 

Se presenta una dunlida<l, p0r un Indo, la ilusi6n jur~ 

dicn que identifica la norn1a jurí<lica con ln volu11tad; por el 

otro lado, el desarrollo ulterior <le las relaciones de pr~pi~ 

d¡1J. Esto ocasiona que un3 pcrso11¡1 que tenga una propiedad no 

ln posca realmente, y al respecto dicen: " ... si la competen

cia suprime la runta de u11a finc3, el propiet:1rio conscrvarA, 

sin <luda ulguna el título juridico <le propiedad, y con 61 el 

correspondiente 'Jus utcndi et nhutendi 1
• Pero, 11ada potlr5 -

J1accr con ese derecho ni poseerá nada en cua11to propietario -

Je Ja tierra, a menos que tenga suf icientc capital para culti 

vnr la finca. 11 (30) 

Asi, se establece la cor1·clnci611 entre el derecho y la 

lucha de clases. Pero este aspecto no scr6 olvidado, sino que 

lo retomará en su obra ~-~--~~~-!:_~i~~-~-~--~.C:.!.--1.~.l}_!.1:.~.c}.<? __ <;.~-~~-1!-~-~-~-~. 

Está obra inicia con la afirmaci6n: "La historia de to 

das las socic<laocs hasta nuestros dias es la historia de las-

(5tl) l<lcm. p5g. 79 
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luchas Je- c1a.sc~. "(51J Aquí, ambos ;1uto1·cs, del incnr(1n un auc 

vu mat1: Jcl derecho, n1ostrar:Ín el Cí1r(1ctt•r idcvl6gicu que --

.::;u~acnta el derecho. 

Prir1icramcntc, reafirmarán lo dicho en I:.~.--!.~.!:'..~~5?.S.i~.-!\!.t: 

T~~_t_t~_a, en el sc.~ntido, de que el derecho rcprt._"Scnta sólo los in 

tcrcscs lle 13 clase <lomini111tc, y ;1s1 lo dicen m5s clo1·an1cntc: 

"El gobierno Jcl Estado moderno no es m6s que una junta que -

administra los negocios de tudn la clase burguesa."(32) Es --

por ello, que scfiala11, <JUC el proletario debe ton1ar concic11-

cia de está situación y considerar que en real idnJ no tiene -

ningún vinculo con las rclac iones tic producción burgues:1; 't.U!!_I 

bién, debe comprender que las leyes c¡uc emanan del Estado, nl 

igual que "la moral, la rcl igión son para él meros prejuicios 

burgueses, dctr6s <le los cuales se ocult;111 otros tantos intc-

r~scs burgucse$. '' (33) 

Se pone de manifiesto que el derecho Ucficndc lo~ intc 

reses clc la cla~c <lomin¡1ntc y, co1~0 se dijo en el i11icio de -

este capitulo, es 1;1 voluntoJ de In clase bu1·guesn elevada a-

ley. 

(31) ~1,\HX y E:\GELS: OBIL\S LSCOG!IMS "f. 1. ;.J,\NlF!ISfO llEL PAR
TllHl CO~IU.\lST..-\. Tr. Equipo h.dtori;tl. E<l:it. Progreso, -
:•1osc(1, 1.970, pág. 111 

(3¿J Idcm. pág. J 13 

(33) lt.ie11 .. pá~. l.~O 
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Por otro lndo_, expone la final iJad <le los comunisL1:-:., -

ante l~ situacl6n de Jcsigunltl~1J jt1sti[icuJa ¡1or el orJcna- -

miento jurídico, de lormnr al prolC"tario como clase conscien

te de su situaci611; posteriormente, sentnr las bases de la -

dcstrucci611 tlel ~istcma burgu6s, lo qttc conllevaría, <le igunl 

ma11crn, la aniquilaci6n Je ltl familitt l1t1rguesa y de ln propi~ 

dad priva<lzt que se fun<l:ln en ln acumu1aci6n Jcl capitnl y cn

cl beneficio de u11os cu¡1ntos. Por consiguiente, la dcstruc- -

ci6n de t.odo el sistuma capitalista, que se funda en la pro-

piedad privada, lleva co11sigo la <lestrucci6n del derecho pri

vn<lo. 

Con esto breve exposición se ha tratado de mostrar la

gran varic<ln~ de tesis que se p11cdcn obtener <le la producci6n 

marxista. Incluso, se obscrvar6 que las tesis resultan contra 

dictorii1s entre s1, c~to es rcsult¡tdo de un proceso de trans

formnci6n al interior del propio ma1·x ismo. 

Asi, en sintcsis, la concepcl6n juridico del marxismo

nos muest1·n lns siguientes \'ariacioncs: 

A) tina co11ccpci6n juridica apcgaJa al pensamiento hcg~ 

liana. Establacc que el 6nico problema del derecho era el de

su apl icnc i6n. Con e ibc, J.e igual modo, que el ordenamiento j .':1 

rÍdico ticnq como finalidad la consecuci6n de la libertad. 



B) Dcspué~, ~e opondr!'i ;1 la po...;ü:i6n idc:1l i:-;ta, ::-obrc

to<lo :1 la ~ü!">tenjd;i por llcgcl v ::>u~ scguidllle.s, 1..:>tablc::i'..'nd0 

que el llen ... r.:ho s6lo e5 una (lu:"iÓn, consc1..:.uentc. le ni1..·ga U!i3 

1·oali<l~1J propia. 

C) También, tendrá una posici6n L'íllpi.ri~ta, quL .. vivne -

siendo resultado Je su scp.Jraci6n de Hegel, sosteniendo que 

el derecho tic11~ su origen c11 l;t rcnli<ln<l, 1>cro, q11c a trav6s 

de un proceso <lel pensamiento, ·1as te6ricos )' jurista~ los -

hipostasian crcnnJo un misterio sob1·c 61. 

D) Finalmente, hay un retorno a llegcl, esto trae como

consccucncia 4uc se cnríquczca la posici6n mnrxist11 con res-

pecto al derecho, mismo que ~111;1\i:;1remos en 11ucstro siguiente 

apartado. 

2. - EL OI;IGE;>¡ DEL IJERECllO SEGU'.\ Li\ CONCEJ>cro:-; MARXISTA. 

La sociologia jur1<lica como discipli11a auxili~r de la

ciencia del Jcrccl10, no pt1cJc Jcjar de cxplicn1· el origen del 

derecho d0ntro de la ~ocicJ;1J. 

sociologi¡1 jur1<licj, llchcr6 <l¡ir su punto de vist:1 sobre el 

surgimiento Jcl orJen:1micnto )uriJico. 
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Para cxpl icar el origen del .Jcrl~cho, el pcnsmn1cnto 

marxista se apoya ncccs;J.riamontc en el r,1atcri.1.lisr.10 histórico 

que se ocupa llcl origen y dusarrollo lle las sociedades, ccn-

trando, cspccial1ncntc, st1 estudio en las dcsigL1alditdcs surgi

Jas c11 el sc110 Je la$ 1nism¡1s. 

Así, n1 hablar del origen del Ucrccho, ele acuerdo al 

pensamiento marxista, nos lleva, nuccsariamcntc 1 a tomar en -

consi<lcraci611 postulados como los siguientes: primeramente, 

la sociedad presenta una lt1cha Je clases: y en segundo lugar, 

la cxistc11cia de un infrae~tr11ctt11·a y una su¡1erest1·uctura. -

Sin crobargo, tom:1r los postt1lados anteriores sin consi<lc1·ar -

otros factores nos puede co11ducir a una concl11si611 endeble, -

por ejemplo: que el derecho se encuentra <lctcrminado por la -

eco11omia y que su origen se debe a las dcsig11al<ln<lcs surgidas 

dentro de lo sociedad. 

Es por ello, al ¡1borJnr el materialismo hist6rico es -

necesario scfialar algunos puntos aclaratorios sobre el pensa

miento marxista. 

l'cncmos que recordar, cuniu p1·l1¡1~r ¡Junto, que N3rX no -

pudo escribir completamente su obra ~~L~.~-~.f-~.<:!.-~P_!. __ ~~~-':C:.l~g por 

falta de un método. 

Otro punto es, el al(:jamicnto del pens:J.micnto iJcal is-
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ta lit: Jkgcl. d~.Jc1 qu(' L'Stl..! (ll t ir.1u h.1\.'.' L1 una l 11\'er~ ión d ... : las 

categorías, y~1 ~1uc pc1n1a por en.::ima de la l"('al idad el con1,;.üp

to obtenido J~l ¡1c11~~1~1ie11to. 

Lo antl.!rior, provoca que :--.e apcy.uc a un empirismo radi 

cal que, inclu.so, caía c·n 1a vulg;:11·jdad. Pero c1Jntribuyó al -

enriquecimiento de sus obras, ya que ~ ... ·centró al r ... ·gi.stro mi 

11ucioso Je lo~ l1ccl1os y fcn6mc11os que se dan dentro de la so

ciedad, lo cual le ¡1cr1nitio u11a clahoraci6n tlc conceptos quc

cxplicarian la estructt1rn social. 

Esta ¡1osici6n c:npirista scr6 :1ban<lona<la c11 su totnli-

J21J en el :1no de 1857, porqt1c cmpo:nrá h~1 clabor:1r su m6todo

Je estudio que rcton1ar5 la <lia16ctica l1egcli3nn. 

