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                                   DERECHO Y SOCIEDAD 

1. Ser humano 

 El derecho se ocupa de la vida humana social, la organiza y establece pautas de 

comportamiento para la vida humana en sociedad. Son el ser humano y la vida social los 

elementos condicionantes del derecho. La libertad psicológica no solamente condiciona la 

producción normativa del derecho sino que es además el factor en virtud del cual el 

derecho a veces no es obedecido voluntariamente por el ser humano. Los seres humanos 

pueden decir no al derecho o a parte de él, pueden resistirse al derecho y, de acuerdo con 

el tipo de sociedad o a la evolución de la misma, otros seres humanos revestidos de 

autoridad utilizan la fuerza del aparato coactivo del Estado para afrontar la desobediencia 

a la norma jurídica (que obliga, prohíbe, faculta o permite).  

 

                                      

          

 

                                                                          

          Derecho                                                                                            Sociedad 

 

 

La acción en la vida social, si se hace desde una perspectiva de libertad, es 
imprescindible para la realización plena de la condición humana. El derecho que supone 
la organización de comportamientos en la vida social puede, según sus mandatos, 
favorecer el desarrollo de la libertad humana o menoscabarla, puede incrementar los 
niveles de justicia o disminuirlos, proteger o no los derechos humanos o hacerlo 
imperfectamente. 

Hoy en día, en las sociedades contemporáneas no hay vida social sin derecho, por ello 
este debe pensarse como vida social organizada o como forma de vida social. 

 

 



 

 

                                                    SOCIEDAD 

La sociedad es el conjunto organizado de individuos que viven 
establemente diversos tipos de relación en un tiempo y en espacio determinados, en 
donde el derecho es un aspecto de la sociedad, uno muy importante, aunque no equivale 
a la totalidad de la sociedad, pues existen otro tipo de relaciones (económicas, sociales, 
políticas, culturales, etcétera) y de normas diferentes a las jurídicas (religiosas, morales, 
de trato social y costumbres, entre otras). 

Cuando hablamos de sociedad nos referimos a: conjunto de personas, pueblos, naciones 
que conviven bajo normar comunes. 

La complejidad y el desarrollo de las sociedades no significan necesariamente que su 
derecho sea más justo. En las sociedades primitivas con un derecho básico y 
rudimentario podemos encontrar ejemplos de normas y decisiones de autoridad mucho 
más justas que las normas y las decisiones de las autoridades de nuestro tiempo. La 
noción de sociedad justa más que con la complejidad del derecho tiene que ver, según 
criterios de nuestra época, con la manera en que la sociedad y el derecho de la misma, 
procuran el bienestar, la libertad, la igualdad, la democracia y la tolerancia de los 
individuos que la integran. Respecto a las sociedades primitivas, se analiza si en ellas hay 
o hubo derecho. El padre de la antropología jurídica, Bronislaw Malinowski, sostuvo que 
son jurídicas las normas que se conciben y aplican como obligaciones vinculantes, y para 
que existan éstas basta que sedé alguna presión por parte del grupo, lo que puede ocurrir 
sin necesidad de autoridades. Muchos no están de acuerdo con Malinowski, pues las 
obligaciones vinculantes y la presión del grupo también existen en otras normas de 
conducta como las religiosas o las sociales y no sólo en las jurídicas. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              CULTURA  

La cultura es la obra del hombre cristalizada para generaciones futuras, por impulso del 

mismo ser humano y condicionada por todos los factores que se interinfluyen en la vida 

social: económicos, religiosos, ideológicos, políticos, técnicos, entre otros. La cultura es 

histórica, estable y cambiante al mismo tiempo, y tiende a objetivarse, aunque nunca se 

puede separar del ser humano que es el motor de su movimiento. Según las definiciones 

clásicas se entiende por cultura o civilización un conjunto complejo de conocimientos, 

creencias, artes, moral, leyes, costumbres y usos sociales que el ser humano adquiere 

como miembro de una sociedad determinada. El ambiente en el que viven los seres 

humanos está constituido, principalmente, por la acumulación de actividades de 

generaciones anteriores. Lo que caracteriza a esa forma de vida objetivada que llamamos 

cultura. El sentido de la cultura dependerá del ámbito o sector de la misma. No será igual 

el significado de una obra arquitectónica, que el de una producción literaria, científica el 

de una norma jurídica. Por eso, se puede hablar de significados estéticos, éticos, 

jurídicos, de conocimiento, políticos, religiosos, etcétera, al interior de una cultura. 

La cultura jurídica puede ser externa e interna. 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                    ¿ES EL DERECHO UNA CIENCIA? 

 

 

El derecho si se considera una ciencia ya que debido a que cuenta con su propio campo de 

estudio extenso donde se estudian y analizan temas como la conducta, el pensamiento, las 

percepciones del bien y el mal y otras corrientes del área. El derecho es una ciencia 

práctica que tiene por objeto discernir cual es la conducta adecuada para alcanzar, en una 

determinada relación, la justicia. Es, en otras palabras, una ciencia practica que define que 

es justo  en las relaciones interhumanas, y especial – mente, lo justo en casos concretos. 

