
SOCIOLOGÍA PRIMER PARCIAL 

UNIDAD 1 

SURGIMIENTO DE LA SOCIOLOGÍA 

Es un emergente de la Modernidad que ha combinado perspectivas estructurales 

con los significados de la acción. Fue importante la construcción de la sociología 

debido de los cambios históricos significativos en la transición de sociedad feudal 

y la sociedad moderna, como la RI, RF, RC.  

Portantiero sostiene que el punto de ruptura para la constitución de las ciencias 

sociales fue el Renacimiento (Italia XIV, XV). Con este el hombre centra toda su 

actividad en el hombre como tal, tiene libertad de espíritu y libertad de 

pensamiento, culto a la vida, amor a la naturaleza. SEPARACIÓN CÍVICO Y 

RELIGIOSO. 

HUMANISMO, manifestación ideológica y literaria del Renacimiento. Se desarrolló 

una mentalidad apasionada por las ciencias y las artes, que se centró en el 

hombre y sobrestimó los valores humanos. Esto creó el orgullo e individualismo 

del hombre renacentista. El pensamiento de estos dos sobre las diferentes formas 

de organización social se vio alimentado por el descubrimiento de América (1492). 

Se descubrió un “otro”, una sociedad diferente con exóticas formas de 

organización social y religiosa. Esto cambió la organización de Europa, con la 

llegada de oro y plata del Nuevo Mundo, NACE LA GLOBALIZACIÓN.  

El surgimiento de los estudios sociológicos está muy relacionado con el 

nacimiento de las primeras Naciones con Estados centralizados, con el 

capitalismo. PENSADORES CONTRACTUALISTAS: Hobbes, Locke, Motesquieu, 

Rousseau  el hombre precede a la sociedad y no viceversa, la crea y la 

organiza. “Contrato social”. 

XVIII  Pensadores del iluminismo ayudaron a romper con el pensamiento del 

sistema feudal. 

El feudalismo inicia con la caída del modo de producción esclavista y la disolución 

del imperio romano en el siglo V. Esto se vio ligado a la problemática de la 

inseguridad en torno a las invasiones que marcaron el inicio de la decadencia de 

las antiguas ciudades. La sociedad estaba organizada en diferentes estamentos: 

los nobles (señores feudales) dueños de las tierras (feudos), cuya obligación era la 

defensa de las tierras y la protección de los campesinos frente a los ejércitos 

invasores; los campesinos (siervos de la gleba), quienes recibían una concesión 

de tierras por parte del señor feudal a cambio de un porcentaje de su producción 



agrícola; artesanos, que se desempeñaban en diferentes oficios, albañilería, 

herrería, el feudo era una unidad socio-económica de producción agrícola con una 

casi nula movilidad social.  

Organización de las comunidades: ALREDEDOR DE UN CASTILLO, centro militar 

propiedad del señor feudal; hogar de comerciantes, mercaderes, artesanos, 

miembros del clero y la fuerza armada. El campesinado vivía en torno al castillo y 

labraban y cultivaban la tierra. CAMPESINOS PREINDUSTRIALES. En el invierno 

tejían en sus telares al mando de contratistas que recorrían las zonas rurales. 

La Revolución Industrial dio fin a esto con el desarrollo de nuevas ciudades y el 

dominio de la ciencia como la nueva religión, encargada de brindar significados a 

la sociedad laica. MODELO FABRIL, evolución gradual de larga duración. 

FACTORES DE POR QUÉ LA RI EN INGLATERRA 

Máquina de hilar y máquina a vapor. 

1550  Muere la reina María I, asume Isabel I, la cual promueve la reforma 

protestante rompiendo con el poder de la iglesia católica e impulsando cambios 

que generaron el surgimiento de un “espíritu capitalista”. Los campesinos ahora 

tenían los derechos de propiedad sobre las tierras y podían venderlas. 

Fuerte mercado interno, “un solo mercado nacional”. Fuerte sistema de canales  

Comunicación y transporte. 

Ley de cercamientos. 

Aparecieron los primeros empresarios agrícolas y el campo apoyó el desarrollo de 

las crecientes ciudades. Estas ciudades recibían oleadas migratorias de 

campesinos muy grandes, conformadas de familias con dificultades económicas 

por lo que necesitaban la participación de todos los integrantes, lo que llevó a que 

el trabajo infantil y femenino como mano de obra barata con extensas jornadas 

laborales fueran elementos esenciales para el crecimiento de la población. 

Estado Británico funda colonias en el subcontinente de la India y en África para 

abastecerse de mano de obra esclava para trabajar en los campos algodoneros. 

El mercado interno proporcionó la base para una economía industrial, la 

urbanización y el despegue de la industria del carbón y avances tecnológicos. 

Los trabajadores ya no se dedicaban a vender su producción, los mecanismo de 

producción eran propiedad del capitalista, mientras que los trabajadores solo 

tenían su tiempo como mercancía para venderle al patrón en su jornada laboral. 



Los salarios se redujeron al mínimo para su subsistencia, debido a las 

maquinarias.  

BURGUESÍA  INNOVACIÓN  RENTABILIDAD DE LAS INDUSTRIAS. 

 SOLO 23% de los obreros textiles eran adultos. 

 HACINAMIENTO, DESPROTECCIÓN. 

ADAM SMITH 

La división del trabajo implica:  

1. Separación de oficios y tareas, especialización en tareas. 

2. La economía del tiempo y producción de mercancías. 

3. Desarrollo de técnicas y maquinarias que facilitan y disminuyen los tiempos. 

Ventajas según Smith:  

1. Al obrero tener más destreza se aumenta la cantidad de trabajo que puede 

realizar, al dividir el trabajo, se reduce la tarea del hombre a una operación 

sencilla y aumenta la pericia del operario.  

2. Se ahorra el tiempo que por lo regular se pierde al pasar de una clase de 

operación a otra. 

3. Al tener maquinaria apropiada, se facilita y abrevia el trabajo. 

La invención de las maquinas parece tener origen en la división del trabajo. 

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y LA RIQUEZA DE LAS NACIONES. 

La división del trabajo es el resultado de que el hombre persiga sus propios fines 

egoístas y se especialice en una actividad, e intercambie sus mercancías con los 

demás. Si esta no hubiera sido incorporada, todos los hombres hubieran tenido las 

mismas obligaciones que cumplir y no hubiera habido diferencia de empleos con la 

que podamos ver la variedad de talentos. 

El trabajo fue el PRECIO PRIMITIVO, la moneda originaria para pagar y comprar 

todas las cosas, sin embargo, el trabajo no se utiliza como medida o valor de 

cambio, sino la mercancía o el dinero por los que pueden cambiarse. 

El precio real consiste en la cantidad de cosas necesarias y convenientes que 

mediante él se consiguen, y el nominal es la cantidad de dinero. El trabajador es 

remunerado en proporción al precio real del trabajo que ejecuta, pero no al 

nominal. El nominal puede tener valores distintos. 

 



SAINT SIMÓN 

Él y sus discípulos constituyeron el “socialismo utópico”, estudia la actividad 

económica desde el punto de vista de las consecuencias sobre el bienestar de los 

hombres. 

Para Simón los individuos se agrupan en capas útiles e inútiles dependiendo de si 

son haraganes o trabajadores, y de si su trabajo es útil o no. ÚTIL: obreros 

manuales, empresarios, banqueros, terratenientes que labran en sus tierras. 