Con cs~o. ~l:trx cu1nplirfi una vieja ambjci6t1, la de rc-

dactar, <le un¡t ma11~1·a sistcm6tic;1, una cr5ticn de 1:1 cconomin 

políticn hur~uc:;a, qui: J:n·(1 su primer fruto en su obra Elemcn 

.~.~-E1:!!1.~~}-~i-~I~!.~.!_ l;.'?.~ ... l?..<~.!: . .:~ ___ t_1 .. 1!.~1 _C.~·~-~·~ e:_:~--.~~. l.0 ... !_:.>:=.'2.1.:c~~1)_·~ Po l Í t ic:1 

J_G:~-~~-~-~-~-~~"?) !.~.s __ ?__:_!_§ ~.~. 

Dentro de esta pcrspccti,·;1, cabe advertir, también, -· 

l1UC lejos, de iu l\liC p'..l:.:i'.:'r:1 pPn::::1rsc, ~l.irx llCl sólo quería cla 

borar un proyecto ~ca116Qico 1 si11n que tcn<lín :t l:i elaboración 

de un estt11..lio m.-ls completo en el que se contcmplnr(1n las re>l:.i 

cienes jurÍdi..:as y pol ftic.:is, así lo afjrr.1a el r.w.rxi.o::tn 1Jrr,bcr 
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tu Cl:rroni: •· ... era J:l.(is ;1mbic1oso y tendía a un:i gradual re-

co11str11~ci6n no s6lo Je las r~l;1cio11cs Je producci6n, sino --

también de las relaciones política~ y JurL.licas."(3-l) 

Ahor3 bien, Cfi los º~·-~!_l_!.l.!XJ:~.~~, ~larx retomará todo lo -

cldbora~lo en sus tr;1bajos anteriores y i·csumir~ 1¿1 teoría del 

li1J.tcrL1lismo histórico con l.:i inco1·poración del método hcgc--

liano. Pero, la 0bra tiene u11a diflcult:1J, irapiJicn<lo c¡ue tu-

viera fácil acceso, su alto graJo Je ;1bstracci6ri. 

En s1, Uich3 obr:i, representa un reencuentro con Jkgel, 

ya que nplicaria el m6todo cspcculntivc para cstt1diar las es

tructuras ccon6n1icns y sociales, J¿tndo nsi un matiz diferente 

al materialismo hist6rico. 

Sobre c-1 reencuentro con Hegel, Marx expresará en una-

carta cnviac.la a Engcls: "Por lo que toca al méto<lo de elabora 

ti6n el hecl10 Je que, por pura cast1aliJad La L6gica de Hegcl

(FrciligratJ1 ha cncont?·a<lo algt1nos vol6mcncs de llcgclt que -

pertenecían originaln1cnt~ a Bakunin y me los ha enviado como

regalo) me ha prestado gran servicio."(35) 

De esta 111a11cra, adquiere un n1ati: cientifico el m6todo 

(:;4) CERRONI_, UMBERTO: Opus cjt, pág. 13 

(35) l'-iA~·p[L, ER~EST: Opus cit. pág. 11-l 
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marxista,. dan.lo la posibilid;¡,j de rc.-ill::ar i..'$tudio~. :-;o\."'.iale~. 

Por otro lado, el problema que había prcocupaJo al jo· 

vc11 ~larx, sobre el m6totlo iJealjsta l1cgcliano al cual contril-

puso el método cmpiri~ta, era resuelto, raque había una fu-

si6n Je.• ambos .sistemas. J:n dicha fusi6n no h;:1r la predominan-

cia <ll" nlguno de los do::;, si1lo que• hay un equilibrio, reprc-

sc11tan<lo una re¡1li<laJ l1i~t6rica co11crcta. l~a sintcsis Je a111--

bos métodos lo expresa Mnrx Je la siguiente forma: "En el pr~ 

mcr e.amino, la representación es volatizada, en el segundo, -

lns (lctcrmi11acion~s ab~tract:1s contlucen ;1 11na 1·cprollucci611 Je 

concreto por el camino del pcnsandcnto."(36) 

Dentro de este co11tcxto, se ¡Juc<lc obser\·01· que, el ¡>c11 

samie11to como un¡1 existencia concret3 act6a sobre una rcali·-

Ja<l qttc se constitu)·c en el devenir hist6rico de 1~1 convivc11-

cia hu111ana. As1, al ~studiar las l·elaciones surgid~1s entre --

los seres h11m¡1nos no po~1·~ considerarse como res11lt:1do cstric 

to <lel pensamiento, es decir, que no es algo c¡ue el cs1>iritu-

-en término hegelianos- modele y forme, sino que e~ una trans-

posici6n de la naturale~a en sí misma, in1plicando u11¡1 cons- -

trucci6n hist6rico nntur:1l. 

Lo antt~1·ior impl ic.1 que .se reconozca la dual icb.d real i 

[3o) ~l,\RX, C,\IH.OS: U.1:~11::\TOS FU;>.IJNIF.>\TALES PAHA LA CR!TJC,\ DE 
L1\ 1.C1..1\0:·lL\ l'LlLI'¡ !Ct\ (CRU~~DHJSSLJ 1s~:--1sss. p. ~] 
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Uad-pcn.sa111icnto, dado 4uc la socjcdad ~e compone de seres hu

manos cuy:1 cuali<l~1,1 inl1crcntc es l¡1 de 1·¡1zon:11· ~·ser entes na 

tt11·ales. Esta naturalcza1 lleva co11sigo 11na c;1pncidad de p1·otl11 

cir y rcprotluclrsc con10 seres naturales nl igual que su exis

tencia social. Lo que <la como consccucncJ3, c¡uc la socieda<l -

no s6Io sea objeto de nuestro pensamiento, sino, también, co

n10 realldnJ que cs 1 se co11tcn1plc como 11r1 modo hist6rico espe

cífico <le convivencia humana. :\1 respecto Jirá Mnrx: "lle aqu1 

µar qué llegcl cay6 en lrt ilusión de concebir lo real como re

sultado <lel pcnsa1niento que, partiendo <le sí rnisn10, se concc11 

tra en s1 mismo, profundiza en sí mis1i10 y se mueve por sí mis 

mo, inicntras qtle el n16to<lo c1uc consiste en cvarse de lo abs-

tracto a lo concreto es para el pcns:1micnto sólo la manera de 

apropiarse lo concreto Je reproducirlo como concreto espiri-

tual."(37) 

A partir <le esto, se podr6 <lclimitnr el estudio sobre

cl origen del derecho dentro Je la sociedad. 

Ahora bien, 1 a tcoria de Marx, la cual expondremos más 

o menos adecuada :1 la sociología jurídica, es un intento de -

establecer una constante en la socicJad, que vjcne siendo el 

hombre cuya cualidad es lo de i·¿1zon3r )' ~cr natural. 

Sin embargo, cabe i11Jicar que, el concepto de hon1bre,-

(37 J lJcm. pág. 21-22 
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en ~larx, til'nc un:1 fuertt' infltu:ncia 1.k ln filosofía hcgelia-

na, y así lo afirm:i Eri1.: Frnwr1: "La com:cpcj6n ele! hoF1hrc L'S 

tá cnr:iiz~1Ua en el pcnsamic-nto de llcgc1."(38) 

En L'Stc sentido, al cstuJjar al hombre no dcbcl'd ~ ...... 

car solamente como el i16clco co11~titt1tivo Je la so~icd~1J, si-

no, t;11nbi6n, corno t1n ~c1· ri¡1t11r~11 que se va co11forman,10 como -

persona. Es llccir, 4uc 110 se concihc al homb1·c como 1111 ser so 

cial que ha sido puesto como pcn::ancntc e inmut:1blc en la his 

toritt <le la sociedad, sino como un homhrc irn..li\'i<lual cuya di

mcnsi6n es la de estn1· separado )' dc[i11iJo ¡>or sí mi~mo para-

lt1cgo suirir t111;1 t1·an~formaci6n a u11 ser social. l~s por ello-

que, Marx sostiene: "La naturaleza, tal como se desarrolla en 

la historju humana, en el iLCto Je gcncsis Je la ~ocicdi1d hum~ 

113, es la naturaleza real <lel hombrc."(39) 

El an5.ljsis marxista partirá del indj\•iduo en f;1, pero 

de iguJ.l manera, tomaLÍ. en considcraci.611 la generalidad de in 

divi<luos que confor1t1an un grupo sociiJl, lo::; cuales tient'n los 

mismos intereses )'necesidades. Es este 61timo aspecto el mas 

importante para ~lnrx, ya que el a115lisis social inicio con --

11 Indivüluos que produt..:t!ll t;>ll .'..">0.:: icJ.aJ, e :::e01: 1 ;i protluc~ión de-

los in<livi<luos socialn1cnte tletcrn1i11Jt!t1s: este es n~turi1lmcnte 

(38) FRm;~i. bHIC: :,IARX y su ~ONCU''IO llEL,liO~IBRE.,'r:·· Juli:ta
C~mpo~: Edit. Fondo de Cultu1·a cconom1ca. ~lcx1co 198~, -
pag. :~l'I. 

