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Apuntes sobre la Sociologia Marxista 

Par NESTOR PORCELL G. 

La existencia de una sociologia marxista coma discipline cientifico 

independiente es tema habitual de discusion en los circulos acodemicos 

y politicos. 

Existen dos position-es, contradictories par cierto, que sermlon ye sea 

to identidad entre materialism° historic° y sociologia marxista, o la in-

tegration de esto coma parte constituyente, especifico, del materialism° 

historic° como el meted° mos general para el analisis de la sociedod. 

La primer° position tedrica ha sido resumida pot V. S. Molodtsov en 

los siguientes terminos: "La sociologia en lo Uni6n Sovietica constituye 
una parte de la filosof fa. La sociologic: morxista es el materialism° his-

toric°, es decir, una concepci6n materialist° de to historic qua rechazo to 

sobrenaturol, to suprosensorial, como las causes trascendentes de los fen& 

menos sociales e histOricos, concentrondose en los foctores reales y mote-

riolistas de la vida y la producci6n como los bases de to multifacetica 

existencio espirituol del hombre" (1). Esto conception consider° al ma-

terialism° historic° coma una totalidad en que se integron la historio, la 

economia y la filosofia, desde el punto de vista metodologico. 

Sin embargo, en uno clasificacion de los clencias eloborada par el 

fil6sofo sovietico B. Kedrov, encontromos quo al referirse a las ciencias 

socioles distingue tres aspectos basicos: a) ciencia de le base ecanOmica: 

to econemia politico; b) ciencia de to superestructura politico y juridica: 

teoria del estado y del derecho (teoria del Partido gobernonte) y c) Men-

des de la superestructura ideologic° y de las formes particulares de to 

conciencia social (EstOtico, filosofia). Deben agregarse °demos, las cien-

cies de los fenOmenes sociales flue no estan ligados estrechamente ni a lo 

base ni a la superestructura: son la linguistico, la estadistica economic°. 

social y to geografio economic° (2). Este outer hate presente quo hay 

(1) "International social science journal" Vol. XI N° 2. 1959. Pag. 178. 
(2) "Recherches sovietiques" —PHILOSOPHIE— cahier 1, 1956. Peg. 

96. 



cicrto similitud entre to que 61 llama ciencios socioles y to sociologic, 

que no deben confundirse con la filosofia en cuanto a concepciones del 

mundo o a las doctrines filos6ficas que son to expresion de la concien-

cia social. 

En las consideraciones del profesor B. Kedrov no aporece la sociologio 

coma una ciencia particular, existiendo si dentro de las ciencias sociales 

ciertos elementos que Sc consideran per los soci6logos ocademicos como 

formondo porte constituyente de la sociologic, tales como la estadistica 

econ6mico-social, las ideologies y elementos de lo conciencia social (donde 

nosotros ogregariamos °demos de los doctrines filos6f ices, las doctrines 

sociologicas como el positivismo, el funcionalismo, el neopositivismo, etc., 

etc.) 

Par otro parte, F. V. Konstantinov, estoblece las diferencias entre el 

moteriolismo historic° y las diversos ciencias sociales, puntuolizondo que 

aquel no estudia determinados aspectos de la vido social o fenomenos 

socioles par seporodo, "sino que versa sobre la sociedod y su desorrollo, 

sobre la vida social en su conjunto, en lo totalidad, los nexos internos y 

la action mutua de sus aspectos, relaciones y procesos" (3). Este autor 

no reconoce to existencia de una sociologic, aunque en to obra que aqui 

citomos hace una critic° de la mayoria de las tendencies dominontes en 

to sociologic de los poises capitalistas. 

En los °nos 1957, 58, y 59, aporecieron en la revista "Problemas 

de Filosofia" de la U. Sovietica interesantes puntos de vista polemicos 

acerca de las relociones entre el materiolismo historic° y la sociologic. 