INÚTILES: Los que viven de sus rentas sin trabajar, legistas y literatos. 

Explicación: Al suponer la muerte súbita del primer grupo, uno se da cuenta que la 

sociedad quedaría paralizada, mientras que si esto sucediera con el segundo, la 

vida gala quedaría totalmente intacta. 

Comte más tarde creó el término “sociología”. Simón utilizaba “fisiología social”, la 

ciencia de la sociedad y del hombre en su actividad, produciendo, trabajando, 

creando.  

ILUMINISMO Y PRINCIPIOS DE INDIVIDUALIZACIÓN 

El Iluminismo representa la transformación de la sociedad occidental desde el fin 

del antiguo régimen hasta los inicios de la sociedad contemporánea. Dinamizó el 

pensamiento durante el siglo XVIII. Heredero “natural” del Racionalismo XVII y del 

Humanismo de los siglos precedentes. Período desde la revolución inglesa hasta 

la revolución francesa. Francia. 

La Enciclopedia pretendía recoger todo el conocimiento científico, filosófico y 

estético para ser transmitido de manera accesible sin oscurantismo ni secretos. 

Viene a echar luz sobre el oscurantismo del pensamiento religioso del antiguo 

régimen. La Enciclopedia clasificaba a la religión como una rama de la filosofía, no 

como el último recurso del conocimiento y de la moral. 

Con la modernidad comienza a desarrollarse la propiedad individual y toma 

alcance la idea de un “hombre privado”, solo frente al Creador, independiente de 

su comunidad natural, capaz de calcular y cada vez más preocupado en su 

desarrollo personal que en el de su grupo. El individuo va tomando distancia de su 

comunidad, comienza a ser estudiado como un individuo. HOMBRE EN 

ABSTRACTO, IDEA DE UN PROTOTIPO HUMANO ÚNICO. 

ESTADOS HISTÓRICOS DE COMTE 

Comte rechaza la perspectiva individualista, según él no se puede descomponer la 

sociedad en individuos. Considera que la sociedad se compone de grupos, 



comunidades y la familia. La “sociedad positivista” descripta por él se asemeja 

más al sistema feudal cristiano que a la democracia industrial moderna. 

Considera que la personalidad del individuo se constituye a partir de tres formas 

de relación:  

1. La relación filial, de la que se desprende la autoridad y la jerarquía. 

2. La relación fraternal, que engendra el sentido de la solidaridad y de la 

igualdad. 

3. La relación conyugal, que constituye la base del tejido social y que tiene por 

eso mismo una función social. 

SE OPONE A LA IDEA DEL DIVORCIO, ya que es el elemento de disolución de la 

familia. 

Comte considera que los conocimientos pasan por tres estados teóricos distintos: 

teológico, metafísico y positivo. 

El estado teológico/ficticio es provisional y preparatorio. La mente busca las 

causas y principios de las cosas. Tres fases distintas: fetichismo, se personifican 

las cosas y se les atribuye un poder mágico o divino; politeísmo, la animación es 

trasladada a una serie de divinidades, cada una de las cuales representa un grupo 

de poderes: las aguas, los ríos, bosques, etc.; monoteísmo, todos esos poderes 

divinos son reunidos y concentrados en uno, llamado Dios. En este estado 

predomina la imaginación y corresponde a la infancia. 

El estado metafísico/abstracto es crítico y de transición. Se siguen buscando los 

conocimientos absolutos, intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, 

sus causas. La Naturaleza sustituye a Dios. 

El estado positivo/real es el definitivo. La imaginación queda subordinada a la 

observación. Busca solo hechos y sus leyes. Lo fundamental es tener en cuenta 

“lo real”, se atiene al dato concreto. 

El lema político del positivismo es Orden y Progreso y su imperativo moral y social 

es el altruismo: vivir para el prójimo, para la Humanidad. Para Comte, el Orden es 

la base del progreso y el Progreso es el fin necesario del orden. Estos dos dan 

lugar a la exacta armonía de la sociedad, Comte reivindica el espíritu colectivo, el 

Hombre no existe, solo existe la Humanidad. 

El amor como principio; el Orden como base y el Progreso como fin. 

Lección 47° del Curso de Filosofía positiva  Comte utiliza por primera vez la 

palabra sociología y la asocia como un término equivalente al de física social. 



INFLUENCIA CS. NATURALES EN EL ABORDAJE CIENTÍFICO-SOCIAL. 

El desarrollo de las ciencias, particularmente las ciencias humanas, está ligado a 

la racionalización y la individualización.   

El racionalismo reposa sobre el dualismo del pensamiento cartesiano que 

considera el dominio de la especulación filosófica en la sustancia pensante (las 

pasiones, el alma). Pero la sustancia ampliada (el cuerpo) traduce en 

comportamientos y en discursos los movimientos de la sustancia pensante de sus 

almas. Entonces se puede hacer una ciencia de esos comportamientos y sus 

discursos, una ciencia basada sobre el racionalismo, como las ciencias físicas. 

El desarrollo del espíritu científico está ligado a la llegada del racionalismo en 

Europa. Permite una acumulación de conocimientos cada vez más refinados y 

verificados que van a construir los diferentes “corpus” científicos. Permite concebir 

la perfectibilidad moral de la especie humana. Recién triunfa con “la revolución 

industrial” y con la instauración de las democracias parlamentarias. 

La razón inamovible e igual en todos los hombres pasa a ser considerada la única 

capaz de descubrir la verdad intemporal que rige el orden de los fenómenos. Solo 

la razón permite llegar a un dominio capaz de controlar el universo. 

MONTESQUIEU 

“Las ciencias humanas y la sociología se construyeron sobre el paradigma 

superior de la existencia de leyes de la naturaleza”  BASADO EN LA CAVERNA 

DE PLATÓN. 

La ciencia va a esforzarse en encontrar leyes verificables, porque el mundo no 

puede ser explicado a través de lo religioso, sino más bien solo por La Ciencia. La 

Ciencia racional e independiente de toda preocupación ideológica. El trabajo de 

los sabios consiste en desencantar el mundo. 

SPENCER 

Spencer concibió la sociología como un instrumento que puede explicar cualquier 

nivel progresivo: tanto en lo biológico como en lo social. Nada debe interferir con 

las “leyes naturales”, que implican que el “más apto” es quien sobrevive y los 

demás perecen.  

Para él, la sociedad es también un organismo, evolucionando hacia formas más 

complejas de acuerdo a la “ley de la vida”. Spencer se oponía al “socialismo”. 

Spencer define a la sociología como “la historia natural de las sociedades”: un 



orden entre los cambios estructurales y funcionales. Se centra en los fenómenos 

macrosociales y sus funciones. 

RACIONALISMO Y PENSAMIENTO CONTRACTUALISTA 

Lo social y lo político comienza a ser pensado como un proceso de construcción 

colectiva en el que el hombre precede a la sociedad, la crea y la organiza  

CONTRATO SOCIAL. Este fue el modo de organización de las relaciones sociales 

preconizado por los pensadores racionalistas del iluminismo XVIII. 

El objetivo de la revolución francesa era la destrucción del feudalismo. La crisis de 

las monarquías y el desarrollo del capitalismo industrial no provocaron un 

equilibrio social, todo lo contrario. Surge la reacción anti iluminista, la nostalgia por 

el orden perdido. 