(39) ldcni. pág. 1-lí 
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'd punto de parti1..la. 11 (40) 

Aquí, Mar;.. nos muestra un naturalismo muy "sui gene- -

ris", y:1 llUC en su estudio tomarií en cons.iLlcraciÓn al in<livi-

Juo real scpnraJo y dcfi11i<lo Jlor sí mismo, )', 11a1·nlclnmcnte,-

al inJivi<luo rcl~1cionaJo co1l otros i11<lividuos. Co11 esto nicgu 

al natur~11ismo ]lrc<lominnntc 011 el siglo XVJll c111c tomaba en -

consi<lcraci6n al individuo o al ser social. Hespccto al natu-

ralismo que tomaba al in<livh1uo aislado como fu1lllamcnto y or.~ 

gen <le La sociedad, Mar.x dirá: "El c.:i:aJor y el pescador s6- -

los y aislados, co11 los que corni~n:an Smith y Ricardo, perta-

neccn a imaginaciones Jcsi)rovistas Je f¡1ntasía que pro<lujc1·011 

las rob insonaJa s die iochcscas. " ( ·l 1) Respecto al na tura 1 ismo -

que ponia al indivi<lt10 como st1jcto social proJucto <le lavo-

luntad de los hombres, in<lic..1.bn: "El contrato sociLJl de 

Rousseuu que po11c en 1·claci6n y co11exi6n u trav6s del contra-

to a sujetos por i1att1ralczn independientes, tampoco reposas~ 

bre semejante natural isnio. Este es s61o aparjcncja y aparien

cia puramente cstGtica, de las pcqucílas y grandes robinsona--

das."(42) 

El marxismo anal ioarfi el proceso por el cual el hombre 

como particularidad se tran~forma L~n SL>r social. En este sen-

(40) MARX, CARLOS: ELE~IEi\TOS FUNDAMcNTALES PAR,\ l.A CRITICA DE 
LA hCONOMJA POLJTICA (GRUXDHISSE) J857·1BSR. p. 5 

(H) ldem. pág. 

(42) !Jcm. pág. 5 
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tldo, el inJiviJu0 rc~1l es una anticip:1ci611 a la constituci611 

de la :=>ociedad. í:stP i11di\·iduo que' por propia naturaleza ti.e-

11c en 5Í un fin parth:ular, ctuc e~ 1a rcali:ación como pcr~o-

na; dentro del mismo SL~ cncontrar:i un~1 serie..~ de ncccsldadc_.:. -

que surgen tanto de su propia naturalc:a como del mundo cxtcr 

110. De tal moda, el inJivi,luo e~ una con1binaci6n dc volu11ta<l-

)" ncccsiLla<l. l~stos f¡1ctorcs ~on los l¡t1c Jctcrmin:1r5n los fun-

<lamentos Je la socic<latl. 

Por otro la<lo, ta1nbién se ~1c:cla otro factor, el in<li-

vi<luo no puede existir aislaJnrnentc, poi· lo cu;1l, para la - -

existencia como persona es necesario la rclaci6n con otros in 

dividuos, ya que es la 6nica forma de 11acer valer su indivi--

<lua l iclad. 

Así, el hombre in<livi<lt1al 1nnrcha hacin una determina--

ci6n como ser soci¡tl, lo cual 11os pcrn1itc observar, que 13 s~ 

cicda<l no s6lo es ¡1ro<lucto <l~ las 11ecesi<la<lcs, si110, tambi6n-

de su pensamiento. Con estas cunlid¡1dcs, el hombre ser& cons

titutivo y, a la vez, producto del desarrollo l1ist6rico, ne-

gando, así, 13 posici611 11aturalista que sostenía que 1
'.,. el-

ind·ividuo nparccin como co11forme a la naturaleza e11 cuanto --

puesto por la natu1nlc:a y 110 en cuanto producto de la l1isto-

ria. 11 
( 43) 

(43) I<lcm. p!ig. 4 
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~o niega la t1aturalcza inherente al hombre, sino, por-

el contrario, l~t :1~rnitc, pero no como ulgo puesto de antemano. 

Este naturalismo so car:\cteriza por concebir al hombre como -

un ente l\UC cambi~1 y tiene un di.narnisrno que le permite const) 

tu irse como tal. 

Es dentro de esta subjctiviJad, que es el hombre, que-

nace y se desarrolla el <lcrccho. 

De aquí, se niega toda posibilidad de que el <lcrecho -

se conciba como 11 apriori 11
, permanente e inmutable o bien, ca-

mo puesto por un:L Jivini<l;1d, sino que os un dc1·echo que surge 

y se transforma con el i11dividuo y la sociedad. 

Ahora bien, dentro de este contexto, el derecho deberá 

entenderse como "la realiz.aci6n de la libcrtad"(4'1), ya que -

asi lo entendía Marx en sus primeros escritos. 

La libertad como u11 nt1·ibuto propio de los hombres no

cs una abstracci6n. sino una realidad, <lado que implica el d~_:; 

cnvolvjrnicnto atitoconscientc <lcl individuo. De aqui, se dcs

prc11dc que la libertad es un t6rmino existente y real, ya que 

es inl1crcntc a nuestro ser, pero independiente de nuestra ca~ 

ciencia, en ct1nnto que es un concepto derivado <le nuestra na-

(44) NANDEL, ERKEST: Opus cit. p6g. 
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:\o niega la naturalc::a inherente al hombre, sino, por

cl contr~irio, la ¡iJmitc, pero no como algo puesto <le •antemano. 

Este naturalismo ~e caracteriza por concebir :11 hombre como -

un ente \¡uc cambia y tiene un dinamismo que le permite con~ti 

tuir.sc como tal. 

Es dentro de esta .subjcth•iJad, que es cJ hombre, que-

11vcc y ~e <lcsarrolla el Jcrccho. 

De aquí, se niega todn posibilidad de que el derecho -

se conciba como napriori", permanente e inmutable o bien, co

mo puesto por una JivinidaJ, sino que es un derecho que surge 

y se trnnsform~ con el individuo y la sociedad. 

Ahor~1 bien, dentro <le este contexto, el derecho deberá 

entenderse como 11 la realizaci6n de la libcrtad 11 (44), ya que -

así lo e11tcndia ~lnrx en sus primeros escritos. 

L.:i 1 ibcrt3d como un :i.t1·ihuto propio <le los hombres no

cs u11a abstracci6n, sino 1111a realidad, <lado que implica el de~ 

cnvolvi1nicnto autoconsciente del individuo. De nqui, se des

prende que la libertad es un término existente y real, ya que 

es inhcr~nte a nt1cstro ser, pero indcµcn<lientc de nuestra con 

clcncia, en cuanto qu0 es un concepto derivado de nuestra na-

(44) MANDEL, ERNEST: Opus cit. p6g. 
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turalc:u, sJ11 cml1;1rgo, pu1·tcnccc ~1 todos los individuos; por-

lo cual, Jicho concepto deberá comprenderse no como 11 un -

ser muerto, indiferenciado inerte, sino como un ser vivo, di-

fcrcnci:1Jo, Jintimico. 11 (.fS) Es u1w entidad real, ya que se ma-

nificst¡1 c11 el inJiviclt10 e inclLiso llega a corpo1·¡1llza1·~e. P~ 

ro, esto 110 se Ju de n1;111cru cspo11t~ncn y auton1~tic:1, sino que 

rcc¡11icr0 un proceso. 

El concepto t.le libertad tiene su prime1·a l!lanifcstación 

en el Jcrccl10 abstracto. La esfera del dcrcclto abstracto es -

donJc la \"oluntaJ se Jutcrmi11¡1, Aquí, 1:1 lihcrtad tiparccc i·c

lacion;1<la con J¡¡ voluntad. 

~lora bic11, dentro de la esfera del derecho abstr~cto, 

la libertad como volt1ntnd, de act1c1·do a su naturnlc:a, quiere 

determinarse en un 0!1jcto. Y el flJ'irncr ohjcto qt1e e11cucntra-

es el propio individuo. La proyecci6n <le 1¡1 libci·tuJ sobre el 

individuo mismo implica UJl ;1cto reflexivo, y~l que se dnr& - -

cue11ta de su p1·opia existencia, lo que conducir5 ¡¡ st1 propia

clctcrminac i6n y, consccucn temen te, a su i n<l i v ldual id ad. En 05 

te sentido, Marx retorna a llegel, ya que para el fi16sofo 'idc~ 

list::i, "La univcrs.:iliJad dC' esa ljbre voluntaJ poi· sí, sin cm 

ba.rgo sin contenido, mer.:i rcfcrcncio:1 a sí en ]<J propia in<livi 

dualidad: es el sujeto como pcrson~."(-16) 

(45) MARX y lNGELS: l.J\ SAGRADA FA~IJLLI. p5g. 123 

(fo) HEGEL, FEJlUlJCO: F!LOSOfL\ llEI. DERErllO. Tr. Angé! ica ~len 
Jo:n. Lldit. Juan Pablos. México 1980, ptig. 65. 
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Aqu:Í 1 ~e muc~tra el nspccto subjetivo y potencial Je -

la poscsi6n, ya ttuc el espíritu que mueve a to0o individuo es 

el posec1·sc a sí rnisn10. E~tc ro~ccrsc implic:1 tin reconocerse-

como sujeto, es por ello l\UC Marx sostiene; "El primer objeto 

<lcl hombrL' -el hombre mismo- es la naturalc:n, la cxpc1·icncia 

:;;cnsiblc."(-li) Este posocr::>c implica un reconocerse como suj9 

to. 