Alli surge una opinion diferente y que remite a la considerociOn de la 

sociologia como uno ciencia particular, de parte de iiirgen Kuczinski, 

quien reconoce la existencia de leyes propiamente sociolOgicas, coma las 

que regulan las relaciones entre to tow de crecimiento natural de la 

poblocion y el de los fuerzas productivos, el anelisis del pope1 de la inte-

lectuolided, y la composition de lo close obrera en los poises socialistos. 

Lc, sociologic, claro este, dependerio del materialismo hist6rico como me-

todo general de conocimiento de to reolidod. 

Michel Simon ho definido o6n mos el &ea especifico de to sociologia 

morxisto cuando incluye --ademths de to anterior— en su temotica a la 

delincuencia y uno sociologic del conocimiento sociologic°. Mn mos, 

describe ciertos posos metadologicos que se consideran generalmente pro-

pios del trobajo sociologic° en general y es osi coma ofirmo que "hoce 

folta el retroceso, los largos exornenes estadisticos, to investigacien sobre 

el terreno, incluso haste en el detolle de las biografias particulares, en 

una polobra, la actitud del sociologo en lo que ella tiene de especifico, 

(3) "Los fundament°s de to filosofia marxista" Grijalbo, 1960. Peg. 332. 
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en to que esto supone,de culture, de formacion especially:Ida, de medios 

modernos, y tombien de los problemos que nocen del saber sociologic° 

y del conocimiento del estado de la investigacion" (4). 

M. Simon, analizando el desarrollo de la sociologic' marxista como 

un requerimiento funcional concluye que "par lo demos, en la medida 

en que, en el Ultimo period°, el movimiento ha reafirmado con particular 

vigor la necesidad de ver los cosas toles como son; en la medida en que 

los relaciones entre la base y la superestructura socialistas no son ni 

simples ni mecanicas, en esas condiciones se entiende ,que habrii que 

esperor un impulse sin precedentes en la sociologic: marxista" (5). 

Un esfuerzo tearico notable desarroll6 el socialogo y antropologo ma-

terialist° de Columbia, Bernhard J. Stern, al desentraiiar el punto de vista 

del moterialismo historic° en relation con ciertos corrientes vigentes en 

las ciencias socioles de los poises capitalistas avanzados, tales como el 

funcionalismo, el neopositivismo y otras. Sostiene el profesor Stern que el 
factor economic° es considerado par Marx y Engels como lo "variable 

decisive de le culture" y que dicho factor "se refiere a los modos de 

produccion gracias o los cuales la gente adquiere sus medios de subsistencio 

y to que of irmo el materiolismo histOrico es que las otras forms de rela-

clones sociales y normos culturales dependen basicamente de tales activi-

&des econ6micas" (6). Estos puntos de vista validarianse can las pruebas 

existentes en las cultures primitives. Un modelo consistente que of irma 

este aserto es la "Table de correlociones de los modos de produccion con 

otros aspectos de la culture", que elobor6 este outer junto con M. Jacobs, 

en que se muestra come los modes de producci6n afectan a la densidad 

de la poblaci6n, el tomorio de la comunidad, lo organizacian social, la di-

visi6n del trabojo, el grado de especializacion y lo existencia de closes. 

No nos parece, sin embargo, operacionol el concepto de culture, ni el 

definido par Leslie A. White: "Culture es el nombre dodo a una argent-

zacion de objetos (herramientas, utensilios, etc., de actos, normas de con- 

duct°, costumbres, codigos, instituciones, etc.), de ideas (creencias, cone- 

cimientos, etc.) y de sentimientos (actitudes toles come lo aversion a corner 

came de cerdo, el "horror al incesto", lo ontipotia par la madre politico, 

etc.), que dependen del uso de simbolos" (7), pare el analisis de las so- 

(4) "Estudes sociologiques" —Janv. —Fey., 1960. 
(5) Op. cit. 
(6) "Filosofia del Futuro" — "Algunos ospectos del materialism° hist6- 