 

 

                            CIENCIA JURIDICA  

La ciencia jurídica en su denominación tradicional es también conocida 

como dogmática jurídica o doctrina jurídica. Su método consiste en un 

análisis de punto de vista interno o normativo desde el que opera: los 

enunciados dogmáticos se emiten desde la perspectiva del aceptante —del 

jurista u operador jurídico—, esto es, de alguien que considera a las normas 

como guía de conducta y criterio de justificación y de crítica. En cuanto a su 

función, la dogmática suministra criterios para la aplicación de las normas 

vigentes y para la estabilización y cambio del sistema jurídico. s. En otras palabras, su fin 

primordial no es conocer, sino obtener ciertos resultados prácticos valiéndose de ciertos 

conocimientos. Son, entre otras, parte de la dogmática jurídica los estudios sobre las 

distintas ramas del derecho: privado (civil y mercantil), público (constitucional, 

administrativo, internacional, etcétera), social (agrario, laboral, de la seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 



               TEORIA DEL DERECHO Y FILOFIA DEL DERECHO  

En cuanto a la teoría general del derecho, podemos decir que se ocupa de los distintos 

materiales normativos (diferentes tipos de reglas, principios, valores, directrices, 

definiciones, etcétera), de los problemas del ordenamiento jurídico (por ejemplo las 

lagunas y las antinomias) y del análisis de los conceptos jurídicos fundamentales, que son 

aquellos comunes a los diversos sistemas jurídicos. Se sitúa en un nivel de abstracción 

superior al de la dogmática jurídica. Su método busca configurar una teoría formal y 

abstracta del derecho en la medida en que no se interesa por los contenidos de un 

derecho particular o por la evolución histórica o comparada de los diversos sistemas 

jurídicos. Su función es la de conformar una visión del derecho abstracta, lógica y formal, 

que pueda permitir la comprensión de cualquier sistema jurídico particular. Sugiere por 

tanto, una visión del derecho unitaria y sintética que se edifica a partir de las dogmáticas 

particulares. Los antecedentes de la teoría general del derecho son la “Allgemeine 

Rechtslehre” alemana del siglo XIX y la jurisprudencia anglosajona de Austin. Se suelen 

mencionar cuatro sectores de la filosofía del derecho: teoría del derecho, que como 

veremos es diferente a la teoría general del derecho; la teoría de la ciencia jurídica, la 

teoría de la justicia, y la historia de la filosofía del derecho. La teoría del derecho ontología 

jurídica se ocupa de los modos más generales de entender el derecho, esto es, los límites 

de lo jurídico, pero no lo hace como la teoría general del derecho que no cuestiona el 

marco jurídico con el que se opera (nivel interno), sino que lo hace  cuestionando, 

criticando externamente esos modos generales de entender el derecho (nivel externo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         DISCLIPLINAS JURIDICAS  



Una visión del derecho que no lo comprenda en su totalidad, en sus diversas facetas, no 

sólo carecerá de integralidad sino que tenderá a ser un análisis sesgado y parcial. Es 

cierto que sus elementos más visibles son los normativos, pero no son los únicos. El 

jurista de nuestra época debe aproximarse al derecho con una concepción abierta y 

completa al fenómeno jurídico. 

 

Sociología del Derecho: 

La sociología del derecho estudia desde un punto de vista externo el derecho en acción, 

el derecho eficaz (que aplican y viven los tribunales, autoridades y ciudadanos), pero 

también el proceso de formación del derecho y los efectos que produce en la sociedad, 

esto es, la eficacia social del derecho. 

 

 

 

 

Historia del Derecho: 

Surge en el siglo XIX a partir de la escuela histórica de Savigny. En sus inicios se pensó 

que era una ciencia que formaba parte del derecho más que de la historia; sin embargo, a 

últimas fechas se señala que es sobre todo una especialidad de la historia. Una buena 

parte de los autores de historia del derecho se han ocupado de la historia del derecho 

privado. 

 

Derecho Comparado: 

Esta disciplina utiliza el método comparado con el objeto de descubrir la ley que gobierna 

la evolución de los derechos, pero también y desde el siglo XIX, es un poderoso 

instrumento de política legislativa. La legislación comparada sirve para proporcionar 

indicaciones, ideas, sugerencias, recomendaciones, etcétera, que son útiles en la 

redacción de diversas clases de leyes, códigos o hasta reglamentos. 

 

Antropología Jurídica: 

Son estudios que datan del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas colonizaron 

enormes territorios en Asia y África. Es una disciplina que ha cobrado gran importancia en 

nuestro país y otros latinoamericanos por el auge de los estudios en materia de derecho 



indígena y sobre el multiculturalismo, a raíz de la reivindicación política y social que los 

pueblos indígenas han hecho sobre sus derechos. 