Encontrzimo::; que en todos los individuos hay una ncccs.~ 

J.a<l e.le poseerse como tales y, de igual modo, satisfacer sus -

necesidades. 

Sin embargo, este poseerse a si mismo, quedaría como 

unn simple abstracci6n sino trnscic11<lc hacia el exterior. Y 

es que, la voluntad en el campo individual seria como un pcn-

samiento no refc1·ido :1 nndn distinto <le 61 mismo, y si tomn-

mos en considcraci6n que dicho fcn6mcno se di.era en todos los 

in<livi<luos, tcn<lría como consccucncin la 11egaci6n de todo con 

tenido exterior. Esto en virtud <le que la voluntad que perma

nece dentro de una esfera individual puede conducir a la ncg~ 

ci6n de ln voluntad real de cu~llquicr ortlcn social, es decir, 

que '' ... es el fanatismo Je l~ de~trucci6n de todo orden so--

cial existente, la climinaci6n <le los individuos sospechosos-

(47) MAl<X, CAHLOS: MJ\NUSCH!TOS ECOmMICOS-FILOSOFICOS. pág. -
115 
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<le u11 sistc1na 1 cornu el ani,1uil¡1mjcnto <le toLla 01·ga11i:uci611 

que quiera resurgir.''L-lSJ 

Jlor lo cual, esta necesidil<l <le poseerse tic11c que tras 

~cnJcr hacia el exterior, para lograr su afii·mación como per

sona y Je toJos los <lc1nfis, ya LtUe el rcco11ocimicnto se lo - -

otorgarci otro indi\·iJuo. lle ahí que Marx sostenga: 11 Su propia 

experiencia sc11siblc s6lo existe como cx1Jcric11cia humana sen-

sible p3ra él a través <le la otra personG."(49) 

Hay que recordar, que ln r<.~alid.'.ld extcrior exige otra-

ncccsi<laJ, la Je subsistencia. 

Todos tcn<lr5n que satisfacer sus necesidades de subsis 

tencia. Pero, caJa 11cccsitlad tcnJr~ un valor subjetivo difc--

rente, es decir, que cada inJiviJuo otorgar& un valor pro¡1io-

a su neccsiJnd, lo ttuc trae corao consccticncia que los snti~--

factores tengan un valor Jifcrc11tu. Ser5n las <lifcrcncin5 en-

las necesi<laJcs y sntisfnctores q11c da1·~n orige11 a una rcla--

ci6n soci:il. :\quí, ~e excl11ye que sea la igualdad en las ncc~ 

sidadcs que de origen a una rclacj6n social, por ejemplo: dos 

sujetos tienen Ja misma necesidad, " •.. ambos tienen la nccc-

si<lad Je rcspir;1r; paru ambos cxJ~tc el ~11r~ c1>1110 atm6sfcr~1;-

(-18) ilEGEI.; HOER!CO: Opus cit. pág. 4o 

(49) ,iARX C\IU.OS: NA.~USCRJTOS EC0l\O~IICO·l'll.OS0f'!Ct1S, 
pág. 1-l~ 
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c>sto no suscita contni..:to soci:tl :1lguno c11tre el uno y el -

otro.· Como individuos que rcspir~tn, la \'inculaci6n que se -

c1·ua entre los <los es 1n~1·nmc11tc la <le los ct1crpos 11utu1·alcs,-

no 1:1 <le ¡>c1·san:1s. Es la JivcrsiJ:1d Je sus neccsi<l:1<lcs y de -

=5U producci6n lo que lb m.::i.rgcn :1 su inti.Jrcambio y a su igual . .: 

ción social. L·sta disparidad natural constituyc, pues, el su-

puesto <le su igtw.ldnd .social ... "(SO) 

Ante está dcsigualda<l, existe un rcconocimit·nto de to-

Jos los inJiviJuos como sujetos cun u11a nccc~iJnJ )', consc- -

cucntcmcntc, como proJuct:orcs de satisfactores, que se tradu· 

ce en consumidores y productores. Es en este punto que apa1·e-

ce el intercambio entre los miembros tle una comunidad. Aquí, -

11 
••• aparece la noci6n jurídica <le la pcrson.:.i r, en la medida 

en que se l1nllu contenida en ª'lt16lla, la <le la libertad. Na--

die se apodera Je la propicdn<l Je otro por la violcnciu. Cada 

uno enajena l¡i mismJ voluntoriamentc. 11 ('51) De esta manera, se 

concretizn el Jcrecl10. 

Por otro lado, el rcconocin1iento de consumi<lorcs y de-

trabajadores es la prcmi~u de donde parte el r~nsamicnto 

marxista para la constituci6n <le to<ln socieJad. Esto en vir--

tud <le GUC, la pr0Jt1cci6n ,\e 1¿1 vida implica uri modo de coop~ 

(50) ~L\RX, CARLOS: HEt·IE!\TOS FU!\DAMEl\TALES PARA UNA CR!'lIC,\ -
DE LA lCO!\OML\ POLJTJCA. pág. 181. 

(51) I<lcm. pág. 182. 
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rac.ión r tic ÜltL~rcambi~} entre 105 hombres. 

Aquí., el trab:tjo es Je toJos, ya que hay una coopera--

ci6n entre los I11ic1nh1·os. AJvirticnJ0 1 c;1Ja tino tri1bnja p:1ra -

si 111isrno y así alcan:ar su propin 5¡1tisf~1cci6n; pero ol~¡iro--

dueto de su trabajo va mAs nll6 Je su propi¡1 11cccsidad, ya -

que se 5atisface n los <lcm&s, as1 cada uno d~ los miembros. -

Ahondando mCts, t.cncmos que, surge la ncccsid.ad <le cada uno de 

los n1icrnbros <le poseer lo proJuci<lo por el otro parn satisfa-

ccr su necesidad, por ejemplo: 11 
••• A siente la nccesida<l <lc

posecr la mcrca11cí:1 del inJívi<luo H, 110 se ~podera <le 1~1 mis-

ma por la violencia 11i viccvc1·sa, sino que ambos se reconocen 

con10 propietarios, como personns cuya voluntad impTeg11a sus -

mcrcancías. 11 (52) y "Con ello está UaJu ln libcrtac.l total del~ 

indivi<luo: transacci6n voluntaria. "(53) 

En este momento se corporalizn la libertad, primcrnme!!. 

te a trnv6s del reconocimicnt.o como pcrsonn y, dcspu6s, al --

producto del trabajo cerno propieJn<l. 

Sobre el óltimo aspecto, se puede <lecir que, el traba

jo no s6lo ser! un simple mc<lio por el cual el 11ombre satisfa 

ce sus 11cccslJaJ~s corporale$, sino que, tambi6n, implica una 

fonnn por el cual ln 1 ibert:1d se apodera o se posesiona del -

(52) l<lcrn. pág. 182 

(53) !Jcm. pág. 182 
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~xtcrior. Este 3¡1odcrarsc del exterior scr5 Jifcrcntc a 1:1 -

prlmeru fase, c11 1íl q11c s6lo se rcque1·1i1 de un acto rcflcxi-· 

vo, }'.l que, aquí se requiere de In transformación de la natu

ru 1 c:.a. 

Aho-ra bien, lo anterior, forma p::irtc de un proceso que 

va recorriendo ln libcrt.:iJ. Al respecto, tenemos que el suje

to tiene como posesión a su pensamiento r a su cuerpo como - -

consecuencia <le su libcrtnd. Pero es necesario 4uc la libcr-

t~1J se proyecte l1acia el exterior, para lograr el reconocí- -

miento de su pro¡1io ser ante los <lemfis. Una forma de proycc-

tarsc es apropiándose <le su exterior, Si11 embargo, la proyec

ci6n no se da de manera inmediata, sino que requiere que el -

hombre plasme toda la actividad del pensamiento en el objeto

dcl que se va apoderar. Así, este desti11ur parte <le rai volun

tad en un objeto físico tic11c corno fin la de proyectar mi li

bertad y lograr la satisfacción <le mi persona en otra. Al res 

pecto dirá Marx: "Para producir una mercancía hay que inver-

tir en ella o incorporar a ella una dcterrninada cantidad de -

trabajo. Y no simplemente trabajo, sino trabajo sociul. El -

que produce un objeto para uso personal y directo para consu

mirlo, crea un objeto pero no una 1ncrcancía. Como productor -

que se mantiene a sí mismo no tiene que ver con la sociedad. -

Pero, ¡>ara producir una mercancía, no s6lo tiene que crear un 

artículo que satisfaga una nccesidHd social cualquiera, sino

quc su mismo trabajo ha de representar u11a parte integrante -



de la suma glohal Je trabajo invertido por la socicdad."(54J 

Pa1·a fin;1li:;1r, 01 11ccl10 de que Ullil socieJaJ Jcl1a sn--

tisfuccr sus nccc.siJadcs y consecuentemente la pr0Jt1cir sus -

safisfactores 11 
••• es un hecho hist6rico, una coudici6n funda 

mcnt.:11 de tocb la historia, que lo mismo hoy que hace miles 

de afias, necesita ct1mplirsc to<los los Jías y n todas horas, 

simplemente p~ra asegurar la vidu Je los hombrcs."(55) 

Ahora bien, el valor Je la propiedad y su <lcnom.inaci.ón 

encontrar~ vari:1cJoncs a trav6s <le la l1isto1·ia, debido :1 ln -

~rcaci6n de nuevas nccosiJadcs y .:1 "Lns diferentes fases de 

desarrollo de la <livisi6n del trabajo que son otras formas 

distintas <le la propiedad o, dicho en otros términos, cada 

etapa <le la <livisl6n del trabajo determina las relaciones de-

los in<livi<luos entre s1 1 en lo tocante <leJ material, el ins--

trumcnto y producto del trabajo."(56) 

De lo anterior, se puc<lc Jesprc11dcr, que el derecho -

surge con el mismo hombre, lo cual deja atr6s la posici6n -

iusnaturalistn, que sostenía que el derecho era ''n prior]", 

inmutable y permanente. 