THOMAS HOBBES 

(Individuo naturalmente libre que ejerce su voluntad dentro de un contexto social 

de relaciones específicas y limitadas, racionalmente elegidas en función de las 

ventajas que estas le presentan y por el interés que espera sacar de ellas). 

Su teoría parte de la igualdad entre todos los hombres, creen que todos aspiran a 

lo mismo, y cuando no lo logran, sobreviene la enemistad y el odio. El hombre se 

da cuenta que en esa situación de inseguridad se vive mal, lo que lo lleva a buscar 

la paz. Dos etapas: 

1. Situación de barbarie, lucha de todos contra todos sin derechos. 

2. Creación de un Estado fuerte, sostenido en el derecho e imponiendo la paz 

a través de la ley. 

El Estado de Hobbes, que actúa en nombre y con el poder de todos, es justo a 

todos para evitar la guerra de todos contra todos. 

Distingue jus/derecho = libertad, y lex/ley = obligación. El hombre tiene libertad 

(derecho) para hacer lo que quiera, pero un derecho se puede ejercer, renunciar a 

él o transferirlo. Cuando la transferencia del derecho es mutua, se llama pacto, 

contrato o convenio. Para tener seguridad, el hombre intenta sustituir el status 

naturae por un status civilis, mediante un convenio en que cada uno transfiere su 

derecho al Estado que es depositario de la autoridad que le delega el pueblo. 

El Estado de Hobbes parte de la igualdad y del estado natural de perpetua lucha 

entre los hombres. 

JOHN LOCKE 



Define un estado previo a la sociedad civil donde no existe la subordinación ni 

sujeción ya que todos los seres nacen con las mismas ventajas. No se tiene la 

libertad de quitarse la vida ni matar a ninguna criatura. 

Ley natural “siendo todos iguales e independientes, ninguno debe engañar a otro 

en su vida, salud, libertad o posesiones”. Ningún hombre puede ser propiedad de 

otro como sucede con las “criaturas inferiores”, todos los hombres son propiedad 

solo del creador. No se debe dañar a otro al menos que sea para hacer justicia por 

una transgresión que se haya cometido. Se debe infligir un justo castigo hasta 

donde dicten su “calma razón y conciencia”. La pena debe ser ejemplificadora 

para el resto de los hombres y reparar el error cometido. 

Considera que la monarquía absoluta no es una buena forma de gobierno, ya que 

según esta ley natural los hombres no deben someterse a la voluntad arbitraria de 

los otros. 

Los motivos por los que los hombres ceden sus derechos ilimitados en el estado 

de naturaleza es que si bien todos son reyes, no todos tienen las mismas 

concepciones de equidad y justicia en torno a los bienes que poseen. Se renuncia 

a la igualdad, libertad y poder que se tenía en el estado de naturaleza para 

depositarlo en el poder Legislativo, la finalidad de este es “el bien común”. 

Locke incluye el derecho a desobedecer en caso de que el gobernante no actúe 

conforme a sus deberes y a la ley. 

Diferencia entre sociedad y gobierno. La sociedad se disuelve mediante la 

intromisión de una fuerza extranjera que hace que se regrese al estado de 

naturaleza donde cada uno se vale de sí mismo para su supervivencia. Los 

gobiernos se pueden disolver por causas internas, el cuerpo político muere si se 

modifica el poder Legislativo. 

ROUSSEAU 

Para Rousseau el pacto social reúne a todos los ciudadanos igualmente libres y se 

constituye una entidad social soberana. Es el pueblo el que detenta la soberanía y 

no la persona o el grupo encargado de hacer respetar el contrato. El soberano 

nace de un contrato de asociación y puede obligar a los miembros a respetar el 

contrato. 

ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS 

El desarrollo de la sociedad moderna generaba nuevos problemas que requerían 

de nuevas respuestas  Surge la sociología. 



Las ciencias sociales se desarrollaron a partir de la oposición entre el objetivismo 

y el subjetivismo. Para la teoría sociológica lo fundamental es “lo otro” a partir del 

cual el individuo estructura sus acciones. 

La perspectiva holística/objetivista establece que lo otro es lo colectivo, lo social. 

Lo que explica al individuo es lo que excede y trasciende al individuo. Lo social 

tiene una existencia autónoma respecto a las partes que lo componen. 

DURKHEIM 

La perspectiva subjetivista, ese otro es “otro individuo”. El individuo se orienta en 

relación a otros individuos. Los actores le dan sentidos a sus acciones en relación 

con otros actores. Este sentido surge de las creencias, normas, leyes. Pero no es 

algo que existe por fuera de las subjetividades, sino que a partir de dichas 

“representaciones sociales” otorgan sentido a sus acciones, a partir de la mutua 

orientación de los individuos. WEBER. 

EMILE DURKHEIM 

Para Durkheim, los individuos actúan influenciados por las instituciones sociales, 

los hechos sociales preexistentes a ellos, que interiorizan de manera consciente o 

no. La base de la sociedad es comunitaria, elabora el concepto “conciencia 

colectiva”, una comunidad de creencias o sentimientos. El conjunto de creencias 

que cree la mayoría de la sociedad y que determina el “sentido común”. 

ANOMIA. Un estado de falta de reglas que pueden orientar la conducta de los 

individuos en la sociedad. 

Objeto de estudio de Durkheim son los hechos sociales, un comportamiento al 

cual el individuo le otorga sentido, y ese sentido está influenciado por otros 

individuos. O sea que se imponen en virtud de un poder de coerción moral, que se 

manifiesta a partir de lo social. Es el carácter intrínseco de los hechos sociales. 

CARACTERÍSTICAS 

 Preexistentes. Establecidos antes de nacer. 

 Exterior al hombre (lo da la sociedad). 

 Coercitivo. DIR: Cárcel. IND: No cumplir con la moda  INCOMODIDAD 

TÁCITA 

 Generales. Se imponen a toda la sociedad independientemente de sus 

manifestaciones generales. 

 Colectivos. Común a todos los miembros de la sociedad. 

Todo lo colectivo es general, pero no todo lo general es colectivo. Está en cada 

parte porque está en todo, pero no está en el todo porque está en cada parte. 



COSIFICACIÓN. Método de estudio de Durkheim. Los sociólogos están 

“condenados” a estar a la vez dentro y fuera de los fenómenos sociales que 

estudian. Por eso deben considerar a los hechos sociales como cosas, 

cosificarlos. 

La primera regla del método sociológico es evitar sistemáticamente todas las 

premoniciones de aquello que voy a estudiar, esto es difícil para el sociólogo ya 

que también ha sido construido por hechos sociales. 

La solidaridad mecánica caracteriza las comunidades pequeñas fuertemente 

integradas. 

SOLIDARIDAD MECÁNICA 

- Homogeneidad moral y social. 

- Tradición un rol preponderante. Los vínculos determinantes son los de 

sangre, suelo y religiosos. 

- No hay individualismo. 

- La justicia es a través de la subordinación del individuo a la conciencia 

colectiva. 

- La propiedad es comunitaria. 

SOLIDARIDAD ORGÁNICA 

Se basa en la división del trabajo. 

Surge 1) del progreso técnico, que aumenta la complejidad al multiplicar las tareas 

de producción; y 2) de la emancipación de los individuos. El orden social deja de 

apoyarse en la uniformidad y represión de la colectividad caracterizado por la 

cohesión. La organización social de la solidaridad orgánica va a estar 

caracterizada por la práctica del consenso. 