rico" pdg. 387. 
(7) Op. cit. 
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ciedades, sin incluir el criterio de formociones econdmico-sociales (8), es 

decir, la resultante de la periodizacidn de la historic universal que nos 

permite distinguir cuotro etapas: la comunidad primitive, la esclovitud, el 

feudolismo y el capitalism°. No podemos dejar de sefialar en estos breves 

apuntes un ejemplo de la instrumentalidad de este closificacidn. Cuando 

nosotros revisomos el esfuerzo de Warner par prober el esquema tripartite 

de las closes en Marx, resulta que dicho soci6logo encontr6 que las closes 

sociales qua oparecen caracterizando a los poises capitalistas m6s desarro-

Dodos, no se presentabon can la mismo estructura en los "yankee city" y 

entonces distingue 6 closes —que bien podrian reducirse a tres, pero no 

discutiremos aqui at osunto— porque no aplic6 el criteria morxisto que 

serial° que esas pequefios ciudodes norteamericonos se encontraban en un 

proceso de transicion de la formacien economic° social feudal a la capi- 

talist°. Y tales hechos quedan validados at describir Warner, a la close 

alto, caracterizada por sefiores feudales cuyas ocupaciones son la crianza 

de caballos de songre, la vida social en clubes rancios y cerrados, donde 

no entre el nuevo capitalist° porque carece del linaje suficiente, porque su 

dinero es sucio No es ontiguo! 

El concept° materialist° de culture ha permitido comprobar en lo que 

respecta o lo prehistoric el metodo materialist° historic°, tol coma lo ha 

serialado V. Gordon ChiIde: "Marx insisti6 en la importancie primed° que 

tienen las condiciones econdmicas, las fuerzas sociales de produccidn y las 

oplicaciones de la ciencia, como factores en el cambia social. Su concep- 

chin reolista de la historic viene gonando oceptacitin en circulos academicos 

muy alejados de las pasiones de portido que encienden otros aspectos del 

marxismo. Para el pOblico en general, lo mismo que para los investiga- 

dores, se viene tendiendo a convertir la historic en historic cultural, con 

gran disgusto de fascistas coma el Dr. Frick" (9). 

Ya as case reconocida que dentro de la historic no escrita aparecen 

cloros los relaciones entre los instrumentos de produccion y los mitos 

religiosos, par ejemplo. Sin embargo, la historia escrita se caracterize par 

lc existencia de la categoria socio-economic° de close, que resume las 

relociones particulares de producci6n (de ayuda mutua, subordinacion, o 

formes intermedias entre estas), y el cankter de las fuerzas productivas 

(8) Las formaciones econt5mico-sociales son descritas asi: "Las relociones 
de producci6n forman en su conjunto lo que se llama las relaciones 
sociales, la sociedod, y concretamente una sociedad can un determi-
nado grado de desarrollo historic°, una sociedad de can5cter peculiar 
y distintivo. La sociedad antigua, lo sociedad feudal, la socieded 
burguesa son otros tantos conjuntos de relaciones de producci6n, cada 
uno de los cuales representa, a su vez, un grado especial de desarrollo 
en la historic de la humanidad". 

(9) "Los origenes de la civilizacion". Mexico, Fonda de Culture, 1954. 
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(clue incluye los instrumentos de produccien: desde las maquinas mas sim-

ples haste la automacion, y los tipos de trobajodores, con su experiencia, 

calificacion y habilidod manual e intelectual); siendo por etre parte, la 

variable sociologic° principal, que en su aspect° subjetivo o superestructural 

implica considerar las ideologies diversas, tal como Marx y Engels lo hacen 

en "La ideologic alemana", asi como los concepciones del mundo, el colt-

ter social, o el carecter y la culture nacional, que Lenin tante destacaba. 

Las categories serioladas y lo observation cuidadosa de las formes 

especificas que adquieren la division del trobajo, la plusvalia, el valor, etc., 

son a nuestre monero de ver los prerequisitos de la investigocien sociologic° 

marxista, en que el materialism° historic° como meted° general y lo so-

ciologic marxista, como ciencia particular, se entroncan dentro de una 

totalidad dialectic°. 

