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OBJETO DE LA CIENCIA DE LAS LEYES DEL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD HUMANA 1 

Para comprender el desarrollo 
de la sociedad hay que conocer la 
fúrma especifica, es decir, la forma 
social de manifestarse de las leyes del 
materialismo dialéctico y, tomándolas 
como base, descubrir y captar las leyes 
especiales y las fuerzas motrices del 

desarrollo inherente a la sociedad y 
exclusivas de ellas. 

1 KONSTANTINON, F.V. y otros. Fundamentos 
de la Filosofía Marxista, Grijalbo. 1960. 
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Una de las características más 
importantes del desarrollo de la 
sociedad, a diferencia de la naturaleza, 
es que en ella actúan hombres dotados 
de conciencia y de voluntad que se 
plantean fines, mientras que en la 
naturaleza se manifiestan solo las 
fuerzas ciegas. 
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Re so lv e r 
fundamental de l 

e l problema 
se r soc ial y la 

co nc iencia soc ial , como en filosofía se 
plantea e l problema fundam ental de que 
es lo primario o determinante. si e l ser o 
e l pen sa r ( la conc ienc ia ). La vid a 
soc ia l es prod ucto de la ac tividad 
humana. 

La soc iedad human a no es tá 
constituida p o r un só lo campo 
específico, pues como la naturaleza es 
también uno de los campos de actuación 
mas compli cados. 

Co mo e n la natura leza . sus 
multiformes fenómenos y procesos son 
estudiados por múltiples ramas 
especiales del conocimiento , la 
sociedad humana y sus fen ómen os 
form ará la materia de estudio propio de 
las c iencias sociales, las cuales también 
son muy numerosas. 

Ejemplo: La Economía Política 
estudia las leyes de las relac iones 
sociales de producción, de las 
relaciones económicas entre los 
hombres ; la jurisprudencia investiga las 
leyes con arreglo a las cuales surgen y 
se desarrollan las formas del Estado y el 
Derec ho : la Lingüística estudia e l 
lenguaj e como fenómeno soc ia l 
especifico , las leyes en virtud de las 
cuales hace y se desarrolla, y la función 
que desempeña en la vida social, la 
Estética, investiga el campo del arte, 
las leyes que presiden su desarrollo, la 
relación entre el arte y la realidad , la 
función social del arte, etc. Cada una 
de las ramas de conocimiento científico 
señaladas estudia esta otra forma, este o 
el otro aspecto de las relaciones, los 
procesos y fenómenos sociales. Y existe 
además, la ciencia de la historia, 
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encargada de es tudiar en todos sus 
aspectos la trayectoria hi stórica de un 
determinado pueb lo o de toda la 
humanidad (His toria Un iversa l). desde 
los ti empos primitivos hasta nuestros 
días. 

A diferencia de las c ie ncias 
especia les de la sociedad , e l 
materialismo histórico estudi a las leyes 
m as ge nera les que gobiernan e l 
desarrollo soc ial, lo que es común a la 
vida, a la hi sto ri a y al desarroll o de 
todos los pueblos , es un a ciencia 
teor ic 0- abs trac ta- me todo I og i ca. 

Si la hi storia puede compararse 
con la aritmét ica . e l ma ter ialis mo 
históri co se asemeja , so bre todo a l 
álgebra. El objeto del materialismo 
hi stóri co es la sociedad humana: no este 
o el otro puebl o. 

¿Qué es la soc iedad hum ana') 

Los idealistas cons ideran la 
soc iedad como una cierta totalidad 
espiritual o la suma de los individuos 
que la integran; por su parte los 
materi ali s tas vulgares la definen como 
un conjunto de personas , cosas e ideas. 
Los marxistas conciben la socie dad 
humana como un organismo soc ia l de 
características propias, basado en los 
nexos materiales, de producción , en las 
relacione s eco nómic as e ntre los 
hombres . La sociedad surge por obra de 
la actividad de los hombres; pero al 
mismo tiempo, estos son un producto de 
las relaciones sociales . ( ... ) 

Formación Económica Social. 

Sociedad humana que se halla 
en una determinada fase de su desarrollo 
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hi s tóric o, un de terminad o tipo de 
rég im e n soc ia l, co n su modo de 
producc ión prop io, las re lac iones de 
prod ucc ión que a él co rrespond en y 
superestructura eri gida sobre él en forma 
de ideas e instituciones hi stóri camente 
determinados . 

Modo de Producción: 

Modo de obte ner los bi enes 
materiales necesari os al hombre para el 
co nsum o prod ucti vo y personal. El 
modo de producc ión co ns titu ye la 
uni dad de las fuerzas productivas y de 
las relaci ones de producción. 

Fuerzas Producti vas: 

Co njunto de los medios de 
producc ión y de los hombres que la 
e mpl ea n par a producir bi e nes 
mat eriales . La parte ma ter ial de las 
fue rzas produc ti vas , an te todo los 
medi os de trabaj o, cons tituye la base 
material y técnica de la sociedad. En 
nues tra época se convierte en fuerza 
directamente productiva la ciencia. La 
fuerza productiva principal esta formada 
por los trabajadores, que crean los 
instrumentos de producción, los ponen 
en mov imiento, poseen experiencias y 
háb itos de trabajo. ( .. . ) 

Medios de Producción: 

Conjunto de medios y objetos 
de trabajo que participan en el proceso 
de producción y que el hombre utiliza 
para crear los bienes materiales. 

Son medios de trabajo las cosas 
que el hombre actúa sobre la naturaleza 
y sobre los objetos de trabajo con el fin 
de producir bienes materiales . 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

(máquinas- herrami e ntas , edificios e 
instalaciones, etc.). 

El obj e to de tr abajo , tod o 
aquello que se aplica al trabaj o humano, 
todo 10 que es objeto de elaborac ión con 
el fin de adaptarl o al consumo personal 
y productivo: hulla , minas , gas natural , 
algodón, lino, lana, etc. Algunos de los 
objetos de trabajo nos 10 proporciona la 
naturaleza, o tro s son productos del 
trabajo de material es e n bruto o 
materias primas. 

Fuerza de Trabajo: 

Capacidad de l hombre para 
trabajar, conjunto de fuerzas físicas y 
espirituales de que el hombre dispone y 
que utiliza en el proceso de producci ón 
de los bienes materiales . La fuerza de 
trabaj o es la condición fundamental de 
la producción en toda soc iedad ... 

Relaciones de Producción: 

Conjunto de relaciones 
económicas que se establecen entre los 
hombres, independientemente de su 
conciencia y de su voluntad en el 
proceso de producción , distribución y 
consumo de los bienes materiales. 

Existencia o Ser Social de los Hombres : 

Es la vida material de la 
sociedad y ante todo , la producción de 
bienes materiales, así como las 
relaciones que los hombres contraen 
entre si en el proceso de la producción. 
En las sociedades antagónicas estas 
relaciones tienen un carácter de clase 
( ... ) 
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Clases Sociales: 

"Las clases son grandes grupos 
de hombres que se diferencian entre si 
por el lugar que ocupan en determinado 
sistema hi stórico de producción social 
por las relaci ones que mantienen con 
los medios de producción (relaciones en 
gran parte establecidas y formalizadas 
en leyes), por la fun ción que cumplen 
en la organi zac ión social del trabajo, y 
en consec uencia por el modo y la 
proporción en que perciben la parte de 
riqueza social de que disponen. Las 
clases son grupos humanos , uno de los 
cuales puede apropiarse el trabajo de 
otros , gracias al lugar diferente que 
ocupa e n dete rmin ado régimen 
economico-social" . 

E l Estado repre se nta la 
orga niz ac ión de c lases del poder 
político que defiende y afianza los 
pilares en que descansa y se asienta el 
dominio de tal o cual clase. 

Dispone de ciertos órganos de 
poder -el ejército, la policía , los 
tribunales de justicia, las cárceles, el 
exilio , etc.- para asegurar el dominio 
po líti co de la clase que domina 
económicamente y aplastar la 
resistencia de las demás clases. 

Conciencia social2 : 

La conciencia social es el 
¡eflejo del proceso real del hombre, de 
su existencia social, que surge de su 
acti vidad historico-social. 

2 KELLE, Vladislav y KOVALZON, Matvei. 
Formas de la Conciencia Social, Lautaro, Buenos 
Aires. 1962. 
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La conc ie nc ia socia l se 
manifiesta de diferentes maneras o 
formas. 

Las formas de la co ncienc ia 
social en la soc iedad co ntemporánea 
son las ideas políti cas, el derecho , la 
moral , la religión . la ciencia, el arte y 
los conceptos artís ti cos y la fi loso fía . 
Las formas de la conc ienc ia so n 
es tudi adas por diferentes c ie ncias 
sociales. El materiali smo hi stórico se 
interesa en su análisis desde el punto de 
vista del origen , lu gar y papel de la 
conciencia social y de sus formas en la 
vida y en el desarroll o de la sociedad. 

La conciencia jurídica y la 
ideol ogía po líti ca so n conteni dos 
pertinentes al Derecho y las ciencias 
políticas: 

La Ciencia: 

" El mater ia li smo hi s tóri co 
considera a la ciencia un fenómeno 
social, complej o y multifacÉtico. No 
desechando la s in ves tig ac io ne s 
especificas en la hi s to ria del 
conocimiento , sino utilizando sus datos, 
se plantea caracteri zar a la ciencia en 
su int eg ridad , r eve l a r s u s 
particularidades, su or igen y las leyes 
objetivas generales de su desarrollo, su 
actitud frente a otros fenómenos de la 
vida social y su pape l e n el 
desenvolvimiento de la sociedad" . 

"La ciencia, solamente existe 
en la sociedad, y es su cualidad, como 
"un producto general espiritual .escriben 
Marx y Engels- (citado por Kelle y 
Kovalzon del desarrollo social", como 
una forma superior del conocimiento 
objetivo sistemático de la naturaleza y 
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de la soc iedad. Considerando a la 
c iencia co mo una forma de la 
co nc ienci a soc ial , se plantea el 
problema de la base material de su 
desarrollo y de las particularidades de su 
reflejo de la realidad , de su ac titud con 
respec to a las otr as formas de la 
co nCi enCi a (soc ial ) y del carác ter de su 
influencia e n la vid a material de la 
soc iedad". 

"Tomada en su integridad como 
un fenómeno soc ial espec ifico, la 
c ie nc ia puede se r exa minada de 
diferentes maneras. Ante todo , es una 
forma de la concienci a soc ial que, a 1 
igual que las otras constituye un reflejo 
de la rea lidad en la conc iencia soc ial " . 

"La ciencia actúa también 
como la suma de las experiencias de la 
hum anidad tomadas en su aspecto 
general. En relación con ello , surge el 
problema del papel de las masas 
populares en el desarrollo de la ciencia 
como asimismo el de la correlación 
entre la ciencia y la practica". 