Gracias a la división del trabajo: 1) el individuo tiene más libertad y se separa de 

las obligaciones tradicionales y 2) la heterogeneidad y el individualismo 

reemplazan a la homogeneidad y los vínculos comunitarios. 

Lo social no desaparece, se modifican los principios que organizan la sociedad. El 

individuo se vuelve más autónomo pero más dependiente de la sociedad. En 

sociedades donde prima la solidaridad orgánica, la conciencia colectiva tiene 

menos fuerza. Durkheim cree que debe existir un equilibrio entre consciencia 

individual y consciencia colectiva.  

DURKHEIM ES DARWINISTA CREE QUE LA LUCHA POR LA VIDA ES UNA DE 

LAS SITUACIONES SOCIALES ELEMENTALES. En medida que una sociedad 



aumenta demográficamente aumentan también las situaciones de concurrencia 

entre los individuos. Dos posibilidades:  

- Los más fuertes eliminan a los más débiles. 

- Acuerdo donde cada uno puede actuar sin molestarse mutuamente. 

Para Durkheim el suicidio varía inversamente al grado de integración al grupo al 

que se pertenece. SUICIDIO. Todo caso de muerte de un acto positivo o negativo 

realizado por la victima que sabe que va a producir alguna consecuencia; ya sea 

tomar voluntariamente veneno o negarse a abandonar un edificio en llamas. 

DOS RAZONES DE DURKHEIM: 

1. Quiere demostrar que el suicidio es un acto social y que expresa las 

relaciones que existen entre un individuo y la sociedad. 

2. Para Durkheim no hay que clasificarlo como fenómeno anormal, sino como 

fenómeno patológico que muestra las dificultades de la sociedad 

contemporánea. 

TRES SUERTE DE SUICIDIO 

1. El egoísta. Cuando la cohesión en los grupos de pertenencia declina tanto 

que el individuo no recibe el mismo sostén de siempre. 

2. El anómico. Típico de las sociedades modernas. Disminución de la 

conciencia colectiva, dislocación de valores, debilitamiento de los principios. 

Crisis de la comunidad moral. 

3. El altruista. Cuando el individuo esta tan comprometido en la relación social 

que decide suprimirse cuando él cree que alguno de sus actos causa un 

gran deshonor a esa relación social. O piensa que su muerte salva el honor 

de la sociedad. Ej: El capitán se hunde con su barco. 

A partir de la Revolución Industrial la sociedad se encuentra en una situación de 

“anomia jurídica y moral”. Durkheim se interroga sobre los medios que ayudarían a 

impedir el deterioro de la conciencia colectiva y la integración social. Considera 

que la familia juega un rol muy importante, pero al transformarse ese rol, este ya 

no asegura una suficiente integración social. 

La época industrial estaba definida por una moral imprecisa, solo la ley del más 

fuerte es la que tiene vigencia, y en este caso los más poderosos, los dueños de 

los medios de producción, era los que imponían su voluntad. Las leyes son 

“producto de una elaboración colectiva”. La solución que encuentra a este estado 

de la sociedad es la corporación. Estas corporaciones normalmente eran 

asociadas con el antiguo régimen, se debe ver a que necesidades respondían 



estas antiguas corporaciones y la forma en la que las satisfacía para 

transformarlas teniendo en cuenta el nuevo medio en el que deben desarrollarse. 

Uno de los papeles de las corporaciones es ser una sociedad de socorros mutuos 

entre los trabajadores de una misma profesión, al mismo tiempo que provee 

capacitación y momentos de esparcimiento y comunicación entre sus integrantes. 

Dentro de los Estado Nación existe una gran distancia entre lo que es la actividad 

de los sujetos y la actividad estatal, ya que el Estado está muy alejado de los 

individuos. 

UNIDAD 2 

MAX WEBER 

Weber utiliza los conceptos de comunidad y sociedad para caracterizar la 

transformación social, distinguiendo: “comunicación” y “socialización”. La primera 

se apoya sobre toda suerte de fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales. La 

segunda son las relaciones sociales de la organización de la sociedad fundadas 

en el compromiso o en el intercambio de intereses racionales o en un compromiso 

mutuo fundado en el interés. 

Una relación social es de “sociedad” si surge de la voluntad o el cálculo racional e 

interesado de los partícipes. La libertad de mercado es un ejemplo de relación 

social de “sociedad”. Las relaciones sociales son el producto de: 

- Un compromiso entre intereses opuestos y complementarios. 

- Perseguir el interés personal. 

- Del acuerdo contractual. 

La “comunicación” y “socialización” son dos modelos de relaciones sociales pero a 

veces participan en la misma situación. Una empresa donde las relaciones entre 

los individuos se organizan teóricamente a través de reglas contractuales 

(socialización), pero pueden a largo plazo desarrollarse interacciones afectivas 

(comunización). 

Compara las ciudades de Europa y del Medioevo. Diferencias: a) las ciudades 

antiguas eran asociaciones de comunidades, compuestas por grupos étnicos o 

familiares unidos y jurídicamente indisolubles; b) las ciudades medievales eran 

asociaciones de individuos participando en la vida de la ciudad como individuos, y 

no como miembros de una familia o un grupo. Consecuencias: 

1. Que los miembros de la ciudad fueran individuos reforzó la autonomía de la 

ciudad. Esta solamente se consagraba jurídicamente cuando el Soberano le 



“otorgaba” una carta estableciendo libertades a la ciudad incluyendo la 

facultad de autogobierno. 

2. Al principio, a pesar de que la ciudad tenia autonomía, podía funcionar 

como una comunidad, pero la individualización de los ciudadanos revertió 

esa tendencia, pasando a tomar características de una asociación y no 

comunidad. La afirmación de los derechos ciudadanos debilitó las antiguas 

“corporaciones” o “guildas” y creó las condiciones para el nacimiento del 

capitalismo, que requiere de individuos “libres” susceptibles de invertir en el 

rol de empresarios. 

En la ciudad antigua hay estructuras tradicionales basadas en el sistema familiar 

de relaciones comunitarias. Cada uno tiene su rango y su posición social se define 

por su pertenencia a una familia y no la puede cambiar. Difícil llevar adelante 

iniciativas económicas. 

Ciudades occidentales otras características: 

1. Carácter de asociación de individuos  aparición de una dinámica 

autónoma de la ciudad. 

2. La autonomía genera un carácter comunitario. Siendo autónoma, la ciudad 

medieval se considera como un todo separado en relación al otro todo y a 

encerrarse dentro de sus muros. 

3. La dinámica de los derechos del individuo presiona para que la ciudad se 

abra. Aumenta el número de los extranjeros que pueden ser ciudadanos si 

se quedan viviendo en la ciudad. Los grupos cerrados en las ciudades se 

debilitan y surgen nuevas iniciativas económicas que desarrollan la 

sociedad capitalista. 

Weber parte de los individuos para llegar a la construcción de órdenes sociales. 

Pensar lo social como un “individuo colectivo” no es más que una ficción. Son los 

individuos mediante sus acciones quienes construyen la sociedad y estas 

acciones estás dotadas de sentido por estos individuos. Va del sentido subjetivo 

de la “acción social” hacia la conformación de los órdenes sociales. 