(S~) ,\1AIU., Ci\RLOS: OBRAS ESCOGIDAS. T. l l. SALARIO, PRECTO Y 
GA~ANCIA. bJit. Progreso, ~losc6 1976, pág. 48. 

(;j5) NARX Y Er\GELS: IDJ;OLOGIA ALEMANA. pág. 2i 

(So) idcm. µág. 17 
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hl <lcrccho s0 encL1cntra cstrcchrtiucnte lig:l<lo con 01 

Conc~pto de p~~~~~~~' l~ÍSlllO que tiene una carga filcs6fic~ )"· 

socio16gica, ya que a travGs <le cll~t se <lcs~rrolla 1;1 lih~1·-

ta<l. Este 61timo concepto se desarrolla c11 el ir1Jividuo y Jcs 

pu6s se ¡1ro)·cctn al exterior par:1 vincu~nrse con otras liber

tades. ne ahí que Marx sostenga que lle gel t icnc ra:6n en co- -

mcn:ar la filosofía Jcl derecho con l~ I??.~-~~.<?.I~, yn que cons

tituye ln rclnci6n juríJica más simple Llcl sujcto. 11 (57) 

3. - EL PAPEL DEL DERECl\0 DENTRO DE LA SOC 1 EDAD SEGUN LA TEO- -

RIA MARXISTA. 

La verdad es que, nl igual que nuestro apartado ante--

rior. no l1uy, en los textos Je Marx y Engels, una verdadera -

tcoria quo nos permita establecer con certeza \1na rclaci6n en 

tre el derecho y la sociedad. 

El marxismo s6lo centrar' su estudio sobre la sociedad. 

Sobre este aspecto, es necesario mencionar que, los -

fundadores del marxismo dieron lugnr, sobre to<l.o en sus prim_<: 

ra~ obras, a un Jctcrminismo econ6mico. Desde este punto <le -

l57) MARX, CARLOS: ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA UNA CRITICA 
DE LA ECOJ\O~IIA POLITICA. pág. 23 (El subrayado es mio) 
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vista, la soi.:i<.•d:1d era CJXplica\_1;1 ;t travé~ lle la e:conomía, ya-

que cr~1 en 6ltlu1a i11stanci~1 1¡1 L¡t10 Jctcr111i11.1ba la estructur¡1-

Je la socic1..lad. Esto tenía una ra:.:ón, en el siglo XIX habí~1 -

un prc:.~~lominio <lcl pcns~1mícnto i,kal istil, que e-xpl icah;i el cu.~· 

so )" 01·ganizaci6n <le ln socicJ;1J a trav6s del CSJ)Íritu. A11tc

<li~l1a situaci6n, 11abf3 la ncccsiJ3J <le opo11cr u11 elemento ma-

tcrial, 6stc rcc~1~1 en 111 :1ctivid;1J humana de pro<lt1cir y re--

pr0Jt1cir tos 111cdios de subsistencia, y así lo Jeja cnt1·cver -

.Eng\._ ... ls cu:1ndo dice: "Frente :i los advt:'rsarios, teníamos que 

subrayar este principio car<li11al que se negaba, r no siempre-

dis¡Joníamos <le tiempo, espt1cio y ocasi6n para dar la <lebi<la -

importancia a los dcm6s factores que intervienen en el juego-

de las acciones r rcaccioncs. 11 (SS) 

A pesar de ello, haciendo caso omiso <le la situaci6n 

prevaleciente en el siglo XIX y de lo a<lvc1·tido po1· Engels, 

algunos autores marxistas l1an llegado a la conclusi611 de que-

la sociedad tiene como elemento explicativo a la economía. E.~ 

tre los pensadores que tomaron cst.á línea fueru11 lv::. al~mancs 

Auguste Be bel y Karl l\autsky, los franceses Ju les Gucsde y A. 

Vnillant, el italiano Enrice Fcrri y los rusos Lenin r Stalin. 

Fu6 este 6Itimo quien se encargo Je dogmatiza1· dicha posici6n. 

bin eL1bargo, hay o~ros autores llUC han intcntndo, en -

(oS) 1'KGELS. HDER!CO: OBRAS ESCOGIDAS T. J r 1. CARTA DE EK- -
Gl:LS A BLOC!!. Edit. Progreso. Mosc6 l97u. pág. 514 
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base a lo clicho por l~ngcls y a un:i nueva rclcctt1r:1, Je d¡11· -· 

u11a 0~plic:1ci6n de la rcalid:1LI soci~l 4uc no coi11ciJic1·:1 co11-

la <lctcrmi11ista. 

Esto nos hace pensar que el m:1rxismo no l1a escapado a

una historia y una transformación en su seno. Su historia cs

l:l de los pensadores que aparecen en el siglo XIX y XX. Son -

capacidades te6ricas que ¡JuJic1·0n interpretar con correcci6n

o desarrollar inexactitudes sobre el pensamiento de ~larx y 

Engcls, procurando, con las obras en mano, de ser fieles a su 

letra. 

Al respecto, se puede decir, en la actualidad 110 l1ay -

ninguna ra:6n de peso para no creer que un futuro pr6ximo ap~ 

rczcan nuevos marxistas que de alguna manera vengan a enriqu_c:. 

ccr o empobrecer, redescubrir o enterrar la producci6n marxis 

ta. 

Por ese, la lntcrprctaci6n cconomicist~ no debe deter

minar nuestra visi6n, considcrandola como la 6nicn explicati

va, sino que existen otras variantes en la interpretnci6n del 

ma1•xi smo. 

l~a posición economicista ofrece una serie de obstacu-

los que impiden realizar nuestro estudio. 
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1:1 an~lisis rcali=aJo Jcnti·o <le la posición cco11omjcis 

ta se :l¡JO)";l Je dos elcn1cntos co1110 so11 la l1istoria )' la ccono-

mÍ;1, qut."• en (1ltlr.ia instancia se runJcn en uno. Pero el apoyo-

en estos facto res, trae, COJi\O consecuencia, una serie de <l if i 

cul ta<lcs tc6r leas, para establecer una rclaci6n entre el el ere 

cho y la socleJaJ. Primeramente, el apoy3rsc en el aspecto - -

hist6rico c11 el a11~lisis de la socic<luJ, ini¡>lica que se nic-

guc la i11ter<lepcnJencia de factores sociales. y así lo afirma 

el famoso soci61ogo Talcott Parsons: " ... el historicismo ha-

ncg:1<lo caractcristlc¡1mentc la posibilidad o pertinencia de la 

teor1a a115listicu gcner¡1li:ada (que estudia sistem6ticamcnte-

la i11tcr<lcpc11Jcncia ele factores in<lcpcndientcmcntc variables) 

p3ra explicar temporalmente los fenómenos socioculturales sc

cuenciales."(59) El segundo problema surge al basarse en la 

economia, ya que desemboca en una teoría detern1inistn. Así, 

establece que la existencia de clases y sus dcsigu3ldadcs se-

vinculan con las fases hist6ricas Jetcrmi11a<las por el dcsarr~ 

llo Je praJuc~l6n. Al respecte, :l facosc jurista argentino 

Germá11 BiJart dir5, en una forma crítica que, la socic<lJ<l 

" ... evoluciona al ritmo de la economía, y no responde ni a 

la esencia o naturaleza humanas ni a principios ideol6gicos 

libremente elaborados por el homb1·c, porq11e deriva direc~3men 

te de las relaciones cconómica.s."(1Jlll 

(>9) 

(bO) 

PARSONS, TALCOTT: LA SOCIEDAD. Tr. Agustín Contin. Edit. 
Trillas. ~l~xico 1980, p~g. 169. 

Jl!OART CA.liPOS, GERMAN: MARXIS~IO Y DERECllO CONSTITUCIONAL 
Revista Je la FacultnJ <le Derecho de ~l6xico. Tomo XXIX, 
Encro-abrjl 1 19i9. :\íÍm. 112, pág. 55. 
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1:.s <le suponerse que, dentro Je éste enfoque, muy dj [ ! -

cllmc11t~ el clerccl10 tiene u11a funci6n en el J~s¿1r1·ol1o ele l;1-

socied;1J. A6n mfis, el Jcrccl10 110 podt·~ cxplic:11·sc por s1 n1is

mo ni mucho nicnos co1no una cz·caci6n l1umana, sino que se en- -

c11cntru Jctern1inado por l¡1 economía. 