"La ciencia es igualmente "la 
potencia espiritual de la producción". 
Sirve en efecto a la actividad humana 
en todas las esferas de la vida social. 
Puesto que la base de todas las formas 
de la actividad es la producción, de 
hecho todas las ciencias , directa o 
indirectamente, también están unidas a 
la producción . Tiene un importante 
significado para comprender su 
naturaleza" . 

"( ... ), la ciencia es también el 
resultado de una forma especifica de la 
actividad humana, esto es, el producto 
de la actividad científica. En relación 
con ello se plantea la cuestión de los 
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lazos entre la ciencia y la división 
social del trabajo , del papel de los 
intelectuales en el desarrollo científico, 
de las condiciones sociales del 
desenvolvimi ento de la ciencia , etc.". 

Particularidades del origen y desarrollo 
de la ciencia: 

"La ciencia es una forma 
sistematizada del conocimiento de la 
realidad surgida y desarrollada en base a 
la practica historico-social , que refleja 
las leyes y las propiedades esenciales 
del mundo objetivo en forma de ideas , 
categorías , leyes científicas abstracto
logicas que se le adecuan". 

"Los datos científicos 
verificados por la experiencia y la 
practica, tienen el significado de 
verdades objetivas; como una forma del 
conocimiento, la ciencia siempre esta 
unida a una determinada ideología que 
expresa una concepción del mundo". 

"La particularidad de la ciencia 
es definida ante todo por su finalidad. 
Tanto el mundo que circunda al hombre 
-la naturaleza y la sociedad-, como el 
propio razonamiento , tienen sus leyes 
objetivas, cuyo conocimiento es el 
objeto de la ciencia. Constituyendo el 
mundo un todo único , la ciencia da 
lugar a un sistema unlco del 
conocimiento de las leyes del mundo 
objetivo conexo, en su expansión y 
desarrollo. Simultáneamente, la ciencia 
se diversifica en múltiples ramas del 
conocimiento, o ciencias concretas, las 
que se distinguen una de otra por el 
aspecto de la realidad objetiva, la forma 
del movimiento de la materia o los 
procesos concretos en una u otra forma 
del movimiento de la materia que ellas 
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estudian. Por consiguiente, "es 
necesario buscar la base de la variedad 
de las cienc ias concretas no en las 
propiedades de la conciencia humana 
sin o en las propiedades del objeto, 
precisamente porque (e l movimiento de ) 
la mater ia se manifies ta en múltiples 
formas , cada un a de las cuales tienen 
parti cularidades y leyes de l desarrollo 
que lees) son inherentes . Así por 
ejemplo, la finalidad de la mecánica es 
la ley del desplazamiento en el espacio 
de los macrocuerpos, es decir, de los 
c uerp os de dimensiones 
comparativamente grandes: la ley del 
movimiento mecánico; la física atómica 
es tudi a la estructura del átomo, los 
lazos e interacc iones de las partículas 
elementales y las leyes de su 
movimiento; la química es la ciencia de 
la estructura y transformación de la 
sustancia; el objeto de la biología es la 
vida como una forma del movimiento de 
la materia ; la economía política es tudia 
las leyes económicas del desarrollo de 
la soc iedad ; la lin güísti ca es tudia las 
parti c ularidades y las leye s de l 
desarrollo del idioma como fenómeno 
social, etc .". 

-No hay ninguna ciencia sin 
objeto- Ni en el universo "hay limites 
abso lutos, líneas demarcatorias 
rigurosas, ( ... ) todos los fenómenos están 
relacionados entre si( ... ), las ciencias 
tienen puntos de contacto de los cuales 
derivan frecuentemente cienc ias 
autónomas, como la física-química, la 
biofísica, etc ." . 

-La ciencia por lo tanto, 
proporciona a los hombre el 
conocimiento del mundo , de sus 
diferentes fases. El conocimiento 
científico de la realidad comienza con 
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el conocimiento de los hechos . Pero el 
hecho no es todavía ley, y la 
recopilación de los mismos -empiri smo
no es todavía c iencia . General izando 
los hechos, la ciencia penetra en los 
aspectos fundamenta les de la rea lidad, 
refleja su esencia, las leyes que le son 
propias, en forma de ideas y categorías, 
de fórmulas y teoremas. Pero antes de 
reflexionar, es decir, de co locarse en 
actitud teórica respec to del mundo 
circundante, los hombres deben siempre 
actuar, esto es, co locarse en actitud 
práctica frente a é l. Justamente la 
ac titud práctica respec to al mundo, es 
decir, la transformación de la naturaleza 
y su adaptación a la s neces id ades 
human as, torn a impresci ndibl e e l 
c'o n o c i m i e n t o de t o d a s 1 a s 
particularidades de los objetos útiles o 
perjudiciale s a l hombre , de las 
propiedades y leye s que le so n 
inherentes. Sin conoc imi ento objeti vos 
es imposible e l éxi to del hom bre en su 
acti vidad transformadora. 

" L a bas e mat e rial del 
surgimiento y desarro llo de la ciencia es 
la práctica humana , la actividad 
racional en la transformaci ón de la 
naturaleza y las relaciones sociales. La 
ciencia surge como una neces idad de la 
producción material, de la técnica. El 
proceso de transformaci ó n de la 
naturaleza realizado por el hombre en la 
producción tr ajo al co mienz o la 
necesidad de los co nocimi e ntos 
empíricos y luego , en cierto grado del 
desarrollo de la producción, la 
necesidad también de las ciencias 
naturales. La actividad del hombre en 
la transformación de las relaciones 
sociales , la lucha de clases y de los 
partidos, origina los elementos del 
conocimiento social y posteriormente en 
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cierta etapa del desenvolvimiento de la 
(sociedad) humanidad, las ciencias 
sociales". 

"Elementos del conocimiento 
objetivo comen zaro n a ac umularse 
simultáneamente con la aparición de la 
sociedad human a , de la producción 
material. En el transcurso de siglos y 
milenios, a tientas, gradualmente , con 
el método de pruebas y errores, millones 
de hombres fu ero n acumulando 
conocimiento acerca de los objetos y 
fenómenos del mundo circundante con 
sus vínculos y relaciones, de las plantas 
y los animales con sus hábitos y 
particularidades de la ti erra y del cielo, 
del hom bre y su organismo, etc.". 

140,000 especies animales que 
pueden domesticarse y de ellas, solo se 
han domesticado 47 especies. 

"( ... ) Para el surgimiento de la 
ciencia fue necesario un determinado 
grado de desarrollo de la practica, 
preci samente el grado en que su 
desenvolvimiento ulterior torna 
impresionable el conocimiento de las 
leyes de la naturaleza y de la sociedad, 
el descubrimiento de los vínculos y 
relac iones fundamentales de la 
existencia, es decir, el conocimiento 
te ór ico". 

"La ciencia surge de 
derivaciones de los conocimientos puros 
empíricos y de la experiencia práctica. 
Está ligada a los conocimientos 
empíricos de las masas, pero se 
distingue de ellos . Los conocimientos 
empmcos son en cierta medida un 
elemento de la conciencia común; la 
ciencia, en cambio, es un sistema de 
conocimientos elaborados teóricamente 
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y que reflejan la realidad objetiva. 

"La ciencia se di stingue de los 
conocimientos empíricos de las masas 
por su origen, por su forma de expresión 
y por el significado de la actividad 
practica. Los conocimientos empíricos 
surgen directamente en la actividad 
producti va, en tanto la ciencia es el 
resultado de la actividad teórica basada 
en la practica de la investigación y la 
experimentación y es definida en ultima 
instancia por las necesidades de la 
producción". 

"Los conocimientos empíricos 
lo s adquiere y acumula el puebl o 
mediante su propia actividad práctica, 
en tanto la ciencia surge como resultado 
de la labor de grupos específicos de 
hombres: los científicos". 

"La ciencia posee cierta 
independencia relativa con respecto a la 
producción , revelada particularmente en 
los limites definidos por el nivel de 
producción, en que aquella se desarrolla 
en función de la s propias 
contradicciones. Los nuevos problemas 
se les plantean a la ciencia como 
resultado de las contradicciones entre 
los nuevos datos experimentales y las 
viejas teorías, contradicciones 
manifestadas en las propias teorías ya 
caducas. La aparición de hipótesis y 
teorías nuevas no solo resuelve los 
problemas en razón, sino que también 
plantea, como regla general, nuevos 
problemas.( .. . ) 

"La ciencia por la ciencia". En 
realidad, la teoría de la ciencia "pura" 
no ligada a la practica, y del sabio 
independiente de la sociedad es 
idealista y antidemocrática.( ... ) 
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" ( ... ) La ciencia, pues, se 
desarrolla en base de la practica como 
toda actividad espiritual , el 
conocimiento no es auto-objetivo... No 
surge por si mismo, la ciencia no ex iste 
solo para la ciencia .. . ". 

Correspondencia de las leyes objetivas 
con las propiedades del objeto. 

"La técnica depende en gran 
medida del estado de la ciencia, esta 
depende a su vez mucho más del estado 
y de las necesidades de la técnica. 
Cuando la neces idad tiene una 
necesidad técnica, ello ayuda mas a la 
ciencia que diez universidades". 

" Subrayar el papel d e 
dependencia de la ciencia con relación 
a la práctica no significa, en modo 
alguno, la degradación del conocimiento 
teórico. Al contrario , es justamente en 
la práctica donde se pone de manifiesto 
el verdadero poder de la ciencia, el 
vigor y la grandeza del conocimiento 
humano de la verdad". 

Para el desenvolvimiento del 
conocimiento teórico-científico se 
requieren posibilidades definidas.( ... ). 

La ciencia surge en la sociedad 
esclavista, donde por primera vez , 
debido a la división del trabajo y a la 
explotación del hombre por el hombre, 
parecen los grupos humanos que 
disponen del tiempo necesario para la 
labor intelectual.( ... ) 

El desarrollo científico 
mantiene una estricta continuidad. 
Cada nuevo conocimiento se basa en el 
anterior, lo desarrolla y profundiza.( .. . ) 
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( ... ), el proceso de l desarroll o 
científico ll eva en sí los elementos de la 
negación dial éctica. El interés de la 
ciencia ex ige, cuando e llo es necesari o. 
saber romper con las viejas trad ici ones, 
con la s n oc ione s estatuida s . 
promoviendo audazmente su avance. 

El papel de la ciencia en el desarroll o 
de la producción: 

"( ... ) La 
respuesta a las 
producción .( ... ) 

CIencia debe dar 
demandas de la 

No podemos esperar fa vores de 
la natura le za, nuestra mIsión es 
arrancárselos. 

Al mismo tiempo , la cues ti ón 
del papel de la cienc ia en el desarrollo 
de la producción debe ser co nsiderado 
históricamente. 