La acción es cualquier comportamiento al cual una persona le otorga sentido. Solo 

podemos entender la acción si podemos comprender y explicar su sentido, es el 

sentido lo que distingue al hombre de otros objetos de estudio.  

La conducta puramente reactiva no tiene un sentido subjetivamente mentado, al 

realizarla los individuos no incorporan un sentido a lo que hacen y por eso es 

“reactivo”. 

Lo “otro” no es “lo social”, sino otros individuos que conforman la sociedad. 



Hay que estudiar la “acción social”. Dos elementos: la motivación, lo que lleva al 

individuo a realizar cierta acción; y la expectativa, lo que espera que suceda a 

partir de la realización de dicha acción. 

No son caóticas porque las acciones dotadas de sentido por los individuos están 

orientadas por la acción de otros individuos, estableciéndose usos, costumbres o 

intereses que regulan el accionar social de los individuos.  

IMÁGENES DEL MUNDO. Formas de interpretar, entender el mundo que nos 

rodea y nuestro accionar en él. SENTIDO MENTADO. El sentido que el individuo 

le da a la acción. 

MÉTODO DE ESTUDIO. Weber se inspira en una concepción comprehensiva de 

los fenómenos sociales, busca comprender el sentido que los actores le dan a sus 

acciones. Consiste en la búsqueda del sentido de las acciones sociales, 

evidenciando la existencia de los motivos de la acción. Trata de comprender las 

relaciones significativas. COMPLETAN LA EXPLICACIÓN, NO SUBSTITUYEN. 

No constituye un modelo normativo, no toma todos los aspectos presentes en los 

objetos reales y algunos aspectos pueden hasta ser exagerados. Un modelo 

normativo respeta las normas existentes en la realidad observada. La 

comprensión explicativa interviene en los motivos de los actos en su sentido. 

Comprender es encontrar de la manera más objetiva posible y relacionándolas a 

las causas más ciertas de producción. 

NO TODA ACCIÓN ES ACCIÓN SOCIAL. La acción social no es idéntica a una 

acción homogénea realizada por muchos. Tampoco es idéntica a una acción de 

alguien influido por conductas de otros por estar incluidos en una “masa”, o sea, 

por estar condicionado por lo que hace la “masa”. El desarrollo de una acción 

semejante, determinada o codeterminada por el simple hecho de una situación de 

más pero sin que exista con respecto a ella una relación significativa, no se puede 

considerar como social con el significado que hemos expuesto. 

Un individuo en una masa es muy propenso a actuar de manera reactiva por más 

que su acción esté relacionada con la conducta de terceros en tanto masa. El 

tercero no es un individuo, es una masa, con efectos singulares sobre la conducta 

de los individuos, siendo su acción más reactiva que orientada por un sentido 

mentado en relación con la conducta de terceros. Tampoco es una AS la imitación 

de una conducta ajena, cuando es puramente reactiva y no se da una orientación 

con sentido de la propia acción por la ajena. Aceptar para sí una actitud 

determinada, aprendida en otros y que es conveniente para sus fines, no es una 

acción social. 



Para W, la racionalización es una característica fundamental de la evolución de las 

sociedades modernas. Las acciones sociales se evalúan en función de una 

racionalidad. 4 TIPOS IDEALES: acción racional con arreglo a fines, determinada 

por expectativas en el comportamiento y utilizándolas como “condiciones” o 

“medios” para lograr un fin; acción racional con arreglo a valores, determinada por 

la creencia consciente en el valor, ético, estético, religioso, etc.; la acción 

afectiva/emocional, determinada por afectos y estados sentimentales actuales; y la 

acción tradicional, determinada por una costumbre. 

1. Trabajar para juntar plata. 

2. No tirar papeles al piso para que los de limpieza etc. 

3. Dar un abrazo. 

4. Casarte porque todos en tu familia están casados / No comer cerdo. 

Las relaciones sociales son acciones sociales con reciprocidad de sentidos, 

mutuamente orientadas. Se encuentran “expectativas reciprocas”. Para W no hay 

una sola forma homogénea y abstracta de “el poder”, sino diferentes formas de 

poder que atraviesan a la sociedad y la estructuran. 

La estructuración de la sociedad se da a partir de la desigual distribución de los 

diferentes tipos de poder: poder económico, poder social y poder político. 

El primero distribuye el poder sobre bienes y servicios; el segundo, le permite a 

cada individuo disponer de cierto status, prestigio; el último, distribuye el poder de 

disposición de derecho a dominar legítimamente la sociedad. DOMINACIÓN 

LEGÍTIMA = Estado. Esta distribución es asimétrica y lo que se distribuye 

asimétricamente con dicha distribución de los poderes, es la capacidad de 

“disposición de determinados recursos”. De las diferentes distribuciones de poder 

surgen los grupos, un conjunto de personas que tienen un poder de disposición 

similar por ocupar una posición social similar en el orden social estructurado. 

“CLASE”. Una situación objetiva compartida en el mercado, sin implicar una 

comunidad. “CLASE SOCIAL”. Se dan acciones colectivas, conciencias comunes, 

sentidos de pertenencia, comunidad. Este salto de clase a clase social necesita de 

una serie de condiciones, que haya un “otro” visibilizado como diferente, desigual. 

Deben percibir la desigualdad de forma desnaturalizada, como producto de 

condiciones sociales. 

Para W, las clases son una forma de distinguir y organizar a las diferentes partes 

de una sociedad. La desigualdad distribución del poder social, da lugar a una 

estructuración social basada en “Estamentos”  Conforman una comunidad. La 

desigualdad distribución del poder político  genera diferentes partidos. 



PODER ≠ DOMINACIÓN. El poder es la probabilidad de que un actor implicado en 

una relación social imponga lo que él quiere a pesar de la resistencia que puede 

oponérsele. La dominación es la probabilidad de que te obedezcan dentro de un 

grupo determinado para mandatos específicos. El primero, imposición; la segunda, 

aceptación/obediencia. 

Sobre la base de esta distinción PODER “SOCIOLÓGICAMENTE AMORFO”. Si 

bien los órdenes sociales se fundan sobre el poder, no se sostienen únicamente 

con la imposición, donde aparece la relevancia del estudio de la autoridad y 

obediencia al mandato. El poder puede ser coerción o por consenso y acuerdo. 

TIPOS IDEALES: Modelos descriptivos que se encuentran muy raramente en la 

realidad en estado puro, pero ayudan a comprender la realidad por comparación o 

aproximación. 

DOMINACIÓN TRADICIONAL. Autoridad legítima que se funda en la tradición. Ej: 

La autoridad del rey. 

DOMINACIÓN CARISMÁTICA. Ligada a las características singulares de la 

persona que es capaz de demostrar que ella posee la fuerza del “carisma” que le 

permite imponerse a los otros. 

DOMINACIÓN RACIONAL-LEGAL. La autoridad del Estado en las sociedades 

modernas y está fundada sobre un conjunto de leyes y reglas explícitas. Está 

relacionada con el proceso de racionalización que caracteriza a la sociedad 

moderna y se encarna en la burocracia, el modo de organización racional por 

excelencia moderno. En la administración pública, cada funcionario ocupa una 

función que tiene un lugar en la jerarquía administrativa y existe una delimitación 

rigurosa de sus competencias. BUSCAR EJEMPLO. 

CARACTERÍSTICAS 

 Organizaciones gobernadas por un conjunto de reglas coherentes que se 

aplican a los casos particulares. 