Por otro lado, tenemos otra .J.ltcrnati\'a en la intcrpr_~ 

tación marxista, está nos la. ofrece la corriente revisionista. 

Dicha corriente es sustentada por pensadores, con un -

csp1ritu crítico, que J1abí~n creado interpretaciones <le la -

rcalidatl social que no .siempre.: coincidian con las directrices 

del pens¡1miento ortodoxo. A estos pensadores se les dcnomino

como revisionistas, reformistas, e inclus~, m5s despcctivamc~ 

te, oportunistas. 

La posici6n revisionista la inicia, en 1899, el pensa

dor E, Bernstein con su obra "Socialismo te6rico y socinldem.~ 

cracia práctica." 

Bcrnstein obscrv6 que en las obras de Marx y Engcls -

h3r una evoluci6n en su concepci6n hist6rica, En un principio 

se po<l1a obs~rvur una inclinaci6n al determinismo econ6mico,

pero en las obras posteriores se alteraba la formulaci6n del

material.ismq histórico 1 ya que se incluían otros factores. - -

Por lo cual, indicaba que al marxismo debía explicarse y apli 



lli4 

curs~ Je acuerdo Je ~~ta Óltimn cl;tbaraci6n, c11 la cu~1l, no -

sólo se concc.b{a el fa~tor ccon6mico sino otros f:1ctorcs, al-

jtinto ¡1l Jcscnvolvi1nicnto y ln lnflu~ncia 

Je las fu~1·:ilS productivas y <lo 1;1s condiciones de producci6n, 

tener cs¡1ccialrnc11tc en cuenta lilS nociones Je <lc1·ccho ). moral, 

trzi<licioncs hist6ric~s y religiosas Je ca<la 6poc:1 l:1s influcn 

cias geográfica~ y otras influencias naturales cfftrc las cua-

lus se encuentra la naturaleza tlel liombre y sus facultades in 

tclcctunles."(61) 

Este aspecto muestra que la intcrprctaci6n marxista. no 

s6lo es determinista sino que, tnmbi6n, hay otras, como la re 

visionista, que recupera otros factores como el derecho, la -

pol!tica, etc. 

Dc11tro <le este marco, se puede ubicar en el interior -

de la sociedad un;\ serie <le categorías que cambia11 de funci6n, 

se transforman e incluso <lusap3rcc~n; nl 1·cspcct~ clir6 el pr~ 

pio Marx: "Desde este punto Je vista, puede afirmarse que la

cntcgoria m!ts simple puede expresar las relaciones dominantes 

de un todo no desarrollado o las relaciones subordinados de -

un todo más dcsar1·ollaJo, relaciones que existian ya hist6ri-

camcntc antes Je que el toJo se <lcsarrollnra en el sentido ex 

(61) RANA, CARLOS: LAS lDEAS SOCIALISTAS EN EL SIGLO XIX. 
Euit. Lnin. ll3rcelona, 1976, pág. 214. 
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prcsado por una categoría mtis concrcta.n(ll2) 

En este sentido, ~l¡lrx, nos prcsc11ta co11ccptos din&mi--

cus. Dentro <le ellos, el l1ornbre es creador y motor de la so--

cicda<l, pero que a la ve= es Jlr0Jt1cto de su acci6n. 

El l1ombre scrfi fundamento <le las relaciones sociales,-

pero, no será un simple punto constitutivo <le la sociedad si-

no que es principio y res11ltado. 

Cabe recordar que, el hombre, tiene que satisfacer -

ciertas necesidades, de las que se derivan actividades funda-

mentales y de las cuales no puede desprenderse: 

a) "La producci6n <le los medios indispensables para la 

satisfacci6n de estas necesidades, es decir, la producci6n de 

la vida rnnterlal misma ... " (63) 

b) "La satisfacci6n. de esta primera necesidad, la ac--

ci6n de satisfacerla y la adquisici6n del instrumento necesn-

~·io para el lo conduce a nuevas net=esitla.des ..• 11 (64) 

(ti2) ~IARX, CARLOS: ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CRITICA DE 
LA ECO!\OMIA POLITlCA [GRUNDRISSE) 1857-1858. p. 23 

(63) MARX y ENGELS: lDEOLOGIA ALEMANA. pág. 26 

(64) Idem. piÍg. 27 
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e) Otro clc1ncnto en el <lcsar1·ollo Je la socl~Jad, e~ -

que los hombres que rcnucv.111 <li:1ri~1n1c11tc su ¡1ropi:1 viJa-

al mismo tiempo ~1 crear a otros homhrcs, ... 11 (65) 

Estas nctivi<la<les Je ma11t1tcnci6n, il travus Jcl tiempo, 

se Jivcrsificará11 ). pcrfcccionar6n <le gencrnci6n en genera- -

ci6n, cxtendicndosc ~1 nuevas .. 1ctividadcs, así por ejemplo: "A 

la cazu y a lu gun3dcria vino a su1narse la agriculturn, y m&s 

tarde el hilado y el tejido, el trabajo de los metales, la al 

fnrcr~a y lu navegaci6n,"(6b) 

Paralelamente al Jcsarrollo Je las actividades, se Pª.!' 

fcccionaron las sociedades, ya que de las tribus surgieron --

las naciones y los Estados. De igual manera, se desarrollan -

el derecho, la po11tica, la roligi6n, cte. 

Si bien es cierto, el desarrollo de lns ~1ctividadcs de 

producci6n influyeron, de alguna manera. en el perfecciona- -

miento de lns creaciones del cerebro como son la política, el 

derecho, la religión, etc. 1 no se podrfi afirmar que fu6 dcter 

min~nte para la cvoluci6n de los mismos; lo que si se puede -

aceptar es que, los factores de proJucci6n que conforman la -

e~tructurn ccon61uic;1, nsi como las creaciones <lel pensamiento 

(o>) ldem. pág. 2í 

(ti6) lXGl:LS, FEIJElllCO: Ol!llAS COMPl.ET,\S. T. 111. "El. l';\l'1'L DE!. 
'JRAh,\,JO u, 1.A rRANSFOIU·iACIO'.' llEL MONO EN llOM!lllE. Edit. -
Progre::;o. r.10sc(1 1970. pftg. -:3, 



corno son la r<..•1ii_~i6n, 1~1 itlcPlogÍ~1, la política, cte., que --

confnrman la supcrcstrucrur:i, re~11 i:an un juego Je acciones y 

rcacc.ionc:-;. En este juC'go, el factor económico influye sobre-

todos los f:1ctorcs <le la su¡1c1·cstructur:1, pero a la vez, es-

tos 6ltimos influyen sobre la primera. :\1 respecto, Engcls J.~ 

rá: " ... las formas jurídicas, e incluso los reflejos <le to--

J¡1s estas lt1cl1as reales e11 el cerebro de los particip¡1ntcs, -

las tcor.ías polític.:i.s, j~rí<licas 1 filos6ficn~, las ickns rcli 

giOSUS f el desarrollo Ulterior de ~St3S h3St11 COilVCJ"tirlaS -

en u11 sistema Je dogmas -ejercen tambi6n su influencia sohre-

el curso de las luchas hist6ricas y determinan, predon1ina11tc-

mente en muchos casos, su forma.' 1 (6i) Así, tanto el aspecto -

ccon6mico, identificado con la producci6n material de vi<la, -

como los factores de la superestructura, entran en 11 
••• un --

juego de acciones )' reacciones ... "(68) 

Con esto, se <lcsn1icntc el aspecto cconomicistn y detc~ 

ministn, y por eso advierte Eng~ls: "Si alguien tC'rgivcrsa <l! 

cicndo que el factor ccon6n1ico es el ónice determinante, con

vcrtir6 aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absur--

<la."(ó9) 

[ó7) b'<GELS, FEDERICO: CAHTA !11'. ENGELS A RLOCIJ. pág. 514 

(b8) I<lem. plig. 514 

(o9) luetn. pág. 014 
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Por lo cual, se puede observar, c11 la constituci6n y -

dcs:1rrollo de u11a socicdn<l l1ay t1n~1 111fi11idaJ de determinacio

nes concretas. Estas Óltimas no tcndrfin prioridad pcrmanc11tc

sobrc las demás, así lo establece más claramente el marxista-

Louis Al thusscr: "Sin embargo, ninguna de estas dcterminacio-

ncs es en Stl cse11cin exterior ;1 las otras, no solamente por--

que constituyen todas juntas una tot;1lida<l org6nica original, 

sino, mds a6n y sobre todo porque esta totalidad se refleja -

en un principio intcr110 Gnico, que es la verdad de todas las-

Uct.erminaciones concretas."(70) 

Así, hnbrfi pciiodos J1ist6ricos en los cuales ciertos -

factores juegan un papel preponderante en la transformaci6n 

de una sociedad, e incluso existen otros elementos que po

drían considerarse poco importnntcs, como la tradici6n, que 

suelen ser determinantes en el curso de una sociedad. 