Si bien en las condiciones de la 
sociedad esclavista y de la feudal , 
ciertos aspectos de la producción 
proporcionaron un impulso al incremento 
de los conocimientos cie ntífi cos en 
esencia tanto la producción artesanal 
como la agrícola se desenvolvieron ( ... ) 
aun en los conocimientos empíricos, en 
los métodos tradicionales y en la 
experiencia práctica direc ta . Solo 
cuando los instrumentos de trabajo se 
convierten en maquinaria , "adq uieren 
una modalidad material de ex istenci a 
que exige la sustitución de la fuerza 
humana por las fuerzas de la naturaleza 
y de la rutina nacida de la experiencia 
por una aplicación consciente de las 
ciencias naturales". A partir de ese 
momento aumenta enormemente el 
papel de la ciencia en el desarrollo de 
la producción. La naturaleza no 
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co ns truy e máquIn as, m o tonetas , 
automóviles , altos edificios ni motores a 
retropropulsión. No se les puede crear 
tampoco valiéndose de conocimientos 
empíricos . Todo ell o es una fuer za 
materialidad del co n oc imi e nt o 
c ientífi co. El pensamiento científico, 
encarnado en unos y otros instrumentos 
de tr abajo, revela también de esta 
manera e l poder de la c iencia, que 
actúa indirectamente como una de las 
fuerza motrices de la hi storia. 

Contribuyendo a la introducción 
de técnicas cada vez mas avanzadas , 
la c iencia soc ial acelera enormemente 
el desarrollo de la fuerza productiva del 
trabajo soc ial.( ... ) 

En la soc iedad ... el pueblo tiene 
amplio paso a la ciencia.C .. . ) 

Sería erróneo suponer que sólo 
las c ien c ias naturales tienen gran 
imp ortanc ia en e l desarro ll o de la 
producción; tanbién es val iosísimo el 
papel que desempeñan en e ll o las 
ciencias sociales. ( ... ) 

Lugar y papel de la ciencia en el 
desarrollo de la sociedad capitalista: 

Las condiciones soc iales 
influyen profunda y diversamente tanto a 
las c Ie nc ias soc ial es como a las 
naturales. Es cierto que la ciencia 
depende en ultima instancia de las 
neces idades de la producción, pero no 
se la puede considerar 
independientemente de las relaciones 
económicas existentes , aislada de la 
sociedad, puesto que la producción no 
constituye un fen ómeno abstracto, es 
capitalista o socialista y existe en una 
forma social definida. 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

As imism o, l as c ie n c ias 
naturales se desarro llan s iempre en 
determinadas condi ciones soc iales, las 
cuale s influ ye n sobre el las. No 
pertenecen a la superestruc tura puesto 
que no son una ideología; pero ello no 
significa que la ciencia no este unida a 
la estructura económica de la soc iedad. 

La estr u ct ura influ ye 
indirectamente sobre el desarrollo de las 
ciencias puesto que fac ilita o traba el 
desenvolvimiento de la producción, con 
lo cual define a la superes tructura 
pol ítica de la sociedad y a su ideología. 
De una parte a través de la producción , 
y de otra a través de la ideo logía 
política, la estructura influye sobre el 
desarrollo de la ciencia. Pero también 
influye sobre ell a directamente: es 
cierto que la ciencia surge de las 
necesidades de la producción, pero en 
parte la o ri e nt ación de las 
investigaci o n es cie ntífi cas y 
especialmente la aplicación soc ial de 
sus co nqui stas, dependen de las 
relaciones económicas exis tentes en la 
sociedad dada, de su estructura. 

" La c ie nc i a puede se r 
aprov ec h ada para difere nt es 
objetivos.C ... ) 

Si bien es cierto que , de hecho 
el desarrollo de las ciencias naturales 
esta definido por la producción, seria 
empero incorrec to llegar a la conclusión 
que las leyes del sistema capitalista de 
producci ón definen en un todo su 
desarrollo. 

Las ciencias naturales tienen 
sus particularidades y su independencia 
relativa, y por eso, las leyes económicas 
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del capitalismo gravitan sobre e ll as a 
través de una serie de eslabones 
intermediarios . Más es indudable que el 
desarrollo científico, en el capitalism o, 
lleva sobre SI el sello de las 
contradicciones antagónicas de es te 
sistema, expresado primordi almente en 
el he cho de que la c ie nc ia es 
monopolizada por la burg ues ía y se 
convierte en un medio para obtención de 
beneficios; de ahí que en las formas 
orgánicas de la ciencia y en la propia 
actividad científica se hagan sentir las 
leyes de la competencia capitalista y de 
la anarquía de la producción. 

La c iencia contemporánea exige la 
planificac ión y coordinación de la labor 
científica. 

Los monopolios no solo utilizan 
para sí el progreso científico, sino que 
además la condicionan al desarrollo 
bélico y frenan la aplicación de sus 
adelantos engavetándolos o reteniendo 
los inventos. 

La propia vida muestra como la 
ciencia contemporánea al igual que en 
el pasado, no puede estar ni esta 
apartada de la política, y que en ella se 
refleja la lucha entre las fuerzas 
reaccionarias y progresistas de nuestro 
tiempo.( ... ) 

"( ... ) La actual sociedad 
burguesa frena notablemente la 
utilización social de las enormes 
posibilidades de la ciencia". 

Además de servir a las 
necesidades de la practica, la ciencia 
presenta un aspecto más: su directa 
vinculación con la ideología, con la 
concepción del mundo. Los datos 
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científi cos so n siempre percib idos por 
los hombres segú n formas ideo lóg icas 
definid as, q ue depe nde n de las 
co ndi c io nes hi s tór icas y de la 
concepción del mundo vigen te. Por ello 
es qu e ti e ne gran imp ortanc ia el 
problema de la relación entre la ciencia 
y la fil osofía, e l prob lema de los 
fundamentos de la concepc ión cien tífi ca 
del mundo. 

"La cienCia es material ista por 
su ese ncia , por su naturaleza. El 
idealismo es ex traño y hostil a la 
ciencia. El materialismo constituye un 
fundam ento teórico de la c ie nc ias 
naturales, independientemente de que lo 
comprendan o no los propios científi cos. 

El idea li smo tergiversa la 
natural eza de la ciencia y del 
conocimiento humano, para reso lver el 
problema social de la subord in ac ión 
espiritual de los cie ntífic os a su 
dominio. 

Ciencia - Religión: 

Todas las variantes de la 
filosofía ideali sta concuerdan en el 
enfrentamiento a un adversario 
verdadero: El materialismo dialéctico. 
La polémica de los idealistas entre sí, 
las divergencias dentro de l campo 
idealista, son ajenas y totalme nte 
contrapuestas al .m ate riali s m o 
dialéctico. 

"La filosofía idealis ta burguesa 
tergiversa la esencia del conocimiento. 
Pero no se limita a interpretar 
incorrectamente la ciencia, sino que 
también se infiltra en ella. Los sabios 
burgueses, dependiendo material y 
espiritualmente de la burguesía, reciben 
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los prejuicios de la concepci ón burguesa 
del mund o y los trasladan 
inevi tabl emente a la c ie nc ia. Para su 
labor cient ífica, los hombres emplean el 
pe nsam iento teórico y una, determin ada 
mitología .( ... ) 

"P ues to que todo c ie ntífi co 
in c lu s ive e l idea li s ta. parte de los 
hechos para sus genera li zacio nes, se 
co loca espo nt áneame nt e e n l as 
pos iciones del materi ali smo y puede por 
ta l mot ivo ext raer co nc lu s io nes y 
ded ucc iones co rrec tas e n su campo 
espec ifi co . Empero , co mo e l propi o 
inves ti gador comi enza a interpretar esos 
hec hos parti endo de los princip ios de la 
fil osofía idea li s t a . pierd e 
in ev itab lemente la medida d e la 
obje ti vid ad, e labo rando fa lsas teo rías 
que tergiversan la realidad. Penetrando 
e n la cienc ia por este cam in o , e l 
idealismo y la metafísica entrelazase en 
la urdimb rc de la s prop ias teo ría s 
c ientíficas, comenzando a fre na r e l 
desarroll o de la ciencia y desv iánd ola 
de l conoc imien to ve rd adero. De esta 
mane ra la fil osofía idea li sta, muchas 
veces , remeda sutilmente a la cie nc ia, 
se adapta a sus parti c ul aridades, 
hac ie ndo frec ue ntemente de e lla un a 
reve lac ión complicada. Empero, estas 
estratificaciones ideali stas quedan e n la 
c iencia como cuerpos extraños". 

"El conocimiento es un proceso 
complejo y contradic torio. En la cienc ia 
pued e n s urgir hip ó tes is in exac tas, 
conc lu siones falsas, a través de las 
cuales es posible la generalizació n de 
aspectos ais lados de los fenómenos 
investi gados, su enfoq ue unilateral no 
dial éc ti co . E l idealismo filosófico 
es p ec ul a s iempre co n es ta 
eventualidad,( ... ) 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

" La apli cac ión de la c ie nc ia a 
obje ti vos militares para la des trucc ión y 
e l aniquilamie nto, la penetración en e ll a 
del id ea l) sm o y la metafísi ca, la 
inte rpre tac ió n te nd e nc iosa de los 
descub rimi e nt os c ie ntífi cos. es tá n 
es tr ec h ame nt e asoc iados a l a 
interp retació n terg ive rsada de la propIa 
naturaleza de la c ie nc ia a degradaci ón y 
co nc ili ac ió n co n s us co nce pc Io nes 
reli giosas : todo ello muestra e l carác ter 
co ntradi c tor io del desarroll o de la s 
c iencias naturales contemporáneas en la 
soc iedad capitalista. " 

• Es host il e l pro g reso del 
conoc imiento c ie ntífi co . 

• Apartó a la cienc ia del puebl o y la 
aco modó a sus intereses y objeti vos 
de dominació n, e n la co nservac ión 
de sus privilegios. 

"Con el desarro llo soc ial fu eron 
s urg ie nd o diversas c ie nc ias soc ia les, 
que es tudi an la v ida a la sociedad en 
un a época d ad a de s u evo lu c ión 
hi stórica , los di s tintos as pec tos de la 
vida soc ial, la economía, el Estado y el 
Derec ho, las dife rentes form as de la 
conciencia soc ial, etc." . 

La neces id ad de poseer 
co noc imi e nt os definido s so bre la 
soc iedad de reunir y explicar los hechos 
hi stó ri cos, deriva de la actividad 
prác ti ca de los hombres y de las clases 
en el seno de la soc iedad. Aunque el 
desarrollo hi stóri co de l pasado tuvo en 
su integridad un carácter espontáneo, sin 
embargo, el conocimiento y la 
aplicación de las leyes de la vida social 
tuvieron lugar en una u otra medida, 
también en la s formaciones 
anteriores.( ... ). 
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"La c ien c ia soc ial burguesa 
pres e nta el proceso histórico y los 
diferentes fenómenos soc iales en forma 
beneficiosa para la burgues ía, aunque la 
encubra generalmente con una máscara 
de objetividad. En realidad , en la 
sociedad dividida en c lases antagónicas , 
no hay ni pu ede habe r una c ien cia 
social imparc ial ubicada por e nc im a de 
las c lases . En conoc imi ent o de la vida 
social. la co mpre ns ió n del proceso 
hist órico, s iempre tiene lugar desde las 
posici ones de una y otra clase. Los 
intereses de las clases son abarcados por 
la ideo logía. y el carác ter clasista de las 
ciencias sociales se revel a en que, al 
ren e Jar e n s u s co nc lu s io nes y 
ge ncra li l.ac iones los int e reses de una 
clase dada , se somete a s u ideo logía, 
recha zand o las generalizaciones que 
contradicen la política y la ideología de 
dicha clase". 