 Organizaciones con especialización interna, la autoridad está limitada a un 

sector de la organización. 

 Neutralidad afectiva entre los individuos. 

 El status y el rol de cada uno se basa en su calificación. 

 Las decisiones no se fundan en el interés personal. 

 El control se apoya sobre la distribución jerárquica de la autoridad. 

Para W, la burocracia es una manifestación histórica de la racionalización. Por un 

lado, la burocracia permite a partir de reglas universales tratar a todos por igual y 



genera libertad. Pero esas mismas reglas universales pueden conducir a la 

arbitrariedad por una aplicación ciega de la ley. Dos tipos de efectos perversos 

inherentes a la burocracia: 

- LA SUBVERSIÓN DE LOS FINES Y DE LOS MEDIOS. En lugar de 

constituir un medio al servicio de un fin pasa a funcionar para ella misma 

perdiendo de vista sus objetivos iniciales. 

- LA DESNATURALIZACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA. En la medida que 

la autoridad pasa a ser ejercida por la administración (burocracia) el político 

pierde poder de organización para gestionar políticas y se convierte en 

demagogo. 

W estudió una religión particular, en vez de la religión en general, buscando sus 

relaciones con un sistema de producción singular. Dos conceptos atraviesan esto: 

la racionalidad y la individualización. 

El desarrollo del capitalismo está muy relacionado con la aparición de una nueva 

clase social, la burguesía, que buscaba mayor acceso al poder económico y 

político. La racionalidad permitió controlar y comprender las transacciones 

comerciales de la burguesía en ascenso. Con el inicio de la modernidad surge 

también la individualización 

W relaciona el surgimiento del capitalismo con la moral protestante. 

ORGANIZACIÓN RACIONAL-CAPITALISTA DEL TRABAJO: 

- Basada en el cálculo y la medición (ej, contabilidad a partida doble) 

- Fundada en un derecho racional y leyes reconocidas por todos. 

- Atravesada por una lógica racionalista y una administración racional y 

burocrática. 

Analiza el protestantismo (calvinismo), y lo vincula con la racionalidad de la ética 

capitalista. Este se basa en el principio del cálculo económico y moral como rector 

de la conducta. Considera al trabajo arduo es el fin absoluto de la vida, y que la 

profesión y especialización, se establecen por designios divinos. En el 

protestantismo el individuo se encuentra solo frente al Creador. 

CALVINISMO, el individuo: 

- No debe enriquecerse con bienes materiales. 

- No debe caer en la acumulación, sino en el ahorro. 

- No debe caer en la sensualidad ni ociosidad. 

- No debe perder tiempo, ni dormir más de lo aconsejado. 

- No debe caer en el consumismo. 

- Debe cumplir la voluntad divina en el trabajo y la profesión. 



W descubre que esta forma de religión y la eficacia en el desarrollo del capitalismo 

se encuentra en la noción de predestinación. Dios crea el mundo sin que los 

hombres puedan comprender sus designios, predestina a cada uno de nosotros a 

la salvación o condenación eterna sin poder hacer nada para evitarlo. 

Independientemente de eso, el humano está obligado a exaltar la gloria de Dios en 

la tierra y construir su reinado en ella. Y al no saber si están destinados a la 

salvación o condenación buscan señales que aclaren su destino, siendo el éxito 

en los negocios una prueba de que Dios había elegido la salvación. Los 

predicadores calvinistas tenían dos consejos: primero, era un deber considerarse 

salvado, no hacerlo suponía una falta de confianza; segundo, la mejor manera de 

lograr esa confianza era el trabajo sin descanso. La moral protestante le dice al 

hombre que no se deje tentar por los bienes terrenales y lleve una vida austera; 

buscar la ganancia sin gastarla, hace que todo el beneficio generado se reinvierta, 

contribuyendo al desarrollo y expansión del capitalismo. 

EJ ÉTICA PROTESTANTE. IBM, American Express, Procter and Gamble, Digital 

Equipment. 

UNIDAD 3 

KARL MARX 

OBJ. DE ESTUDIO: Relaciones sociales de producción. MÉTODO DE ESTUDIO: 

Materialismo dialéctico. 

La dialéctica socrática era el método que a través de la confrontación de ideas 

contrarias permitía llegar a la verdad. Para Hegel, la dialéctica es la expresión 

misma del movimiento del mundo.  Para H, dentro de cada fenómeno existe na 

cierta cantidad de elementos que se combaten. Esos elementos se reducen a tesis 

y antítesis. La lucha entre estos dos dan origen a un nuevo fenómeno: síntesis. 

Esa síntesis va a generar otra contradicción entre una tesis y antítesis y producir 

una nueva síntesis. 

PROCESO DIALÉCTICO FASES: 

1. La sociedad comienza como una comunidad primitiva sin funciones 

productivas diferentes: la comunidad domina al individuo, al cual le quedan 

pocas posibilidades para elegir libremente. 

2. Negación de la primera con el surgimiento de las sociedades de clase. 

Individualidad, extrema desintegración de la comunidad. 

3. Negación de la negación, restaura la comunidad sin destruir la 

individualidad. La síntesis. 



Hegel piensa que la idea crea la realidad, Marx dice que Hegel cayó en la ilusión 

de concebir lo real como el resultado del pensamiento que se reabsorbe en sí y 

rompe con esta concepción. Rechaza el idealismo, pero retiene la dialéctica. Para 

Marx primero está la realidad y es en su seno que se da la lucha entre los 

elementos contradictorios, esto funda al materialismo dialéctico. 

Marx pasa de lo caótico a lo concreto. Si comenzara por la población tendría una 

representación caótica del conjunto y llegaría analíticamente a conceptos cada vez 

más simples. Ya no se tiene una representación caótica sino una totalidad con 

múltiples determinaciones y relaciones. 

MATERIALISMO DIALÉCTICO 

 La ley de lo real es la ley del cambio. No hay un principio eterno, las 

concepciones humanas se modifican del paso de una época a otra. 

 Cuando las consecuencias de un sistema social son atribuidas a la 

“naturaleza” es porque se olvida su génesis y sus funciones históricas, o 

sea todo aquello que lo constituye como sistema de relaciones. 

 Los cambios obedecen a la ley de la contradicción. 

CONTRADICCIONES SOCIALES EJ. John Keynes, cada capitalista para 

aumentar sus ganancias querría pagarle a sus obreros menos. Pero desea que los 

obreros que trabajan para otros capitalistas tengan salarios altos porque crea 

demanda para sus productos. Cada capitalista se comporta individualmente de 

manera racional pero sus deseos en conjunto son contradictorios. Si todas las 

empresas atraviesan esto  DILEMA DEL PRISIONERO. Sería mejor que todas 

se abstuvieran de reducir salarios pero todas por separado lo verán como una 

tentación atractiva. 

LOS MODOS DE PRODUCCIÓN caracterizan una sociedad en un momento de su 

historia en lo económico y lo social. 

“No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el 

ser social es lo que determina su conciencia”. Se puede afirmar que el modo de 

producción tiene como base material a las relaciones de producción y las fuerzas 

productivas que conforman la estructura económica de una sociedad en un 

momento histórico. Sobre esta base se levanta una superestructura vinculada con 

el desarrollo de la conciencia social, la cual permite la reproducción sostenida en 

el tiempo de dicho modo de producción, a partir de la aceptación de esas 

condiciones por parte de las clases subordinadas. Ej: El modo de producción 

esclavista. Se gestó sobre una base material caracterizada por relaciones de 

producción esclavistas y sobre la cual se constituyó una superestructura que 

operaba legitimando y naturalizando las condiciones de la esclavitud. 