LA SOCIOLOGIA MARXISTA. 

Ahora surgen los preguntas: Nue es la sociologic] marxista?; 4cu6- 

les son sus fundamentos?; ique pruebas hay de su existencia?. 

En los circulos academicos del mundo capitalist° a menudo, en socio-

logia y antropologia, se incluye entre los funcionalistas a ciertas tenden-

cies que se asimilan al marxismo, coma ocurrio en algunas monifestociones 

teoricas de B. Molinowsky y como lo ha comentado Merton. 

Fiesta hate pocos afios en la Union Sovietica se realizabon trabajos 

dentro de las areas economic°, histerica y filosofica, de naturaleza socio-

logic°, de acuerdo con lo definici6n academic° de esta discipline en Occi-

dente. Asi, por ejemplo, los condiciones del tr6nsito de una comunidad 

primitive al socialism°, saltando algunas•etopos, eran estudiadas par eco-

nomistos, historiadores o Bic:cotes. Las pautas culturales dominantes, la 

estructura de to familia y la asimilocion de las nuevas ticnicas e institu-

ciones, se incluian en los trial:n:4os mencionados. (10). 

Actualmente se tiende a la especiolizacien en los poises socialistas. 

Cabe sefialor que coma cuesti6n primordial debe mantenerse to actitud 

del socielogo morxista consistente en no perder de vista lo relocion del 

conjunto de fenemenos que analiza con la sociedad global, pues esto m-

elon reciproca que asi fluye es la que permite determiner el moment° 

dialectic°. 

Sin embargo, chore se consider° que el aspecto propiamente particular 

de lo sociologic marxista as el estudio de las relaciones sociales, descubrien- 

(10) 5. Jakubovskaia: "Le probleme du passage des peuples du nord 
sovietique au sociolisme sons passer par le copitalisme". "Etudes 
Economiques" NUmero 76 - 1953. 



do las (eyes particulares que rigen a los fenOmenos socioles que los expreson. 
Aqui la utilizacion de las categories dialecticas de esencia y fenameno son 

un requisito met6dico impostergoble. Las relaciones sociales en el trobajo, 

dentro de la familia, en 'as luchas politicos, en la ciudad o en el campo, 

adquieren coracteristicas especificas. En relociOn con este aspect.° se ho 

estudiodo en PoIonia, la situacion de lo familia y el motrimonio en el cam. 

pa, as vias de introduccion de la nueva tecnico, los migraciones internas 

en el compo, etc. (11). 

Clara que los sociologos marxistas, sostienen que los fenomenos soda- 

les port que Ileguen a constituir uno ciencia deben expresarse en grandes 

leyes estadisticos (12). Dicho sea de paso, este principio se opone al 

reduccionisrno sociologic° que conduce a enfocar a la sociedad reduciendolo 

al conocimiento de individuos oislados. 

El sector superestructurol constituyente de la sociologio marxista, im-

plica el analisis de las ideas, ideologias, concepciones del mundo, etc., 

que coexisten con uno infraestructuro determinoda, sea que tengon con 

ello correspondencia armanico, se controdigon o expresen el nacimiento 

de to nuevo. En esta direcci6n, ospectos tales coma los prejuicios religiosos 

y la actitud ante la guerra, par ejemplo, ban sido investigodos en Bulgaria 

y lo Union Sovietica (13). Tambien en esto line° ban estudiodo en los 

poises socialistas, el orribismo, la codicia, (as supersticiones, to formation 

de lo nueva intelectualidad y los inquietudes culturales de los trobajadores. 

Con respecto a las closes sociales, se ban indagado los cambios en el 

nivel tecnico y cultural de la close obrero en empresas soviOticos; lo mismo 

ho ocurrido en Polonia y otros poises. 