La c iencia en la sociedad soc iali sta: 

Del ca ll ejón s in sa lida al que 
fue co nducida la cIencIa por la 
burguesía úni camente hay una radi cal y 
valedera salida, la revolución socialista. 
La revolución socialista no solo preserva 
celosamente las conquistas y las 
genui nas tradiciones de la ciencia del 
pasado sino que también crea 
condiciones favorables , jamas vistas con 
anterioridad para el ulterior fructífero 
desarrollo científico.( ... )" 

El principal rasgo característico 
de la ciencia en la sociedad socialista 
es justamente ese, el estar al servicio 
del pueblo (elevar su bienestar y cultura 
y facilitar el trabajo humano), lo cual es 
la resultante directa de la abolición de 
la propiedad privada, de la liquidación 
de las contradicciones entre el trabajo 
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físico y e l intelectual de la reeducación 
de los' vIeJos int e le c tu a les y el 
surgimiento de trabajadore s 
intelectuales de nuevo tipo. 

Ciencia del puebl o, de la vida , 
e l bienes tar. la facilidad del trabajo y la 
paz. 

TrabajO y la Paz: 

Únicamente con la creación del 
materialismo hi stórico nace la verdadera 
ciencia socia l, la cual pone al 
descubierto la esencia del proceso 
histórico y proporciona los 
co noc imi en tos cie ntífi cos de las leyes 
del desarrollo social. 

"( ... ) la ideología se funde con 
la ciencia.( ... )" 

En el socialismo , la conciencia 
de la soc iedad adquiere un carác ter 
científico. Tanto las cienc ias naturales 
como las sociales están al servi cio del 
pueblo y son empleadas en 
extraordinaria magnitud para la 
transformac ión de la naturaleza para el 
ordenamiento de la vida y el 
desenvolvimiento de la sociedad, para 
el desarrollo multifacetico del hombre 
en todas sus posibilidades físicas (e 
intelectuales) y espirituales. Todo ello 
pone vigorosamente al descubi erto , la 
significación y grandeza de la ciencia , 
"del conocimiento humano VIVO 
fructífero , verdadero , potente, 
todopoderoso, objetivo, absoluto". 

La ideología Política: 

La ideología política es una 
forma de la conciencia social en que 
encuentran su expresión mas directa y 
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co mpl e ta los intereses económ ico 
materi ales de clase. En ella la lucha de 
clase se refl eja, ante todo , a través del 
choq ue de sus respecti vos concep tos 
políticos .( ... ) 

( ... ) Las clases y sus partidos se 
gu ían por su ideología políti ca en la 
lucha política , que es la forma principal 
de la lucha de clases. 

La id eo logía política es 
inseparable de las relaciones políticas 
entre las clases, de la actividad de las 
instituciones y organizaciones políticas, 
es decir , de la actividad del Estado y de 
los partidos políticos. 

"La Políti ca es , ante todo el 
campo de las relaciones ideológicas, 
que incluye las vincul ac iones entre las 
clases, naciones y Estados , la lucha de 
clases por el poder y por la dirección de 
la soc iedad. 

La política nació co n la 
apari ción de las clases, con el desarrollo 
de la lucha de clases. Aunque la 
divi s ión de la sociedad en clases fue 
provocada por causas económicas, la 
conciencia clasista de sus intereses solo 
comienza a despertarse en el curso de 
los enfrentamientos con otras clases. 

El Estado surge como expresión 
de los in tereses y contradicciones de 
c lases, y paralelamente nace un a 
de terminad a esfera de relaciones 
social es que abarca la actividad estatal , 
la lucha de clases por el poder, es decir, 
el campo de las relaciones políticas.( .. . ) 

" ... La política es la 
participación en los asuntos del Estado, 
es la direcc ión del Estado, es la 
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definición de las formas , problemas y 
contenido de la acti vidad del Estado ... " 

"El nac imiento del Estado 
determina también la se lección de un 
grupo de miembros de la soc iedad que 
se oc upan es pec ialmente de la 
act ividad es tatal , de la elaboraci ón y 
ejecución de la política, de delinear la 
ideo logía política: son los políticos y 
los ideólogos". 

Las relaciones políticas so n 
relac iones de grandes masas human as, 
de clases , no de hombres aislados o de 
pequeños grupos. La política se ocupa 
de mill ones y no de unidades. Las 
re laciones políticas co nstituyen la 
supe res tru ctura de las re laciones 
eco n o mi co- mat e rial es . La 
particularidad de la interacción de la 
economía y la política esta definida por 
Lenin en sus conocidas tesis en donde 
expresa que "la política es la expresi ón 
mas concen trada de la economía" y que 
"la política no puede dejar de tener 
primacía sobre la economía" . 

La primera tesis se refiere al 
origen de la política, la segunda a su 
papel en la vida de la soc iedad. 

En el campo de la política las 
relaciones economicas se reflejan de 
manera mas directa e inmediata. Este 
se manifiesta en el hecho que la base 
económica origina una determinada 
organización política de la sociedad, 
con la cual se corresponde. La clase 
que domina la economía ocupa una 
poslclon dominante en política , 
erigiéndose en Estado y dirigiendo la 
vida política. Además, como escribió 
Engels, "las relaciones económicas en 
cada sociedad dada se revelan ante todo 
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como intereses'·.( .. . ) 

La po líti ca. como una re lac ión 
y act ividad dete rmin ada es necesar io 
dil'crenc iarla (aunque no separarl a) de la 
ideo logía po i íti ca. 

"( .) Es e n e l á mbito de la 
ideo logía po líti ca do nde sc de linean los 
obj e ti vos ge nera les de c lase. las tareas 
y los programas po líti cos que se reali zan 
en el curso de la lucha de c lases, en la 
ac ti v id ad de las in st itu c io nes y 
organi zacio nes políti cas.( ... ) 

c lase ti e ne rasgos com un es , q ue 
ex presan sus in te reses ese ncia les y 
permanentes re fl ej ando al m ismo tiempo 
los cambi os e n s u s itu ac ió n. e n la 
correlac ión de fuerzas de las clases, e tc . 

La si nce rid ad e n polít ica , es 
d ec ir, e n aq ue l dominio de las 
relac io nes hum anas q ue tra ta no ya de 
in d iv id uos s in o de mill o nes de seres 
h um a nos, s ig nifica corresponde ncia 
pe rfec tam e nte ve ri f icab le e ntre las 
palabras y los hechos. 

E l interés fun dame nta l de toda 
Los conceptos poi íti cos surge n clase ex pl otado ra consis te e n conservar 

de los inte reses de c lase, traduce n y fo rt alecer la es tructura e n la c ua l 
esp iritua lme nte es tos intereses y ti e ne n 
carác ter ideo lóg ico. A l mi smo ti empo, 
la ideo log ía po líti ca de una u otra clase 
puede saca r provec ho de las noc iones 
pr o p o rc io n ad as pu es to qu e n o 
contradi cen sus intereses y ac umul an 
as imi s m o e l e m e nt os p a r a e l 
co n oc imi e nt o d e las re lac io nes 
soc iales.( ... ) 

E n e l c urso de la lucha de 
clases surgieron las di stintas doctrinas y 
te o rí as políti cas, e n las cual es 
verificábase -desde pos iciones de clase 
definid as - e l con oCi mi e nto de la 
organi zac ió n polític a de la soc iedad, 
pl anteaban las c uesti ones relativas a la 
esenc ia del Estado y del derecho , a las 
form as del Estado y su papel en la vida 
soc ial , e xaminábans e las re lac iones 
entre los diferentes grupos sociales y su 
lugar en la sociedad. e tc . 

Con anterioridad al marxismo 
todas estas c uestiones carecieron de 
verdadero enfoque científico. 

La ideología política de cada 

144 

oc up a un a pos ició n dom inante; en 
consec uencia , tiene interés en someter a 
la c lase op ri m ida y e n re pr imir su 
res iste nc ia.( ... ) 

E l interés fund amental de la 
c lase op rimid a co ns is t e e n e l 
mej oram iento de su s ituac ión material. 
e n liberase de la op res ió n y la 
ex pl o tac ió n ; por eso, s u ideo logía 
políti ca es la de su lucha revolucionaria 
contra la c lase domin ante, contra e l 
rég imen de dominio y opres ió n y la 
superestructura politi co-juridica que la 
sos tiene . En el pasado, la lucha de las 
m asas trabaj adoras por su liberació n no 
arriba ba a los res ul tados deseados 
porque la liquidación de una forma de 
e xpl otación solo preparaba e l terre no 
para co n so lid a r o tr a for m a de 
explotación.( .. . ) 

Herzen: "La hi stori a perte nece 
siempre a un partido , al partido que esta 
en movimiento. 

Lugar de la ideología política 
en los fe nómenos sociales y su papel en 
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el desarroll o soc ial. De todas las formas 
de la concie nc ia socia l, la ideo log ía 
po lítica es la que eje rce la mas vari ada 
influ e nc ia sobre e l desa rr o ll o 
eco nómico, pues se personifi ca en la 
ac ti vidad de l Es tado, de los partidos, de 
las clases, de las masas. 

La Conciencia Jurídica: 

En su co ndic ió n de fo rm a 
de finid a de la co nc ie nc ia soc ia l, la 
co nc ie nc ia jurídi ca exp resa los 
conceptos, teorías y doc trin as surgi das 
hi stóri camente co n la apa ri c ión de las 
c lases y mod ifi cados con la mutac ión 
del rég ime n eco nómi co; traduce las 
noc iones, divul gadas en e l se no de la 
soc iedad , sobre lega l id ad e il egal idad , 
justici a, deberes y obli gac iones en las 
relac iones entre los hombres, Es tados y 
pu ebl os; ex presa la va lorac ió n de l 
derecho vigente en la soc iedad . 

La co ncie nc ia jurídi ca ti ene 
carác ter de c lase y es ta unida a un a 
determinada concepción de la vida. La 
co nc Ie nc Ia jurídi ca d o min a nt e 
i' ncuentra su expres ión en e l de recho 
adec uado a cada época hi stóri ca, es 
dec ir, en el sistema de norm as jurídicas 
es tabl ec ido por e l Es tado con carác ter 
coerciti vo (l as leyes y actos jurídicos) y 
también, en la acti vidad prác ti ca de las 
instituc iones jurídicas. 

Por o tra parte, el derecho 
influye directamente en la formación de 
la conciencia jurídica de la sociedad. 

Para esclarecer la singularidad 
de la conciencia jurídica, es necesario 
analizar su origen, las particularidades 
de su desarrollo , su lugar en el sistema 
de los fenómenos sociales y su papel en 
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la evo lución de la soc iedad . 