O SEA. Las ideas dominantes de la época son las ideas de la clase dominante, la 

cual logra constituir sus ideas en las ideas que gobiernan al conjunto de la 

sociedad. Las interrelaciones entre sus aspectos estructurales y 

superestructurales nos permiten afirmar que las personas no viven según lo que 

piensan, piensan según como viven. 

BASE MATERIAL DEL MODO DE PRODUCCIÓN: 

FUERZAS PRODUCTIVAS. Capacidad de producción de una sociedad, sus 

medios económicos y técnicos. Tres elementos: los instrumentos de producción, 

útiles técnicos; los objetos de trabajo, materia prima, objetos a partir de los cuales 

el hombre aplica su trabajo con los instrumentos de producción; y los hombres que 

disponen de una fuerza de trabajo. 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN. El modo de producción no se caracteriza solo 

por los recursos de producción. El hombre es un ser social, los hombres en su 

trabajo anudan relaciones de producción. Las cuales se pueden definirse como la 

forma particular que adquiere el sistema de producción e intercambio de recurso 

en una sociedad determinada: quienes producen, quienes se apropian y como se 

distribuye. 

Las relaciones de producción determinan las clases sociales. La posición 

económica, la posición en el proceso de producción, es determinante de las clases 

sociales. Los hombres y su ideología son condicionados por esa estructura 

económica y el lugar que ocupan dentro de ella. La historia de toda sociedad ha 

sido la historia de la lucha de clase. En cierto momento, cuando las fuerzas 

productivas han alcanzado el máximo grado de madurez en su desarrollo, las 

relaciones de producción se convierten en trabas para el sistema y comienza una 

época de revolución social.  

Marx plantea que la burguesía ha tenido un papel muy revolucionario a lo largo de 

la historia moderna, cada etapa recorrida por ella ha sido acompañada por el 

correspondiente progreso político. PROLETARIADO DEFINICIÓN ETC MUJERES 

Y NIÑOS ETCCCC 

Marx demostró que toda la historia de la humanidad es una historia de lucha de 

clases y que todas las luchas se centran en la conquista o conservación el poder 

social y político. Lo que hace nacer y existir a estas clases sociales son las 

condiciones materiales en las que la sociedad produce e intercambia lo necesario 

para subsistir. Cuando empezaron a desarrollarse las ciudades junto con la 

industria artesana independiente y el intercambio comercial, surgió la burguesía. 

La cual fue conquistando riqueza y poder social, y el poder político. El marxismo 



explica los fenómenos históricos a partir de las condiciones económicas de vida y 

las relaciones sociales y políticas de ese período.  

La producción capitalista emplea una cantidad de obreros grande y así el proceso 

de trabajo amplía su volumen y suministra productos en una escala 

cuantitativamente mayor. El operar de estos obreros en el mismo espacio para la 

producción del mismo tipo de mercancías y bajo el mando del mismo capitalista, 

es el punto de partida de la producción capitalista. Así se diferencia en un aspecto 

cuantitativo, no cualitativo, la manufactura capitalista del artesanado. 

Al usarse colectivamente los medios de trabajo, se reducen los costos de 

producción. Comienzan a desarrollarse las relaciones de cooperación, forma de 

trabajo de muchos en el mismo lugar en equipo que trabajan en el mismo proceso 

de producción o en unos conexos. SIMPLE: Mismo proceso de trabajo o en 

procesos de trabajos distintos pero relacionados. COMPLEJA: Las distintas fases 

del proceso de trabajo se distribuyen entre el conjunto de obreros. Permite 

aumentar la segmentación del proceso de trabajo, y permite restringir el lugar en el 

que se desarrollan el proceso de trabajo. 

La capacidad capitalista de emplear un gran número de obreros se convierte en 

condición material para el inicio de la producción capitalista y diferencia la 

producción artesanal de la manufactura industrial. 

La manufactura se origina a partir de la producción artesanal. Surge la 

combinación de oficios artesanales autónomos y diversos que pierden autonomía 

y se vuelven unilaterales hasta convertirse en operaciones parciales 

complementarias de un proceso final de producción de una misma mercancía. 

Y se inicia a partir de la cooperación de artesanos del mismo oficio. La 

manufactura presenta dos formas fundamentales: o se forma un producto a partir 

del ensamblaje mecánico de productos independientes (manufactura 

heterogénea); o se termina el producto luego de procesos y manipulaciones 

interrelacionados (manufactura orgánica). La manufactura heterogénea el 

fraccionamiento de la producción en una masa de procesos heterogéneos deja 

poco lugar al empleo de medios de trabajo colectivo y el capitalista; la manufactura 

orgánica produce obras que recorren fases de desarrollo interrelacionadas, y 

combina oficios artesanales dispersos. El obrero parcial no produce mercancía 

alguna, solo el producto colectivo de los obreros parciales se transforma en 

mercancía. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO TRES CAMBIOS: 



Especialización y perfeccionamiento del trabajo del obrero. Un obrero dedicado a 

ejecutar la misma operación simple convierte su cuerpo en un órgano automático y 

unilateral, por lo que emplea menos tiempo que el artesano que efectúa toda una 

serie de operaciones. Se produce más en menos tiempo. 

Parcialización del proceso de trabajo. Reducción de los tiempos improductivos y el 

aumento de la intensidad del trabajo  rutinización del trabajo y enajenación del 

obrero con su trabajo (alienación). Si tiene muchas operaciones debe cambiar de 

lugar o instrumento, lo que causa “poros” en la jornada laboral. Si tiene una sola 

tarea esto no pasa. La continuidad de un trabajo uniforme destruye la tensión y el 

impulso de los espíritus vitales. 

Perfeccionamiento de las herramientas. El período manufacturero simplifica, 

mejora y multiplica las herramientas de trabajo, adaptándolas a las funciones 

especiales y exclusivas de los obreros parciales. Crea condiciones materiales para 

la existencia de la maquinaria que consiste en una combinación de instrumentos 

simples. 

Marx define a la fábrica como un gran autómata compuesto de innumerables 

órganos mecánicos dotados de conciencia propia, que actúan común e 

ininterrumpidamente para producir un objeto común. La maquinaria termina por 

servir como medio sistemático de poner en movimiento más trabajo en cada 

momento, o de explotar cada vez más intensamente la fuerza de trabajo. 

En la fábrica moderna aparece la tendencia a la equiparación o nivelación de los 

trabajos que deben ejecutar los auxiliares de la maquinaria; reaparece la división 

del trabajo pero esta división es puramente tecnológica. La maquinaria global 

constituye un sistema de máquinas múltiples, simultáneas y combinadas. Requiere 

una distribución de grupos heterogéneos de obreros entre las máquinas 

heterogéneas, pero estos pueden ser cambiados constantemente sin que se 

interrumpa el proceso. En la manufactura los obreros son parte de un mecanismo 

vivo, en la fábrica existe un mecanismo inanimado independiente de ellos, al que 

son incorporados como apéndices vivientes. 

UNIDAD 4 

Talcott Parsons sociólogo estadounidense fue el máximo exponente del 

Funcionalismo.  