Capitulo oparte merecen los trobajos sobre lo delincuencia en la zona 

de Gorki y la investigocion de las causes sociales del alcoholismo; as( coma 

el estudio del presupuesto de horas libres y los motrimonios binacionales. 

Las metos que se han propuesto los sociOlogos morxistas reunidos en 

el otorio de 1961 en Prago, se resumen en el prop6sito de que: "la soda- 

logia marxista, debere oyudar a la orgonizocion cientifica de toda la vida 

social, a informar a la opinion public° con hechos absolutomente ciertos, 

a preveer los nuevos fen6menos, etc." (14). 

(11) "Nuestra epoca" — N 9  2, 1962, p6g. 90. 
(12) "El gran ovance de la ciencia econOmica, representado par Marx, 

reside en que parte siempre en sus anolisis de los fenomenos econ6- 
micos masivos, de todo el coniunto de la economia social y no de 
cosos aislados o de lo superficie exterior de lo concurrencia, a que 
con frecuencio suele limitarse lo Economia politico vulgar o la mo-
dem.° iteoria de lo 	 ". p6g. 32 "Marx, Engels y el 
marxismo". 

(13) Op. cit. 
(14) Op. cit. 
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Lo importonte es que las conclusiones practices y las recomendociones 

de los socialogos en los poises socialistas ban side tornados en cuenta "en 

la nuevo legislacion y en 'as discusiones administrativas y estotales" (15). 

El criterio marxisto de objetividad edge del cientif ice social atenerse 

a describir los fenamenos tales coma aparecen al margen de su conciencia, 

excluyendo sus deseos e intereses o la intencien de imponerle sus esquemos 

tcoricos a la realidad (16). Aparte de esto, los marxistos rechazan el ob-

jetivismo que prescinde de los conflictos de closes, del impact° del capitol 

foraneo, por ejemplo, en el onalisis de los procesos sociales. 

El paper predominonte de la teorio distingue a lo sociologfo marxisto 

de otras orientaciones. Despues de uno practice de mos de 100 °nos y 

de innumerables trabajos ocumulados, el morxista no necesito hacer siem-

pre referencia a los fundamentos, pero debe consideror los esquemas te6- 

ricos como anticipos de la practice. Es asi como cuolquiero investigacian 

debe ester precedido de preformulociones te6ricas a comprobarse y no se 

concibe que seen los 'Stades y tecnicas los quo precondicionen con los 

dates resultentes a los formulociones tearicas. 

DE ALGUNAS TENDENCIAS Y AREAS DE LA SOCIOLOGIA 

CONTEMPORANEA A LA LUZ DEL MARXISMO. 

Aunque podrio dorse una amplia vision de los areas y tendencies 

sociologicos, enfocados criticamente, debemos otenernos a los limitaciones 

impuestas pot el espacio disponible. 

Comenzaremos considerando los resabios religiosos en los ciencias so-

cioles, con la presencia del padre Schmidt, quien preside 63 llamado es-

cuela Historic°, la quo examine al hombre desde el punto de vista entre-

pologico, en relocian con el pecado por haber probado el fruto del &bel 

del saber (17). Este punto de vista based° en lo sobrenotural, como afirma 

Molodtsov, es rechazado par el materiolismo historic°. 

Una tendencio dominante en la sociologic, burguesa de Estodos Unidos, 

es el neopositivismo de Lundberg, quien reduce a la obtencien liso y Ilan° 

de datos a la sociologia. No puede existir pato el, una teed° iluminadora 

previo, ya que sostiene que el socialogo es un °politico pues "los investiga-

dores sociales sedan tan indispensobles a los foscistas como a los comu-

nistos y dernocratas. . ." 

(15) .  Op. cit. 
(16) "Problemos econ6micos del socialismo". 
(17) Asi, sus discipulos norteamericanos Sieber y Mueller, en "La vide 

social del hcmbre primitivo", of irman que "la escosez" de alimentos 
debe considerarse come un costigo por el pecado". 