"El derecho no es otra cosa que 
la vo luntad de la c lase do minant e 
eri gida en ley" (M y E. en e l ori ge n de 
la famili a, la propied ad privad a y e l 
Estado) . 

"E l d e rec ho ac tú a co mo 
sistema de norm as obligatori as para la 
conducta de los hombres, ya que en él 
se manifi esta la vo luntad del Estado" . 

¿Qué determina la voluntad del Estado? 

Qué " .. . todas las neces idades de 
la soc iedad c ivil -cualqui era que sea la 
clase que go bierne -en aquel momento -
ti enen que pasa r por la vo luntad del 
Es tado, para cobrar vi gencia general en 
forma de leyes: Pero este es e l aspecto 
form al de l probl ema. que de suyo se 
comprende, lo que inte resa conocer es 
e l contenido de es ta vo luntad puramente 
fo rm al -sea la de l indi viduo o la de l 
Es tado- y saber de donde prov iene es te 
contenido y por que es eso prec isamente 
lo que se quiere , y no otra cosa. Si nos 
detenemos a indagar esto, veremos que 
en la hi storia modern a la voluntad del 
Es tado obedece, en ge ne ra l, a las 
neces idades va ri abl es de la sociedad 
c ivil. a la supremacía de tal o cual 
cl ase, y, e n ultim a in s tancia , al 
desarrollo de las fuerzas productivas y 
de las co ndi c io ne s inte rcambi o". 
(MARX y ENGELS e n Ludwig 
Feuerbach y el fin de la Fil osofía 
Cl ásica alemana). 

Esta es la verdadera ciencia del 
derecho. Pero la ideología burguesa la 
refleja en forma tergiversada. Según 
esta ideología, el Estado actúa en la 
superficie de los fenómenos como una 
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entidad s ituada por e nc im a de la 
sociedad a la cual diri ge apoyándose en 
la ley. En apariencia, por consiguiente, 
las leyes promulgadas por el Estado son 
independientes de las clases , expresan 
la voluntad de toda la soc iedad, que 
necesita un orden y una organización 
determ i nadas. 

En cada una de las formaciones 
economico-sociales, el derecho defensor 
de los intereses económicos de las 
clases históricamente predominantes , 
existe no solo como tal sino también 
como sistema jurídico único . En la 
sociedad no puede haber dos derechos. 

La histori a conoce las 
siguientes formas concretas del derecho: 
esclavista, feudal , capitalista .. 

Las relaciones jurídicas son 
relacione s de superestructura, 
reglamentadas por las normas del 
derecho, que se establecen luego de 
pasar por la conciencia de los hombres. 
Sin la existencia de la co nciencia 
jurídica no pueden establecerse 
determinadas relaciones jurídicas, 
determinadas por las necesidades 
económicas. 

Otras Formas de la Conciencia Social : 

La Moral: 

"La moral, igual que la política 
y el derecho, expresa ante todo una 
determinada esfera de las relaciones 
humanas. Las relaciones morales surgen 
precisamente porque los individuos no 
pueden existir fuera de la sociedad, 
fuera de cierta comunidad histórica (ya 
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se trate de gens, tribu , familia , c lase, 
nac ión, etc. ), lo cual plantea siempre 
una se ri e de ex igenc ias relat ivas a la 
conducta de sus componentes. Por 
co nsig ui ente, las relaciones morales 
ex isten de hecho en la soc iedad y cada 
individu o las perc ibe en su vida 
co tidi ana. Pero a diferencia de las 
re la c iones econom ico-ma ter ial es, 
únicam en te se fo rman pasando 
prev iamente por la concie ncia de los 
hombres; de ahí que sean secundarias, y 
pertenezcan a la esfera de las relac iones 
ideológicas" . 

"La moral abarca tod os los 
ámbitos de las rel ac iones recíprocas y 
de la actividad del ho mbre en la 
sociedad, ya que este actúa en todos los 
casos, co m o mi embro de un a 
de terminada comunidad , y, al estar 
dotado de voluntad y co nciencia , se 
ob liga a m oderar sus acc IOne s y 
concili ar su conducta con los intereses 
de la colectividad . El campo de las 
relaciones moral es es mas am plio que el 
de las relaciones políticas y jurídicas". 

" Las re laci o ne s que se 
establecen en la produc ción , en las 
diversas esferas de la actividad social , 
en el seno de la familia o en el genero 
de vida, se reflejan y consolidan en 
determinadas reglas de conducta, a las 
cuales se subordina el hombre en sus 
interre lac iones morales. La moral es 
una forma definida de la conciencia 
social que refleja las relaciones 
humanas en las categorías del bien y del 
mal, de lo justo e injusto, de lo honesto 
y deshonesto, etc., fijándolas a través 
del principio y normas morales . Como 
una forma de la conciencia social, la 
moral incluye también a la ética, que 
configura en uno de sus aspectos la 
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teoría de la mo ra l y, e n e l otro, la 
e laboraci ó n co nsc ie nte del cód igo de 
conduc ta hum ana de conformidad co n 
los intereses de un a c lase determin ada. 
A ntes de l ma rxis mo todas las teo rías 
é ti cas -y hub o mu c h as- es taban 
co nstruid as sobre bases idea li s ta s y 
carecían de carác te r c ie ntífi co. Sol o la 
é ti ca mar x is ta , apoyá nd ose en la 
inte rpretac ió n materi a li sta de la hi stori a, 
ti e ne va lo r de c ie nc ia, pues to que 
úni came nte desde las pos ici o nes del 
materi a li smo hi s tóri co puede analizarse 
c ie ntífi ca m e nt e l a m o ra l co m o 
fe n ó m e n o soc i a l , int e rpretar 
c ríticam e nte las teorías é ti cas del 
pasado y contribuir consc ie nte me nte a 
la e la bo raci ó n de la nu eva m o ral 
comunitaria" . 

Origen y esencia de la mora l: 

"La moral es una form a de la 
co nciencia soc ia l que re fl eja y fija a 
través de pr inc ipios , norm as y reg las de 
co nducta , las eX Ige nc Ia s qu e la 
soc iedad o las c la ses plant ea n al 
hombre e n s u vida co tidi ana. Tales 
ex ige nc ias objetivas son interpretadas 
por e l individuo como obligaciones con 
respecto a otros individuos, a la familia, 
a su clase y a otras clases, a la patria, 
a l Es tado. L o es pecifico de la 
comprensión moral de sus obligaciones 
es que estas interviene n direc tamente, 
no como algo impuesto desde afu era 
sino derivado de un es timulo interno del 
individuo. Empero, ello no significa que 
la conciencia o sentido de la moral sean 
innatos . Las normas morales se 
convierten en "estimulo interno" del 
hombre como resultado de la educación, 
de la asimilación de las tradiciones, 
hábitos y costumbres vigentes en la 
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soc iedad. La soc iedad o clase plante a 
a l indi v idu o de te rmin adas ex ige nc ias 
mo ral es que es tá n pro tegi das po r la 
gravitac ió n de la opinI ón puhli ca. La 
participac ió n de la moral, a dife re nc ia 
de l derec ho, es que hahitualme nte sus 
normas y principios no es tán esc rit os . 
ex is te n in stituc io nes es pe c ial es para 
sa lvag uardi a de la moral soc ial. Los 
hombres que quebra ntan las no rmas 
morales so n ce nsurados po r la op ini (ín 
públi ca . La gravitaci ón de esa ce nsura 
es tá dete rmin ada no so lo po r el 
s ig nifi cado de l jui c io m o ral , s In o 
tambi é n por las accio nes que 
corrie nteme nte le s igue n".( .. ) 

" La mo ra l co ns tituye la más 
anti gua fo rma de la conc ien c ia soc ia l. 
Su surgim ie nto está unido a la transi c ión 
que la co munid ad e fec tú o desd e las 
expres iones in stinti vas de la conducta al 
trabajo como ac tividad conscien te y 
raci onal, y e n cuyo transc urso cobraron 
form a las re lac iones eco nómicas y de 
consanguinid ad . 

"( ... ) La moral surgió com o un 
re querimient o para e labora r las 
cualidades del carác ter y las normas de 
co nduc ta de cada individuo , sin las 
cuales tornabase imposible encarar la 
labo r co lec tiv a y la lucha conjunta 
co ntra los e nemigos; ellas fuer o n 
regularizando también las relaciones 
e ntre los sexos y co nstituyendo las 
co ndi c iones generales indispensables 
para la convivencia humana. Sin 
embargo, es menester tener en cuenta 
que en la sociedad primitiva no se 
diferenciaban aun las formas de la 
conciencia; todos los aspectos de la 
vida humana se regulaban mediante un 
complicado conjunto de reglas de 
conducta que actuaban simultáneamente 
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co mo ex ige nc ias mo ra les , prec eptos 
religiosos y normas es téti cas" . 

" En e l rég im e n de la s 
relaciones tribales , carente de intereses 
antagónicos y donde el hombre no había 
cortado aun el co rdón umbili ca l de sus 
relac iones natural es ni se se ntía a s i 
mismo un a persona, la concienc ia moral 
del individuo no es taba separada de la 
mora l colectiva y le se rvia como s u 
expresión directa" . 

"( .. . ), la mor a l d e la 
organización tribal era co lecti vista y 
fomentaba en los hombre el heroísmo, la 
abnegación , el hon or, la aud ac ia , e l 
sentimiento de la dignidad perso nal, 
etc. , es decir, de todas las cualidades 
que únicamente pueden ser engendradas 
por una colectividad human a que se 
basa en el trabajo libre de s us 
miembros". 

"En la soc iedad di vidida en 
clases , la moral tiene carácter de clase. 
Puesto que la situaci ón eco nómi ca, y 
por consiguiente, los intereses de las 
distintas clases de la sociedad 
antagónica se diferencia rigurosamente 
unos de otros, es natural que planteen 
también distintas exigencias morales en 
relación con la conducta individual" . 

No existe una moral eterna e 
invariable. LA MORAL ES HISTÓRICA 
Y CONCRETA. En la sociedad de 
clases la moral dominante es la de la 
clase dominante, es decir, tiene carácter 
de clase. Sin embargo, a la par del 
progreso de la sociedad se forman 
algunas normas de conducta 
elementales admitidas o aceptadas por 
el código moral de distintos pueblos y 
clases, que expresan los momentos 
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m o r a les cO lllun es de d is tinta s 
co lec ti vidad es humanas . No eX[lres an 
los intereses ni la situaci ón [lec uliar de 
un a c lase dada . Tales Ill ome nt os 
Ill o ra les seña lan los aS[lec tos ge nera les 
que cada ve/. Illas diferencian a la 
co lec tivid ad hU lllana de un rehañ o 
a nim a l ; no o bs ta nt e. au n es tos 
eleme ntos en los que se co nso lid an los 
rasgos c ultura les de las re lac io nes 
soc ia les so n [lroductos del desa rro ll o 
hi stóri co de la soc iedad humana y no 
pueden co ns iderarse a l marge n de la 
hi storia. 