De es~o se sigue que el derecho, como un factor m&s -

que conformn cst6 totalidad orgánica, ejerce una influencia -

en el dcs3rrollo y transformaci6n de la sociedad. Así, el or-

den juridico, en algunas ocasiones, juega un papel prepondc-

rantc en la transformnci6n social, por ejemplo, en los succ--

sos revolucionarios de Francia cn~re los afias de 1848 y 1851, 

(70) Al.Tl1USSER, LOUJS: REVOLUCION TEORJCA DE MARX. Tr·. Marta
llarnccker. Edit. Siglo XXI. M6xico, 1983. p. 83 
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el ttspt.Kto jur1Jil:o, el político y t•l i.Jcológico ju~~aron un -

aspL•CtL1 fundamental. En c~tti ('·po..:.t. t..'l Estado ~e i.:onsol icla y-

pcrfcccion~l, así lo dice el propio Marx: .,to<lns revolucione~-

perfeccionaban cst:1 mfi.quin.:i. 1 en \·e: Je Llestro:nrla. Los part_~ 

<los que luchal1¡1n altcrnati\'amc11te ¡1or la Jominaci6n, considc-

rab~1n la toma de posesi6n de este inmc-nso c·llificio <lc1 EstaJo 

como el botín princip~l del venccJor."(71) El Estado, pnrn --· 

Marx, implica una forma baja 1<.I cual los individuos en el po~ 

Jcr hacen valer sus intereses y que condc11san a la socicJad -

civil. Es aquí que las i11stitucioncs se objetivan y adquieren 

ui1a forma politlca, y esto s61o es posible :1 trnv6s del llere-

cho. Consccuentcrncntc, el derecho se encuentra en un nlto gr~ 

do de perfccci6n. 

El derecho no s6lo es un simple factor sino un comple

jo, dc11tro de este se mueven y se entremezclan u11¡1 serie Jo -

conceptos. El ordenamiento juridico expresa un juego dial6cti 

co, primeramente, existe un espíritu de lil1c1·ta<l pero a la --

vez, pone su antitesis, la ncgaci611. Ln libertad, a pesar de-

su antitcsis, permanece, pero ~icnc que fundirse con la rcali 

dad para objctivar:;c socialmente. "Por tanto mientras se res-

petase el non1bre <le la libert~1<l y s61o se impidiese su ztplic~ 

ciÓn )' cfccti\·a -poi· 1;1 \·J',:¡ lPg.::Il SC' entiende-, la existencia 

(il) ~~\RX, C,\RLOS: OBRAS ESCOGIDAS T. l. El. HIEClOCllü BRUMA- -
R!O llE LUJS BONAPAHTE. blit. Progn:so. Moscú 1976. póg. 
488-489. 
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con$titucional de la libcrtn<l pcrm.:mccía integra, intacL1, 

por mucho y1H.: se asesinase su existencia com(1n )' corricn~ 

tc."(72) 

Aón m&s, en este proceso dia16ctico del ordcnan1icnto -

ju1·1<llco que busca la objetivaci6n social de libertad, las <li 

vcrsilS constituciones abren causes de perfeccionamiento, usí-

nuestra Constituci6n Mexicana en su artículo 135 en su texto-

permite su a<llci6n o moJiflcaci6n, y a la letra dice: "La pr~ 

sen te constitución puede ser adicionada o reformada," (73) Es

to nos muestra 4uc el ordenamiento jurídico esta en consta11te 

movimiento y cambio respondiendo a las necesidades de la po--

blaci6n. 

Así el ordenamiento jurídico viene a repercutir en la

socledad, ya que otorgarfi y afectar~ derechos a ciertos gru-

pos sociales. Esto nos muestra que el derecho es una complcJ.! 

d3d y requiere de un estudio minucioso para saber su naturale 

za. 

Ahora bien, a pesar de que Marx haya ubicado al dere- -

cha en estrecha vinculaci6n con las esfer;1s de la infraestruc 

(7 2) Idem. pág. 420 

(73) Co11stituci6n Política <le los Estados Unidos ~lexicanos, -
Edit, Porr6a. ~l~xico, 1983. 
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ttll"U )' SllpCl"CStfUCtLIJ":I, sin la~ cuales no ro<lÍil SCT CXpljca-· 

~o, ad\.·icrtc qut:.· el ordcnumicnt:o jurídico tiene un dcsarrol lo 

propio, val respecto .se cuestiona: "Pero el punto \'crdaJc.•ra-

mente difícil que aqui ha Je ser discutido es <le s~bcr como 

las relaciones de producci6n, bojo el a~pccto de relaciones 

jurídicas, tiene un desarrollo desigual, Así p. cj. la rela-

ci6n del derecho privado romano (esto es menos v~lido para el 

derecho penal y el derecho p6blico) con la producci6n moder--

na."(74) 

Dentro de este contexto, y a nuestro parecer, el dcrc

cl10 romano no es el Gnico caso de proyecci6n hacia el futuro, 

un ejemplo m,s, y cercano a nuestra realidad, es nuestra Cons 

tituci6n, que l1a sido la priTI1era en consagrar los derechos so 

ciales. Nuestra Constituci6n surge, de entre una multitud de-

Cartas Magnas que justificaban el derecho privado, otorgando

)' justificando el derecho social. Este ordcnam.icnto buscaba, -

esencialmente, el equilibrio entre las clases antag6nicas, es 

dcci r, en-tre poseedores y despose idos. 

Se nos podría argumc11tar que el otorgamiento total de-

estos derechos no se han dado en la realidad. Sin embargo, a-

pesur de que la r~alidnll niegue ln posibilidad de aplicaci6n-

(7~) MARX, CARLOS: ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CRITICA DE 
LA ECOi\Ol.JIA POL!TTCA (GRUNDRISSE) 1857-1858. p. 31. 
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de la norllla con~titucional, L~l t...•sp1ritt1 .iuri.dico pcnn:inccc \"i 

va hasta la real L·xi~tcncia ~h.' lt' C!-,t:1hlc.•c.ido. Esto, nos mue~ 

traque el Je1·ucl10 tvntlr6 ~ti tesis y a11titcsis, pcr1na11ccien<lo 

siempre el espíritu Je libertad. 

Est~ constituci6n 11unca 1:1 conocía ~larx por rn:oncs o~ 

vi¡1s, pero, me atrevo aseverar t\t1c, hul>icrn sido de gra11 uti

lidad para prccis:1r su p1·cgunta y una posible respuesta. 

As1 el dcrccl10, CT pesar de st1 estrecha vinculaci6n con 

las rclacio11cs ccon6mlcas, tiene un:1 proyecci6n hacia el futu 

ro, es decir, l(UC no s61o regula las relaciones existentes de 

cnUn época, sino que se anticipa n otras relaciones posterio

res. Aqui ln cautela de Marx, ya que lo plantea como un pro-

blema n resolver y que de hecho no 1·csolvío, porque se ocupo

dc las relaciones ccon6micas. 

De toJo lo anterior, se pueJc Jcs¡1rcnder que, el pensu 

miento ranrxista encierra una gran complejidad, que incluso, -

lo 11acc ver contr3dictorio. As{. por ejemplo, primero ncepta

r6 al Jerccho desde tin ptlnto hegeliano, des1lu~s lo rcchnzn. 

Dentro Je este contexto, Ja<lu la complcjiJall y lo co11-

tra<lictorio Jcl mn1·xismo, ha)· Jos vertientes sobre la concep

ci6n jt1riJica en r~lnci6n con 13 socicda,\. 



173 

a) Primeramente, ti·ncmos una postura cconomici::>ta, la

que in<licn que el L\crccho se cncuC'ntra llt.~tcrminai.lo por la ceo 

nomfa, e incluso, el ordenamiento juriJico de toda socicdaJ 

sólo puc<lc cxpl icarse a t.ravés de las relaciones <le ·proLluc- -

ci6n. 

b) La ~cgunda vertiente, establece que el derecho, al

iguul que otros factores, ejerce una inflt1encia m6s o menos -

i1nportantc en el desarrollo de las sociedades. También, se r~ 

conoce, que a pcsnr Je su vi.nculaci6n con la rclaci6n de pro

ducci6n, su propio desarrollo. 



e o N e L u s 1 o N E s 

l.- Desde la antigOedad el derecho ha sido objeto de

cstu<lio, las primeras disciplinas que se ocuparon clcl mis1no 

fueron la filosofía f lu ciencia del derecho. Pero a través 

de su histori3 se han incorporado otras ciencias, es así quc

en la actualidad es abordado por la ciencia del derecho, la -

J1istoria del derecho, la ciencia del dcrcc110 comparado, la -

psicologín del derecho y la sociología del derecho. 

2.- Por lo que respecta a la sociología jurídica, ca

be decir, es una ciencia relativamente nueva, ya que aparece

ª fines del siglo pasado. Sin embargo, desde la antigüedad -

existen estudios sobre la relación derecho sociedad, pero que 

carecían de la sistematici<la<l adecuada para considerarlos co

mo estudios estrictamente sociojurídicos, ya que t:enían otros 

fines, como el establecimiento de un ideal soC.ial, la vincU12_ 

ci6n con la filosofía, reali:aci6n de investigaci6n hist6ri--

t.:as etnogrdfic.as, el~. 

3.- La sociología jurídica se ocupará del estudio del 

derecho, no como un sistema <le normas, si110 como un fen6meno

dc ln viJa Jcl l1o~brc, y mjs cspecf[icarnc11tc lo considera co

mo un hecho de la vida social. Así, se centrará al análisis -

del comportamiento humano en rclaci6n a la vida del derecho,-
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como también, la rulaci6n del dcrcc110 fre11tc n la soci~<loJ. 