La teoria estructurol funcionalista —otra de los orientaciones en 

boga— se propane eliminar la historic], reduciendo el analisis de una so-

ciedod a to cohesion interne quo to proporcionaria to existencia de sistemas 

de status y roles, estoblecidos pare ser satisfechos, sin tomer en cuento la 

lucha de closes, la existencia de closes dominantes, cuyo dominio del Estado 

les permite imponer limitaciones a los deberes y derechos de los trobaja-

dares, empleodos y profesionales. Los necesidades degas, por otra parte, 

constituirian los situaciones objetivos establecidas. Las =clones sociales, 

politicos y revolucionorias, quo regulon el transit° entre la teoria y la prac-

tice, no serian considerados, porque todo estoria coma previamente desti-

ned°. Asi Molinovsky en su teoria de las necesidades basicas y derivadas, 

sostiene que To religion "brota de los necesidades de la vida" y que "de-

sempefia una funci6n cultural definida en todo sociedad humane". El 

morxismo consider° a lo religion, en cambio, como producto de lo folio de 

dominio de la naturaleza par el hombre (y de conocimiento de si mismo 

como ser social) y coma el ref lejo aliened° de sus angustics e impotencia 

par° liberarse de los injusticios, entregando a um potencia extroterrena el 

juicio finel sabre la responsablidad de sus °etas. En esta linea funcionalista 

Radcliffe-Brown, niego al materialism° historic°, par ejemplo, al sealer 

quo el sistema de parentesco y clones es mos importante quo el modo de 

produccien para juzgar a una sociedad. Marx ho probado dilatadomente 

come los reraciones de produccien y los divisiones del trabajo influyen en 

la constitucion de to familia. Tel como lo describe B. J. Stern, en estos 

terminos: "Los modificaciones operadas on el modo de produccion quo 

eonducen a la creacien de excedentes de propiedad influyen en la divi-

sion del traboje entre los sexos y acarrean notables cambios en las role-

clones de poder y categoric entre los sexos dentro de la sociedad y la 

familia. En las sociedades colectoras de olimentos, debido a que la mo-

ternidad y la crianza de los nirlos impiden o los mujeres participar en la 

cant de animales, aquellas suelen ejecutor los toreas mes hereditaries. 

Mientras quo los hombres se ocupan generalmente de la caza de onimales 

grondes y veloces, las mujeres recogen frutos, raices y otros olimentos 

situodos on los proximidades de los compamentos. Aunque prevolece uno 

iguoldad °proximo& entre los sexos, estos sociedodes tienden a ser super-

f icialmente patriarcales, a cause del relative wrest° de las mujeres on cuon-

to a conocimientos y aptitudes on compared/5n con los hombres, lo quo 
determine una menor importancia econornica de las mujeres. La elaboro-

chin de la autoridad de la madre es caracteristica especial de los pueblos 

ogricolas, puesto quo el oprovechamiento de las plantas fu6 producto del 

trabajo de los mujeres, resultando de sus actividades on la recoleccion de 
alimentos. Como consecuencia del desorrollo de to agriculture realized° 

por las mujeres, estas adquirieron mayor poder economic° y par tonto mo-

wr importancia social y a esto circunstancia se debe quo muchos pueblos 

ogricolas, aunque no todos, seen matrilineales. La domesticacien de los 
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animates, en combio, the realized° par los hombres, como uno extension 

de sus actividades cazadoras. Al combinorse este factor con la agriculture 

mediante el uso del erode tirade par animates y en algunas areas, par 

media del desorrollo del pastoralism°, pudo contarse con excedentes coda 

vez moyores. Entonces, los mujeres empezaron a perder impottancia eco-

nomic° en relacion con los hombres y <Aquino preponderancia la descen-
dencia patrilineal (1)". 

Otra situacien ;Acme° la existencia de ciertos areas especificos del 

antalisis sociologic°, de roigombre antimarxista. 