Además de lo inmu tab le y 
eterno de los princ ipi os y normas 
m oral es, e l mar x is m o rechaza e l 
re lat ivismo moral, porque espec ul a co n 
la relati vid ad de las va lo rac io nes 
mora les, al cons idera r la mutab ilid ad 
co nc re ta o efec ti va de las no rmas 
mora les CO Ill O lo abso luto, ll egand o 
hasta e l extremo de negar e l cri te ri o 
objeti vo de las acciones hum anas . En 
ta l se ntid o e l re la tivi smo mo ral 
" preco ni za la s ubjetivid ad y la 
arbitrar iedad en la evalu ac ió n de la 
conducta hum ana y pretende negar las 
diferencias entre lo moral y lo inmoral". 

"El progreso de la moral no es 
idéntico al del conoc imiento, no se lo 
puede cons iderar un proceso desde la 
moral relativ a a la absol uta. A 
diferencia de la cienc ia , la mora l no 
tiene como finalidad el conoc imiento de 
la verdad objetiva, si n o e l 
establecimiento de normas determinadas 
de la conducta individual , que son 
exigidas por la sociedad en un momento 
dado de su desarrollo. La moral no es 
absoluta porque refleja las condiciones 
mutables de vida. Por lo mismo en cada 
época dada es verdadera la moral que 
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defi ende el futuro , la que refleja ( ... ) el 
desarrollo progresista de la soc iedad". 

¿ Quiere decir esto que la moral no es 
objetiva? 

Por lo contrario. la moral, como 
un a forma de la concie nc ia soc ial que 
re fl eja las re lacio nes eco nómi cas, 
"ac tú a en calidad de ideo log ía", es el 
e le m e nt o de la s uperes tru c tura , 
o ri g in ado por la base econom ica o 
es truc tura y a l serv ic io de és ta. Al 
mism o tiempo, la conciencia moral es 
una forma del conocim ien to de las 
re lacio nes soc ia les, un ele ment o 
definido de la cultura . La moral suma y 
ge ne ra li za la experIe n cIa de las 
r e lacio nes soc ial es ( humanas ), 
mediante la ex pres ión de normas y 
reg las de co ndu c ta d e terminadas. 
Razó n por la cual se dice que l ~ moral 
es objeti va y que en ell a e l momento 

Lugar y papel de la moral en la 
soc iedad : 

"En la vida real , la moral está 
unida a diferentes fenómenos sociales y 
a otras formas de la conciencia, y ejerce 
una de terminada influencia sobre el 
desarrollo soc ial".( .. . ) 

"La moral desempeña un doble 
pape l en la ac tividad soc ial del 
individuo. En primer lugar , actúa como 
la suma de exigencias de la sociedad o 
clase dada que se constituyen en normas 
de conducta que le indican como obrar. 
En segundo lugar, participa en la 
formación de la naturaleza del individuo 
puesto que sus exigencias aprehendidas 
por el hombre , dejan huella en él en 
forma de ra sgos y c ualidades del 
ca rác ter que actúan como estímulos 
internos , como motivación( ... ) de sus 
acciones". 

cog n osc iti vo 
verdadero. 

es obj e tivamente "La moral influye en el 

"E n l a act ua lid ad se ha 
alcanzado un alto ni vel de desarrollo al 
difundirse amp li ame nte la ve rd ade ra 
é ti ca hum a na ( ... ) que pertenece al 
futuro ( ... ) y regula las relaciones de 
hombres libres dentro de la libre 
colectividad humana". (Se re fiere a la 
moral comunista). 

"La conc ie nc ia moral es un 
producto soc ia l , expresió n de la 
natural eza social del hombre. Es 
precisamente en base a ello que surge la 
posibilidad de examinar la moral, en su 
integridad, como un fenómeno social 
especifico, no obstante que en la 
realidad exista como una determinación 
históri ca concreta" . 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

desarrollo económico de la sociedad 
especialmente a través de la actitud del 
hombre hac ia el trabajo y la propiedad. 
En la base de la actitud hacia el trabajo, 
de su valoración moral , están presentes 
las relaciones económicas. ( ... )" 

La moral ejerce una interacción 
compleja con la política y con la 
ideología política. En su carácter de 
relación de clases, la política se define 
por sus intereses y su contenido, no 
dependiendo de la moral ni de las 
relaciones morales. Pero en la lucha 
política, cada clase procura aprovechar 
el factor moral , apoyarse en el interés 
de sus concepciones: de ahí que los 
políticos, en uno u otro grado, están 
obligados a tener en cuenta la moral 
dominante en la sociedad. En general, 
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empero no es la política quien sirve a la 
moral sino la moral a quien si rve a la 
pol íti ca". 

A diferencia por ej emplo del 
idi oma, la po lítica, como fenó meno de 
la v ida soc ial , es ta sometida a la 
valorac ión moral , la cual depende del 
contenido y objetivos verdaderos de la 
política y de sus métodos prácticos de 
ejecución, así como el punto de vista 
desde el c ual dicha valoración se 
realiza, LA AUTENTICIDAD DE TODA 
V ALORACIÓN MORAL DE LA 
POLÍTICA surgirá de las posiciones de 
la moral progres ista de una sociedad 
hist ó ri camente determinada. La 
concordancia abso luta entre la moral y 
la política es el principio que debe regir 
en la soc iedad soc ialista. 

La moral y el derecho, surgen 
como consec uenc ia, de la neces idad de 
regular las relaciones humanas mediante 
un conjunto de normas determinadas, 
con la finalidad de consolidar las 
relaciones materiales existentes entre 
los mi embros de una sociedad. La 
característi ca del surgimiento y de su 
finalidad les son comunes a ambos; la 
moral y el derecho. 

Entre la moral y el derecho 
existe una diferencia fundamental que 
consiste en que la moral surge con la 
sociedad humana y existirá mientras la 
soc iedad ex ista ; el derecho en cambio 
es producto de la di visión de la sociedad 
en clases y por ende o en consecuencia 
del Estado ; nace y desaparecerá con 
ellos. 

Las esferas de acción de la 
moral y el derecho también son 
diferentes; la moral incide en todos los 
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as pectos de las relacio nes hum anas. 
mi e ntr as e l de r echo regul a 
fundamentalm ente las re lac iones de 
propiedad y defiende los intereses de l 
Es tado ; de ahí que el área de acción de 
la moral sea mas amp li a que la de l 
derec ho. Si n e mbargo , todas las 
acciones y re lac iones de los hombres 
que son de la competen cia juríd ica y 
sometidas a e ll a, tienen una faz moral. 
El perjuri o. e l pillaj e, e l robo y la 
agre sión a las personas no so lo 
constituyen delitos en contra de la ley, 
s ino tambi én so n actos ce nsurabl es. 
Asimismo también , ex isten e n e l 
derecho , algunas normas de derecho 
administrati vo y de legal i zac ión de 
doc umentos, con los cuales la moral 
carece de relaci ón directa. En la 
sociedad de c lases existe un so lo 
sistema jurídico y van os siste mas 
morales, en los que junto a la moral 
dominante que expresa los intereses de 
la clase en el poder, se contrapone la de 
la clase trabajadora, la de los oprimidos. 
Las normas morales no requieren como 
el derecho, de plasmarse en códi gos 
esc ritos o de apoyarse en in strumentos 
de coacción, puesto que son reforzadas 
por la opinión pública. 

El derecho y la moral 
dominante en tod a soc iedad se 
consolidan mutuamente, pues sirven a 
los mismos intereses. Pero la moral de 
las clases oprimidas, de los trabajadores 
entra en contradicción con el derecho , 
especialmente con aqu ellas de sus 
normas directamente desti nadas a la 
preservación y perpetuación del régimen 
existente. En la lucha por la 
perpetuación de las relaciones vigentes, 
la moral dominante y el derecho se 
complementan. En el socialismo la 
moral válida es única. 
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El carác ter concre to de la como se r soc ial. Es to los vincula. Pero 
acci ón rec iproca entre la moral y el 
derec ho, en las diferen tes formaci ones 
socia les , depende tambié n de las 
relaciones económ icas de las que surgen 
y a las que sirven. 

La mora l y la religión. La 
moral es un a form a de conc iencia 
indepe ndiente de la relig ión; au nque en 
sus orígenes la moral y las re l igiones se 
v in c ul a n es trec hame nt e. E n las 
formaciones antagónicas , las re ligiones 
cumplen con su papel de justificar y 
bendecir las relac iones vigentes -las 
e xcepciones hi s tór icas no hacen la 
regla- presc ribi e nd o a los hombres 
determinadas normas de conducta. En 
tal sentid o hace aparecer a la moral 
do min a nte en la soc iedad como 
emanada de la voluntad di vina de un ser 
superio r, co mo moral religiosa. La 
religión necesita de la moral a la que 
influy e en si mi sma como algo 
inseparable de ella y sin la que no 
puede ex istir. 

La moral comuni sta a futuro 
romperá con las ataduras religiosas y se 
fundamentará e n la concepció n 
científica del mundo. 

La moral y la filosofía. La 
significación de la filosofía para la 
moral consiste en que la filosofía 
elabora sus bases teóricas : la ética. La 
ética es y ha sido siempre una parte 
integrante de la filosofía como elemento 
de la concepción del mundo . 

La moral y el arte. Entre el arte 
y la moral existen relaciones diversas y 
muy sutiles. Lo medular entre el arte y 
la moral está constituido por el hombre 
en sus relaciones sociales, el hombre 
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mientras e l arte considera al hombre en 
su diversidad de relaciones con otros 
hombres, la moral solo subraya de esa 
diversidad, re laciones morales . Los 
criterios para la eva luaci ón de la 
rea lidad son: en el arte, el ideal 
es tético y en la moral , el ideal ético. 
Para la moral e l arte es un o de los 
vehícu los de la educaci ón moral y para 
e l arte lo moral es mo tivaci ó n y 
conten ido de la creac ión artística. 

Como es de observar, el arte y 
la moral se desempeñan en la formación 
de rasgos espirituales en el hombre y 
sirven así a los intereses de una clase o 
de toda la soc iedad según sea 
hi stóricamente la formación económico
social dada. 

La moral y la ciencia. Entre la 
moral y la ciencia no existe una 
correspondencia específica. La moral se 
vincula a las relaciones sociales y a la 
c iencia el conocimiento objetivo, no 
sometido a la valoración moral. La 
moral no se vincula a la ciencia como 
una forma de reflejo de la realidad; sino 
como cualquier otra forma de la 
actividad humana, en la medida en que 
los hombres participan y se 
interrelacionan en su realización . 
Pueden valorarse moralmente , la 
conducta de los científicos, el uso de las 
conquistas científicas, etc., pero no la 
ciencia, ni los hechos científicos en sí 
mismos. 