Parsons toma de Durkheim la idea de la sociedad, que excede a la suma de los 

individuos, aunque no la va a concebir como un organismo sino como un sistema. 

De Weber, el concepto de acción social, entendiéndola como una acción reglada 

por la cultura. 



Para el funcionalismo el sistema social constituye un sistema porque los diversos 

elementos que lo componen se hallan constantemente en relación de dependencia 

mutua. Los diversos elementos producen diferentes relaciones de dependencia, y 

a partir de ellas se producen los cambios en el sistema.  

El funcionalismo sostiene que: 

1. Los hechos sociales están organizados en conjuntos que constituyen 

sistemas. 

2. Las relaciones sociales son interdependientes y sus dinámicas constituyen 

al mismo tiempo la causa y el producto de la existencia en un sistema dado. 

3. A cada variación de un factor le corresponden una o muchas variaciones de 

otro o de varios otros factores, variaciones que adaptan al sistema. 

Entre el Todo y las Partes hay una reciprocidad de influencias, pero es el Todo el 

que asegura la coherencia del conjunto. El Todo que constituye el sistema social 

es dinámico. 

Ritzer considera que las partes del sistema, como el sistema en su conjunto, 

existen en un estado de equilibrio, los cambios que experimenta una parte 

produce cambios en todas las partes. 

En su carácter dinámico, el sistema social se entiende como partes en relaciones 

de interdependencia mutua y como un lugar de convergencia de fuerzas capaces 

de engendrar cambios. Parsons cree que el sistema social se debe conceptuar en 

una serie de “roles” sociales, obligaciones a realizar de maneras específicas. 

También hace referencia a subsistemas, los cuales se refieren a un sistema más 

grande que los engloba. Un sistema social tiene una estructura, un principio de 

organización de fenómenos socioculturales que se imponen al espíritu humano.  

ESTRUCTURALISMO. Considera que los diversos subsistemas que componen la 

sociedad global se estructuran de tal manera para que haya una homología entre 

las diversas estructuras, las más importantes son las instituciones, que constituyen 

los elementos estructurales por excelencia. 

Una institución es un hecho social caracterizado por un alto grado de 

permanencia. Consisten en modos establecidos de satisfacer necesidades 

humanas esenciales, su finalidad es cubrir funciones sociales. La función de un 

sistema corresponde a un conjunto de actividades destinadas a responder a una 

necesidad del sistema. Pero Merton señala que la función es toda actividad 

recurrente considerada bajo el ángulo de su contribución a la existencia y a la 

continuidad de las estructuras. Malinowski señala que constituye siempre la 

respuesta a una necesidad en relación con la existencia física de los hombres y 

los valores de la cultura. 



EJE TEORÍAS FUNCIONALISTAS. Merton distingue entre función manifiesta, un 

efecto benéfico para el mantenimiento del sistema social conscientemente, ej, los 

profesores y estudiantes conscientemente, participan voluntariamente en los 

exámenes para seleccionar a las futuras élites de la sociedad; y función latente, no 

precede de la voluntad intencional de los actores, aunque sea benéfica al sistema, 

ej, los exámenes tienen la función latente de crear o reforzar la solidaridad entre 

los estudiantes contribuyendo a la homogeneidad en el subsistema social que es 

la Universidad. 

CRÍTICA MERTON 

1. La unidad funcional de la sociedad implica que todas las partes del sistema 

social están integradas y que todas las prácticas y creencias son 

funcionales para el sistema en su conjunto. Merton sostiene que esto se 

puede observar en comunidades pequeñas pero es difícil encontrarlas en 

sociedades más grandes y complejas. 

2. La universalidad de las estructuras e instituciones implica que todas estas 

son beneficiosas para el mantenimiento del sistema social. Merton sostiene 

que en las sociedades reales y concretas ciertas prácticas y creencias 

pueden ser perjudiciales para su mantenimiento. 

3. La indispensabilidad de las partes implica que todas las instituciones y 

estructuras son fundamentales para el sistema social. Merton sostiene que 

esto lleva a considerar que no hay prácticas y creencias alternativas a las 

existentes. Se justifica el orden y el status quo del sistema social. 

Merton distinguió niveles de análisis funcional que le permitió analizar los 

conceptos de función y disfunción. Ej, la función y disfunción que cumplió la 

esclavitud en el sur de Estados Unidos según los distintos grupos sociales y 

políticos. 

MERTON. Las funciones sociales son las consecuencias observadas que 

favorecen la adaptación o ajuste de un sistema dado. Disfunción, las 

consecuencias negativas de las estructuras o instituciones. No funciones, 

“supervivencias”, instituciones o estructuras que no cumplen ninguna función en el 

sistema social, alguna vez sí, ahora no. 

MERTON. Estructura social como el cuerpo organizado de relaciones sociales que 

mantienen entre sí diversamente los individuos de la sociedad o grupo. ANOMIA, 

cuando hay una disyunción entre las normas y los objetivos culturales y las 

capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de 

acuerdo con aquellos. Ej, el delito. 

La sociedad se produce y reproduce: 



1. Desde el punto de vista endógeno, considera el proceso de la reproducción 

cotidiana de los universos sociales a partir de las acciones individuales. 

2. Desde el punto de vista exógeno, parte de los filósofos de la historia que 

buscando una interpretación del pasado de la humanidad, consideran a 

esta como una totalidad coherente. La sociología ha abordado las líneas de 

la reflexión histórica tomando por punto de partida la totalidad de la 

existencia de los seres humanos. 

CRÍTICA WRIGHT MILLS. 

Mills considera que hay una correspondencia y reciprocidad de perspectivas entre 

los desarrollos de la historia y la vida de todos los días. Este integra la dimensión 

histórica ya que la historia que ahora afecta a todos los hombres es la historia del 

mundo. 

Señala que el objeto de la sociología es la diversidad humana. La sociología y la 

imaginación sociológica permiten encontrar comunidades primitivas, que hace 

1000 años no cambiaron, y también las potencias que surgieron como volcanes. 

Plantea que los hombres no poseen la cualidad mental para percibir la 

interrelación del hombre y la sociedad, de la biografía y la historia, “del yo y el 

mundo”. El hombre no suele imputar el bien que gozan a los vaivenes de la 

sociedad en que viven. Rara vez son conscientes de la intrincada conexión entre 

el tipo de sus propias vidas y el curso de la historia del mundo. 

Mills sostiene que los hombres necesitan una cualidad mental que les ayude a 

usar la información y a desarrollar la razón para comprender lo que ocurre en el 

mundo y dentro de ellos: la imaginación sociológica, permite comprender el 

escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y 

para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Permite captar la historia y 

la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Permite distinguir 

entre las inquietudes personales del medio y los problemas públicos de la 

estructura social. 

Una inquietud es un asunto privado donde los valores amados por el individuo le 

aparecen amenazados, un problema es un asunto público, un valor amado está 

amenazado por la gente. EJEMPLO DESEMPLEO. 

Si la gente no siente estimación por ningún valor ni percibe ninguna amenaza  

INDIFERENCIA  Si afecta a todos los valores. APATIA. Pero si pueden percibir 

amenazas  MALESTAR. Si es suficientemente total se convierte en una 

indisposición mortal no específica. El autor plantea que la imaginación sociológica 

nos permite comprender y analizar las inquietudes individuales y los problemas 



colectivos para poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia 

contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