En la practice ha resulted° que el estudio de las closes sociales, como 

categories socio-econdmicas, ho derived° en una atomization de la estruc-

tura social a troves del desarrollo oislado, coma disciplines porticulares, 

de tres factores que el marxismo consider° de otra forma: 

1) la existencia de estratos, 

2) la movilidod oscendente o descendente de closes y 

3) las ocupaciones. 

Ast se ho creado to estratificacien social cuyo resulted° oltimo es exalter 

la desintegrocien de las closes en una multiplicidod de subgrupos, que no 

tienen conciencia ni ideologio de close y que supuestamente, tendria au-

tonomic frente a la close. 

Lo movilidad social, en combio, se ha reducido at ascenso de individuos 

aislados de uno close o otro, o de un estroto inferior a uno superior, con 

el objeto de "endiosar" a to democracia burguesa, que permitiria a troves 

de la education de mesas, los intermotrimonios, etc., etc., la superacidn de 

los borreras sociales que impone la situacien de close. Como ho estrito 

A. Boiorski: "Se sustituye el analisis de to diferenciecion de la sociedad en 

closes y la luche de closes, el estudio de las contradicciones de close en el 

regimen capitalista, par el concepto de movilidad social, coma una especie 

de mecanismo que conduce al debilitamiento y aim a la supresion de 

los antagonismos". 

En tercer lugor, pretenden reducir el estudio de las ocupaciones a un 

conjunto de deberes y derechos individuates y omiten considerorlas coma 

tan puesto en to produccien social. Esto desemboca en una enmoranado 

red de ocupaciones (en Estados Unidos se calculan en 40.000) en que se 

disuelven las closes sociales en lucha. Asi se esteriliza el estudio materia-

listo de los ocupaciones y profesiones, tan importante! 

Copituto oparte merecen las deformaciones del morxismo. Esto impli-

co desde ponerle un nombre ambiguo a ciertos categories morxistas hosto 

descomponer y oislar su problematic°. Tenemos pare ejemplificar estas 

(1) "Algunos ospectos del materialism° histerico". Filosof ía del Futuro. 
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breves muestras: a los criterios de evolucidn y revolucion se les englobo 

dentro del copitulo del "combio social"; a las ideologies de las closes en 

luche se les estudia neutrolizados y esquematizodes, sin module revolu-

cionorio, aisladas de la prelatic°, con el nombre de sociologio del sober o del 

conocimiento; a la teorio marxista del Estado coma representante de la 

close dominante, se le disuelve en los melifluos estudios sabre el Poder; el 

estudio del popel de los heroes y los mesas en la historic, se congelo en 

el estudio del liderozgo, que resulto provocado por tramas psicologicas, 

reemplazando al andlisis histerico-economico por un subjetivismo extrema; 

o la luche de closes se le llama conflict°, para no muster tol vez o las 

outoridades; ol proceso marxista de interiorizacidn de las normos se le lla-

ma socializacien o internalizacion. 

Otra de las formes m6s socorridos que toma la deformocien del mar-

xismo consiste en ocusorlo de estrechez. Asi ocurre en To sociologic aca-

demic° de Karl Mannheim, quien serialoba que Marx no comprendi6 bien 

los cambios socioles, porque se le escopo el conocimiento de los inventos 

tecnologicos militares y lo existencia de la burocracia. Marx comprendia 

tan bien el popel de los inventos en los cambins socioles que liege a °firmer 

que "El vapor, le electricidad y el telar meceinico eran unos revolucionarios 

mucho mos peligrosos que los ciudadanos Borbes, Rasped! y Blanqui". Y 

Engels cuyos estudios militares eron muy ocabodos, comprendio bien la 

importoncio de la tecnica militar. Respect° a la burocrocio, podemos de-

cir quo ocupo un lugar destocodo en el onedisis de la sociedad, en obras 

tales coma "La guerra de los compesinos" y "El dieciocho brumario de 

Luis Bonaparte". 
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