La Religión : 

"La religión es también una de 
las formas de la conciencia social que 
influye en la marcha histórica de la 
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humanidad. Las concepciones re ligiosas 
y las in s titu c io nes creadas e n 
co ncorda nc ia co n el las, como así 
también en c ul to re li gioso, ordenan 
según sus normas la vida del hombre, 
influyen so bre su co nciencia y lo 
es timulan a realizar determinadas 
ac ti vidades. De esta manera la reli gión 
y la igles ia intervienen en la vida social 
en ca lidad de fuerz a id eo lóg ica y 
material. E l papel de la re li gión y sus 
víncu los concretos con otros fenómenos 
soc iales se fueron modificando en el 
curso de las diferentes e tapas 
hi stóri cas" . 

"La re li gión es la fe y la 
adoración de fue rzas sobrenaturales" . 
Para co mprender correc tam ente la 
esencia de la re li gión es importante 
ac larar, ante todo, que el la no es una 
cuestión de la " revelación divina" ni 
refleja un cierto mundo particu lar , 
sobrenatural; es decir, que no tiene un 
contenido especial e independiente que 
difiera en principio del contenido de 
otras formas de la conciencia social. La 
religión, al igual que otras formas de la 
conciencia , ES EL REFLEJO DE LA 
REALIDAD EN LA CONCIENCIA DEL 
HOMBRE SOCIAL, UN ENGENDRO 
TERRENAL Y NO CELESTIAL. La 
particularidad característica de la 
religión, que se distingue de todas las 
demás formas de la conciencia, consiste 
en que por su naturaleza constituye una 
co nc iencia del mundo fantástica y 
errónea, una imagen e interpretación 
tergiversada y falsa de la realidad. Por 
todo ello, la religión no es una forma del 
conocimiento objetivo del mundo". 

LA RELIGIÓN SE 
CONTRAPONE A LA CIENCIA Y ES 
ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE 
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CON ELLA. Pero, a pesa r de los 
enormes éxi tos a lca nzados por la 
c iencia en nues tro ti empo, la reli gión 
aun subsiste y tiene muy ampli a difusión 
e influencia entre las masas. 

Origen y esencia de la reli gión y de las 
instituciones re li giosas. 

"La reli gión no es algo innato 
en e l hombre. No ex iste en e l ningun a 
conciencia ni se ntimi e nt o religio so 
propio de sde e l mom ento e n que 
nace.( oo. ) 

La reli gión apareció en un 
determinado escalón de l desarro ll o de la 
producc ión materia l. (F. Enge ls y C. 
Marx. Correspondencia). 

No es admisible suponer que la 
re li gión surgió cas ua lm ente, co mo 
consecuencia de la ignorancia y del 
engaño como lo afirmaban los 
materialistas ingenuos. Es verdad que la 
ignorancia y el engaño son un ali ado y 
un complemento indi spensab le de la 
religión, pero sus orígenes no radican en 
ellos. La ignorancia es un fenómen o 
subjetivo, y buscar en e lla o en la 
psiquis del hombre equivale a ubicarse 
en las posiciones del idealismo. En la 
conciencia, en los sentimientos, en las 
emociones del hombre se encuentran las 
raíces gnoseológicas , de la religión, que 
explican tan solo la posibilidad de su 
apanclOn. Más la transformación de 
dicha posibilidad en realidad depende 
de las condiciones m ater iale s del 
hombre. 

Surgida en un escalón inferior 
del desarrollo de las fuerzas productivas, 
la religión no podía haberlo hecho en 
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cualquier otro de ellos, incluido el 
escalón mas bajo. Y esto es así porque 
el nivel de desarrollo de la producción 
señala en cada época dada no solo en 
que medida el hombre domina a la 
naturaleza sino también en que medida 
depende de ella.( ... ) 

"( .. . ) Por consiguiente , la fuente 
y base del surgimiento de la religion
escribe Lenin- cita Kelle y Kovalzon es 
la "impotencia del salvaje en su lucha 
contra la naturaleza". 

En las sociedades de clase las 
raíces de la religión son 
fundamentalmente sociales. 

Con la divi sión de la sociedad 
en clases, la religión entro a servir a las 
clases explotadoras dominantes. No 
obstante, que ésta ha sido la trayectoria 
de las religiones , se debe tener en 
cuenta que en América Latina, la 
religión Católica, Ise abre con la 
Teología de la Liberación con la opción 
por los pobres , en oposición a lo que 
siempre fue la "opción por las clases 
dominantes, explotadoras, ri cas" 
dominada por la Orden Jesuita; pero sin 
que es to , desde luego, cambiara la 
esencia de la religión como forma de la 
conciencia social ( ... ), pues toda religión 
es el reflejo fantástico y tergiversado, en 
la mente de los hombres (ideas), de las 
fuerzas externas de la naturaleza o de la 
sociedad que predominan sobre ellos en 
su vida cotidiana y en las que creen 
como fuerzas sobrenaturales, 
celestiales, a las que veneran realizando 
ritos religiosos en su honor. Tal es la 
esencia de la religión como forma de la 
conciencia y tales son sus signos 
fundamentales .( ... ) 

Guías de Estudio. Area Filosófica. 

Lugar y papel de la religión en 
las formaciones socia les antagóni cas
co ntra posIción de los co nceptos 
científico y religi oso del mundo. "La 
religión es el opio del pueblo" es la 
expresión de Marx que caracteriza el 
papel de la religión en la vida de la 
sociedad. 

La religi ón, surgida en la época 
del comunismo primitivo al dividirse la 
sociedad en clases, se fue transformando 
en una poderosa fuerza que sirve a los 
intereses de los explotadores. 

La religión constituye un a 
superestructura sobre la base económica 
de todas las formaciones de clases 
antagónicas, e incluso en cierto escalón 
de la sociedad primitiva. Consagrando y 
consolidando las relaciones de dominio 
y sometimiento, influye también sobre 
la economía , y, en mayor o menor 
grado, en todas las esferas de la vida 
social, en las relaciones internas e 
internacionales, en la vida cotidiana y 
familiar, en la educación , la prensa, la 
cultura, etc. 

Existe una interacción entre la 
religión y las demás formas de la 
conciencia social. La política, la moral 
y el derecho de las clases dominantes 
son avaladas por la religión y al 
apoyarlas y defenderlas, la religión deja 
al descubierto su compromiso y 
dependencia con tales clases 
dominantes. 

La interacción de la religión 
con la filosofía la ciencia y el arte, se 
manifiesta de dos formas: de una, por la 
lucha constante de la religión en contra 
del materialismo dialéctico, la ciencia 
experimental y el realismo en el arte; y 
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de otra. somet iendo y poniendo a su 
servI cIo: e l arte. la fil osofía y hasta la 
ciencia. 

La relación entre la re ligión, la 
fil osofía y la ciencia. La ideo logía 
religi osa es radicalmente opuesta a la 
concie ncia científica, a la concepción 
científi ca de l mundo, al materialismo 
dialécti co . La religi ón se vincul a al 
idealismo fil osófico, lo que de nin guna 
manera significa que la reli gión y el 
idealismo filosófico sean la misma cosa, 
aunque éste la fundamente y le sirva 
abierta o encubiertamente. Ambas 
formas de la conciencia son diferentes : 
la religión se apoya en la fe ; y la 
filosofía en la razón y la lógica. 

El idealismo filosófico se une a 
la religión y el materialismo filosófico a 
la ciencia de su época. 

La ciencia y el materialismo 
contradicen con sus avances y progresos 
al idealismo y la religión. 

Aunque la religi ón es la forma 
mas conservadora de la conciencia, és ta 
es variable , mutable. Los puntos de 
vista religiosos están definidos por 
particularidades de las relaciones 
sociales de diferentes formaciones 
antagónicas, por el nivel de desarrollo 
de la ciencia en una época dada y por la 
singularidad del desarrollo histórico de 
los pueblos . Cambian también, 
históricamente, las relaciones concretas 
de la religión con otros fenómenos de la 
vida social. 

El Arte: 

"El Arte es un singular y 
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co mpl ejo fenómeno soc ial que 
comprende variadas formas de expresión 
artística: literatura, pintura, mú sica, 
esc ultura, teatro , ci nematografía , etc .. 
cada una de las cuales a su vez, adm ite 
ulteriores subdivis iones: la literatura por 
ejemplo, comprende la prosa, la poesía , 
la dram aturgia, etc. El ar te y sus 
variadas formas de expre sió n so n 
particularmente es tudiados por la teoría 
general del arte , la es tética, como así 
también por la histori a y teoría de las 
diversas manifes tacio nes artíst icas 
concretas: la historia y teoría de la 
literatura, de la música del teatro, etc. 

"El materialismo hi stór ico 
cons idera al arte -independientemente 
de sus variadas formas- como un 
definido fenómeno soc ial, in vestiga su 
lugar en el sistema de los fenómenos 
sociales y su pape l en la vida y 
desarrollo de la soc iedad. 

Como una fo rm a definida de la 
conciencia social, e l arte se carac teri za 
por la singularidad de su objeto y modo 
de reflejar la realidad. Las imágenes de 
la vida artísticas encuentran siempre su 
encarnación mate rial en las obras de 
arte: libros , cuadros, estatuas, piezas 
musicales , representaciones tea trales, 
etc. Es a través de estas obras que las 
ideas o la intención del artista son 
accesible a la percepción de otros 
hombres y capaces de influir sobre ellos. 
De ahí que el arte sea no solo el 
elevado reflejo de la rea lidad s in o 
también la materia li zac ión de este 
reflejo . 

El origen del arte. 

Surge en la antigüedad. 
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¿Cómo ') Para un os es e l resultado de la 
imitac ión de la natural eza ; para otros , el 
arte es inherente al hombre desde su 
nac imiento, en virt ud de su estructura 
psico fisiológica; y algunos es timan que 
el arte es e l fruto de la libre e 
indepe ndi ente creac ión del espíritu 
humano. Es tas teorías son rechazadas 
por su ac ientificidad , ya que tienen su 
or igen en el idea li smo o conducen a él, 
al dejar de lado la naturaleza social del 
arte. 

El materialismo histórico 
anali za y demuestra que el origen del 
arte toma su contenido de la realidad y 
que és te surge de la vida material de la 
soc iedad humana y es útil a 
determinadas neces idades sociales. 

El es tad o primitivo o 
embrionario del arte refleja ya sus 
vínculo con el proceso laboral y las 
condiciones materiales. Ejemplo: en el 
arte, el arte de las cavernas, la pintura 
de animales cazados por el hombre , de 
danzas primitivas. El arte de la 
antigüedad no so lo refleja el proceso 
lab o ral s in o qu e es tambi é n 
consecuencia directa de es te proceso. 

¿ Cuáles son las necesidades sociales 
que determinan la aparición del arte? 