-l. - Pero. la sociología jurídica. se caracteriza -al· 

igual que otras ciencias sociales- por no poder aislar sus íc 

n6mcnos en un laboratorio, dada la infinidad de elementos que 

act6an simultancamcntc y que so11 mutables. Esto, ha dado lu-

gar n una diversidad de estudios sobre el problema yJ cansc-

cucntcmcntc, a una variedad de respuestas. Advirtiendo, que -

cada teoría tiene como finalidad elaborar un estudio completo 

y agudo de la relaci6n derecho-sociedad. 

5.- Los resultados de dichos estudios, tienden a gi-

rar sobre dos vertientes el considerar al derecho como depen

diente de la sociedad; y considerarlo como independiente de -

la n1ismn. 

Dentro de estas dos vertientes: encontramos las si

guientes posiciones: 

a) El funcionalismo de Parsons que considera al dere

cho como una variable independiente de la sociedad; 

b) En oposici6n a Parsons, ~lerton considera que la so 

cicdad determina la cstruct11ra del ordenamiento jurídico; 

e) Benthnm, dentro de una posición jurídica, conside-
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r~t llU~ el ordenamiento jur(l\ico tcn[¡L como ha~~ las 11cccsiJ¡1-

dcs sociales, pero que era ;1 tr.:ivé.".= de] derL'Cho que ~(' l'eali -

:aban las transfor:nac iones socia les. 

J) Gurvitcl1, con un panorama más ¡11nplio y md~ ca11tcla 

en su análisis, establecía que la relaci6n derecho socieJa<l -

dependía del tipo Je organi:uci6n social y del tipo <le cfccti 

vi<lad de la 11orma jurídica. 

6.- El hecho de que la naturale:a de la sociología j~ 

ri<lica permita una n1ultitud <le rn6~o<los de ln,·cstigaci6n, no -

bar& menos rica cst5 disciplina auxiliar de la cie~cia juríJi 

ca sino, por el contrario, la va haciendo más valiosa. Por -

otro lado, no se puede desprender, de una manera cntcgorica,· 

que tal o cual teoría es mejor, es decir, no se trata de esta 

blccer si el funcionalismo Je Parsons o de Mcrton interprcta

mejor la rclaci6n dcrecho-socic<laJ, y3 que toda5 la$ teorías, 

incluyendo otras que no mencionamos, representan para no~o- -

tros m6todos de invcstigaci6n. Métodos que en sí, ofrecen im

plicita o explícitamente, un in<lica<lor sobre la investigaci6n 

a seguir. 

7.- Dentro Je 0~ta pc1·sp~ctiva, el matcrialisn10 mar-· 

xista se i11tcrna como u11 n1ét0Jo <le inve~tigacidn en el campo-

de la sociología jurídica. 



S.- El n1atcTii1lismo en un pr1ncipjo no sc1·~ u11 i11str11 

m0nto <l~ invcstigaci6n sociológica ~ino filos6ficn. Su 01·ige11 

se Jebe al pc11san1icnto mo<lc1·no al diferenciar la substancio · 

pensante Je la substancia cxtcns¡1 (la materia). De ese insta11 

te, el materialismo nace como una corriente que explica la -

realidad a través <le la m::it:cria. Dicha dcnorninaci6n se aplica 

retroactivnmcntc a pensad.ores <le 1;:1 untigüa grccio. como EpicE: 

ro. 

9.- Ahora bien, con el surgimiento del marxismo, el -

materialismo perderá su car~ctcr filos6fico para adquirir ma

tices de método de investigaci6n histórica y :;ocial. Este mn

terialismo será dividido en dialéctico e histórico. El mnte-

rialismo uial6ctico representará el pensamiento filos6fico -

del marxismo .. Cabe aclarar, que los fun<ladores del marxismo -

nunca elaboraron una filosofía. El intento de realizar una fi 

losofia por parte de Engels será uno uc los mayores fracasos

dc la producción marxista, por querer explicar la naturaleza

y la socieuutl bajo las mismas leyes. 

10. - El materialismo hist6rico tomar' como premisa 

fundamental la rclaci6n del hombre con la naturaleza. Será la 

actividad del hombre la que determina el origen y desarrollo

dc la sociedad, pero a la ve:, él es producto de su crenci6n. 

11.- Es desde esta premisa que ~iarx establecerá su --



i1ostura en rc1aci6n :!l de1·L·cho. Aclarando que Marx nunca pudo 

escribir una obr~i )urídica 1 ::-in cmhargo, ~e pueden cncontrar

v:1rias rcfcrenci:1s ~obre el derecho. Las afirmaciones raás co-

nacidas son las siguientes: 

a) El lic.>rccho es pnrtc de· una ~upcrcstructurn consti

tui<l3 sobre una l>ase cco116mica; 

b) Que el derecho tiene un ca rúe ter instrumental; 

e) Que el ordenamiento jurídjco tiende n desaparecer. 

12.- Pero, las afirmaciones anteriores no son las 6ni 

cas, ya que existen ot1·as que se alejan de un enfoque economi 

cista. Esto, tomando en cuenta que Marx en su juventud no se

ocupo de la economía política sino que se dedico al anAli~is

juridico. Por lo cual, resulta necesario rcnli:ar un análisis 

del camino intelectual ele Marx en relación a su concepci6n j~ 

rídica. 

l~.- La conccpci6n jurídica de Marx ~obre el derccho

inicia con su apego nl pensamiento hegeliano: despu6~ rendrá

un fuerte rcchn::o a la posici6n hegeliana y, finalmente, re·· 

tornar~ a liegcl. ncnt1·0 de este contexto, ~e pueden <lerivar -

las siguientes afirmacio:ies sobre el derecl10: 
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¡¡) E11 su j11vcntud, dentro de u11a po~lci6n hcgclia11a,

cstablc~cr~ LlUC el Je1·ccl10 es 1:1 CXJlrcs16n Je ]¡1 libe1·taJ. 

b) Dcs11u6s sufrirá ui1 alejamiento del pensamiento he

geliano, y cstablcccrfi que e] Jcrccho es unn ilusi6n, conse-

cuentcmentc, Je 11icga rcali<la<l. 

e) De lo anterior, se ¡1ucJc Jndica1· que, se apega a -

un empirismo radical, sosteniendo que el derecho tiene como 

base la realidad, pero qtJC a travEs de un proceso <lel pensa-

micnto, los te6ricos y juristas lo hipostasi3n creando un mi_:: 

torio. Es durante este pe1·íodo q11c surgen sus afirmaciones -

cconomicistas. 

d) Finaln1cntc, hay un retorno a lícgcl, en el cual - -

aceptará la existencia del derecho. 

14. - Está Última postura no negará la fuerte \'incula

ci6n que tiene el derecho con la propiedad, sino que la acep

tar&. Pero, la propiedad, no s6lo se deberá identificar con 

las desigualdades sociales y las luchas de clasesJ sino que -

tendrfi una gra11 carga fllos6fica y de integración sociol6gica. 

Filos6fica i>orq11c sostiene que es un concepto estrechamente -

ligado con la libertad. 

15. - La libcrtaJ e:; un concepto jnhercnte al indivi--



Juo misn10. Este concepto tc11dr~ $U ¡1rimcra mnnifcst¡1ci6n en 

la apropiaci6n que hace- el 1ndi\·1duo dt' 5Í como pcn~¡1m"icnto ,• 

cuerpo. Ahora bic11, la libc1·tnJ tiene que tra~cc11Jer hncia el 

exterior, y C$t0 lo pt1edo h¡1ccr mediante la aJ1ropiaci6n que -

haga de la n3tt1~alcza que lo rodea. E~tc apropiarse requicro

dc dos situaciones~ primeramente, el trabajo que recae sobrc

cl objeto cxtcrlor, lo cual pcrmitC' la corporal i::aci6n de la

volunta<l~ y como segundo elemento, que existan otros indivi-

duos '\UC rcconozcn11 este trabajo. Es así, que habr5 un rccono 

cimiento del individuo como persona y del trabajo como propi~ 

dad. Aquí, se manifiesta el factor intc..~grntivo <le la posisi6n. 

16.- Por 6ltimo, sobre el análisis de la relaci6n de

recho-socieJad se pueden encontrar dos variantes: 

a) La cconomicista, que so~ticnc que el Jerccl19 es -

parte de una superestructura que cst5 <lcterminada por la in-

fracstructura econ6mica: y 

b) La posici6n revisionista, que a pesar de l\UC el de 

recho es parte de la superestructura, ejerce influencia en la 

transformaci6n de la soci cJad. 

En n.Jsttm~n, no se trata de Jccidi1· ~i dc-3-dc la visi6n 

de Parson~, Mcrton, Benthan1, Gurvitch, Marx o de cualquie1· 

otro se intcrprct:1 mcjo1 01 ,J0rccho como f0n6me110 social, · 
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pué.s to<la teoría pone J,. tnnni fiesta un método ~¡e Ln'.:c·.st ig~i- -

ci6n. cuya efectividad rcL¡uicrc ser verificada para ~~r ~u n! 

cunee tc6rico. En este scnt.í<lo, a trav6s de este r.iodesto tra

bajo, se }1a tratado de rcscata1· algunos aspectos 11ositivos -

del pünsamiento marxista. 
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