 

Psicología Jurídica: 

También la psicología se ha utilizado para proponer cambios en la legislación respecto a 

las sanciones penales que se estiman adecuadas para cierto tipo de delitos. La psicología 

en el derecho va unida estrechamente a la sociología, por eso algunos prefieren hablar de 

una psico-sociología jurídica, pues la psique individual siempre se manifiesta en un 

contexto social determinado. 

 

 

                                    CONCEPTO DE DERECHO 

El Derecho, desde el punto de vista doctrinario, es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la conducta de los hombres en sociedad. El Derecho es una creación del hombre 

con el fin de poner orden a una determinada convivencia. Al ser una creación del hombre 

es imperfecto, racional, modificable, limitado, etc. El Derecho es creado artificialmente por 

la necesidad de la sociedad humana. Es una creación del hombre para el hombre. Entre 

más amplio es el conocimiento de la sociedad, va creando nuevas necesidades. 

 

Definición del Derecho Objetivo: 

Podemos definir al Derecho Objetivo como el conjunto sistematizado de normas de 

carácter imperativo-atributivas, emanadas por una autoridad competente, dotadas de 

coercibilidad y que buscan un orden social justo. Es sistematizado porque este conjunto 

de normas se encuentra ordenado de manera lógica, se encuentra en una determinada 

estructura. 

 

                                                     LA NORMA 

Toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento, 

a las que se les llama norma. Ahora bien, el Derecho depende de la norma, de la sanción 

que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en sociedad, de aquí es 

donde surge el Derecho. 

 

                                       TIPOS DE NORMAS  



Las normas se clasifican en: morales, religiosas, sociales y jurídicas, como se explica en 

las siguientes secciones. 

 

La moral es el conjunto de principios y valores que guían la manera de Normas Morales 

conducirse y permite la conciencia de distinción entre el bien y el mal. La discusión es que 

esta distinción entre el bien y el mal es subjetiva. 

Las normas de conducta emanadas de una religión establecen el trato Normas Religiosas 

para con los demás, son determinadas por los mandamientos de una religión. 

Los convencionalismos sociales son las reglas de urbanidad, prácticas, Normas Sociales 

usos de determinado grupo social, corrientes. Son útiles para efectos de una convivencia 

armónica, para el desenvolvimiento de persona en su grupo social. 

Son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la Normas Jurídicas 

pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya 

observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste 

no cumple, puede verse forzado cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la 

fuerza que tiene el Estado. 

 

                                   CLASIFICACION  DE LAS NORMAS  

Las normas morales son autónomas porque son imperativos 

normativos creados por la conciencia de cada individuo. Las normas 

jurídicas son heterónomas porque son elaboradas por autoridades 

(representantes) o personas ajenas a la propia conciencia del 

individuo. Los convencionalismos sociales son heterónomos porque los 

destinatarios no participan en su elaboración, generalmente son     

producto de        comportamientos regulares de grupos sociales. . En 

las normas jurídicas siempre existe otra persona, generalmente una 

autoridad, que puede exigir su cumplimiento, las normas jurídicas 

poseen una estructura imperativo atributiva (imposición de deberes a 

otro y correlativamente la concesión de un derecho subjetivo del que 

puede exigir). 

 

 

 

 

                         



  ORDEN JURIDICO DE LAS NORMAS  

Las de derecho uniforme son normas comunes a sistemas jurídicos de diversos países; 

en las últimas décadas en Europa y por virtud de los tratados de la Unión Europea existen 

normas comunes a diversos territorios nacionales. Por su fuente formal, entre otras, las 

normas pueden tener origen en actos del Poder Legislativo que se llaman leyes. También 

pueden tener su fuente en la jurisprudencia, es decir, en decisiones obligatorias de los 

tribunales. Pueden tener origen en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. O su 

fuente puede ser la costumbre que es reconocida como derecho. Las normas pueden ser 

de vigencia determinada o indeterminada. En las de vigencia determinada su ámbito de 

validez temporal se encuentra previsto de antemano. En las de vigencia indeterminada no 

tienen plazo de vigencia definido. 

 

 

                             LAS REGLAS Y LOS PRINCIPIOS  

  Hans Kelsen fue un filósofo doctrinario de la justicia y de la política, su 

pensamiento se basó en la concepción de cada Ley como una norma; 

esto es, como un deber ser. Cada Ley puede derivarse de otra que otorga 

validez a aquélla, hasta llegar al principio de validez final, que es la norma 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, 

hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues 

la Constitución sólo es una, y es la ley que está por arriba de todas, que no se puede 

violar; así, se entiende que hay más leyes que constituciones, y más reglamentos que 

leyes y así sucesivamente. Ahora bien, la pirámide sirve para reflejar la idea de validez, 

cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de importancia de leyes, dentro del 

sistema, pero lo que otorga validez al sistema en sí es la norma fundamental. De acuerdo 

con el ordenamiento jurídico, la Constitución y el resto de normas emanadas de ella son 

jurídicamente obligatorios. 

 

 

 

 