El trabajo hace al hombre un 
ser social, consciente y creativo. Mas 
para dominar el proceso laboral , el 
hombre no solo pone de manifiesto su 
acumulación de conocimientos, hábitos 
y experiencias, sino además la 
formación cualificada del carácter como 
ser, la voluntad para cumplir dicho 
objetivo (laboral), audacia y disposición 
para actividades conjuntas, colectivas 
en el sentido de la solidaridad, fuerza, 
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res is tencia, habilid ad, e tc. Esta s 
cualid ade s son tan necesari as para el 
trabaj o y la vida. como lo son también 
d e t e rmin adas cos tum bre s y 
conocimientos. Pero tales cualidades 
deben ser educadas: el arte fue útil para 
el conocimiento de la realidad y para la 
educación conso lid ac ión de cualidades 
qu e le permite n a la co lec tividad 
humana salir avante en el desarrollo de 
su interactu ación co n el res to de la 
naturaleza. 

El h o mbre p e rcibe la s 
propiedades es téti cas de la realidad , 
solamente cuando se da como condición 
la disponibilidad de ti empo libre que 
asegura lo que se conoce como "ocio 
productivo", hi stóricamente necesari o 
para el desarrollo de la actividad 
intelectual pero ligado ineludiblemente 
a la actividad material que la determina. 

El arte como otras formas de la 
conciencia, es un fenómeno secundari o 
originado por las necesidades de la vida 
social. Predispone en el hombre su 
efecto estético, en la determinación de 
lo bell o o lo feo de los fenómenos de la 
realidad circundante. 

Surgido en función de las 
actividades de la colectividad social 
laboriosa, con la división de la sociedad 
en clases y con las complicaciones de 
la vida social , el arte se fue separando 
cada vez mas del proceso laboral y 
tiende a servir prioritariamente otras 
necesidades de la vida social en las 
esferas de la lucha política, la religión , 
la moral, etc., se convierte en vehículo 
de la ideología de las clases sociales. 

En el socialismo el arte sirve a 
la formación de las cualidades del 
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hombre de una nueva sociedad, sin 
Estado y en consecuencia sin clases. 

Particularidades fundamentales 
del arte como una forma de la 
conciencia social. "El arte se 
caracteriza por ser el resultado de la 
conjugación de tres momento s 
fundamentales considerados e n su 
integridad: el cognoscitivo, el 
ideológico y el estético. 

El arte es tanto forma de reflejo 
de la realidad, es justamente por ello, 
una de las formas de conocerla, de su 
conocimiento. El problema es el de la 
actitud del arte frente a la realidad, para 
la elaboración de la teoría del arte. Tal 
actitud es por su esencia, un caso 
particular del problema gnoseológico 
básico de la relación existente entre el 
ser y la conciencia. (Teorías 
materialistas dialécticas e idealistas o 
formalistas del arte). 

La particularidad del arte como 
una de las formas del reflejo de la 
realidad depende ante todo, de qué 
refleja, o sea, de cual es su objeto, y de 
cómo lo refleja , o sea, de cual es la 
forma del reflejo. 

El principio formal del arte 
consiste en la capacidad del hombre 
para reflejar el mundo en forma 
concreto-sensItIva. Pero esta misma 
capacidad tiene una base objetiva.( ... ) 

En el examen de los fenómenos 
concretos, la ciencia se abstrae de la 
unidad, separa lo general "en forma 
pura", en forma de abstracción. El arte 
refleja lo general en forma individual, 
según ello se manifiesta en la vida real. 
Tanto el sabio como el artista reflejan lo 
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que existe en la realidad . Empero, seria 
ingenuo suponer que el proceso de la 
creación artística consiste en la 
búsqueda de tipos artísticos ya 
acabados y es un s impl e traslado 
fotográfico a la obra artística . Lo típico 
en el arte es el resultado de la 
generalización , realizada por el artista 
en el curso de su labor creadora. 

La forma específica del reflejo 
de la realidad en el arte es la imagen 
artística. Esta es la expres ión de lo más 
esencial, de lo más típico , a través de lo 
individual , o la generalización de los 
aspectos típicos fundamentales de la 
vida en forma de fenómeno individual , 
es decir, en forma concreto-sensitiva. 

El arte, al igual que la ciencia, 
refl eja, la realidad -la naturaleza-, y la 
sociedad. Sin embargo, la ciencia tiene 
por finalidad el conocimiento de las 
leyes objetivas, mientras el arte aspira a 
reflejar lo típico. La ciencia, expresa la 
realidad en nociones, leyes y categorías; 
el arte, es imágenes artísticas. El sabio 
demuestra las tesis que ha propuesto; el 
artista muestra la realidad , desc ribe los 
cuadros de la vida. Finalmente, si el 
resultado del conocimiento científico es 
la verdad objetiva, el resultado del 
conocimiento de la realidad en arte es 
la verdad objetiva, el resultado del 
conocimiento de la realidad en arte es 
la verdad artística .( ... ) 

El momento ideológico es 
también una particularidad 
indispensable del arte como forma de la 
conciencia social.( ... ) El arte se vincula 
a la ideología mediante dos relaciones: 
una, actúa como vehículo de las ideas 
políticas, morales, filosóficas, estéticas, 
etc.; y dos, el arte es "ideológico" por 
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su Illi sma naturalC/:a. pues su desarrollo 
es t a Ind iso lu blemente unido a las 
re laCio nes socia les y s il' ve a la par de 
la s o tras formas de la co nc iencia .. a la 
res o lu c i( í n uc la s ta reas soc iale s 
pl ant eadas por la soc iedau. r~lI. ó n por la 
c tlal no so lo re rI cja la rea liuad s in o que 
t;llllhi¿ n la va l()ra y exp resa una 
lktL'l"minada ac t itu d suhre ella. 

El pri nc ipi o es téti co de l arte. 

En I ~ \ s " hr;\s artíst icas. la vida 
se rec rea o rL'pnlc!uce en sujeción a 
leyes e s t é ti c as obje ti vas. en 
co ncordanc ia con un determinado ideal 
es té tic o. El artc se reali za a partir de 
ca tego r ías esté ti cas. representando y 
va lorando los o hjetos de la rea li dad o 
I"c n('lI11enUS UL' la v id a co mu helios o 
fcos. trág icus (l cómi cos . nobles o viles. 
etc . 

La he ll e za es de una gran 
impor tancia en la vida co tidian a del 
hombre . quien plan tea determi nadas 
ne ces idades o ex ige nc ias es té ti cas a 
c uant o le c ircunda. Ya expresaba C. 
Marx en la introducción de su ob ra : 
contrihuci ó n a la criti ca de la economía 
po líti ca q ue: "EI hombre crea no só lo 
de co nfo rmid ad c o n la s leyes 
cie ntífi cas. s in o tambi é n "seg ún las 
leyes de la belleza". 

La particularidad del arte 
co ns iste en que la unidad de los 
momentos ideológ icos y cognosc itivo se 
rea li za sobre una base es tética, lo cual 
s ig nifi ca que ni el m omento ideológico 
ni e l cog no sc itiv o pueden intervenir 
ind e pe ndi e nt emente del pnnC¡plO 
estético del arte. El arte verdadero 
nunca ha sido la simple formu lac ion 
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"art ística" de co nc lu s iones c ie ntífi cas 
definid as. ni de ideas filosóficas o 
po l í ti cas. a unqu e proporcione un 
conoc imi e nto de la rea lidad y presente 
un deter minado mati z ideol óg ico. 

E l mét o d o d e l rea lism o 
soc ialista exige de la obra de arte un a 
int eg ración a rm ó ni ca de amh os 
m o ment os: e l cog nosc iti vo. e l 
ideo lóg ico y e l es t é tic o . e n 
corres ponde ncia con las leyes obje ti vas 
de las diferentes formas de expres ión 
artís ti ca. 

Proceso de la creac ión artíst ica. 

Co mpre nde d os m o ment os 
fundame nt ales : e l conoc imie nto de la 
rea lid ad y su recreación medi ante los 
recursos ex pre s ivos de cada rama o 
manifes tación del arte. Es tos momentos 
es tá n co ndi cio nados a la naturaleza 
propia de la image n artís ti ca como 
expres ión de lo típi co (de lo general) 
mediante lo individual. 

Lo ge neral y a la vez esencial o 
lo típico. e n la obra artísti ca, no se 
alcanza co n la pe rce pci ó n co ncreto
sensitiva y es necesarÍ o conocer la vida 
y profundizar en su esencia. Por ello, 
para Máximo Gorki, el artista debe 
poseer la capacidad de generalizar, de 
"t ipifi car lo s fenómenos que 
reprodu ce n" d e la realidad. sin 
cons iderar por e ll o, que la tipificación 
es idénti ca a la abstracción científica. 
Puesto que en arte lo típico nunca se 
manifiesta en forma abstracta general. 
E l co noci mie nto de lo esencial solo 
puede se r expresado por el pensamiento 
artíst ico. a través de lo individual. En 
tal sentido, e n la c reación de una obra 
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artística , ademá s del co noc imiento 
también se requiere de la destreza del 
artista para refl ejar y 
artísticamente la realidad. 

reproducir 
De la propia 

naturalc / a de l arte surge pue s, la unidad 
y co rrespond e nc ia indi so lubl e de la 
form a y e l conte nido. "E l contenido de 
la ob ra artísti ca es la v id a en e lla 
reflejada·'. Por el contenido se define el 
significado soc ia l de la obra de arte. El 
co nt en id o s ie mpre g ua rda a lg una 
relac ió n co n lo represe ntado , ni ega o 
afirma determinados hechos de la vida, 
indi ca en toda ohra de art e su tendencia. 
Su o ri entac i(ll1 ideo lóg ica. El contenido 
de la obra es mas ampli o que su idea, 
pero esta constitu ye e l eje básico.( ... ) 

E l arte, no hay conte nido s in 
forma. La forma es e l medio de 
expresi ón de l contenid o, y puede ser 
artística o antipatri óti ca, co rresponder o 
no al con tenido. 

"El hil o conductor en e l c urs o 
de la composición artística es el método 
creador, e l cua l guía al artista tanto en 
el proceso del conocimiento de la vida y 
la elaboración de una actitud definida a 
este respecto, como e n el proceso de 
elaboración de la obra artística. El 
método creador es ta · li gado s iempre a 
una det e rminad a concepc ió n (del 
mundo) , de la vida y se deriva de e lla. 
Pero en arte, el método no puede ser 
identificado con el concepto filosófico 
del mundo. 

El más progresista método 
creador es el realismo, y 
particularmente el realismo socialista, 
La condición básica de todo realismo es 
la representación veraz de la realidad. 
El realismo socialista, al reflejar la 
realidad con realismo, plantea la 
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neces idad de mirar hac ia el futuro , 
reve lar los embriones de lo nuevo que 
van s ur g iend o en e l presente, sa ber 
mos trar no so lo las contradi cc iones de la 
vida s in o también e ncontrar e indicar los 
camin os para de termin ar y afianzar lo 
nuevo. La parti c ul aridad de los arti stas 
que se guían en su labor creadora por e l 
método de l rea li smo sociali sta, consiste 
en qu e unen co n sc ien te m e nt e s u 
activ idad a la lu c ha de c lases del 
prol e tari ado y a la concepc ión c ientífi ca 
marxista- leninista del mund o. 

En e l proceso creador e l arti sta 
es tá obligado a tener en cuenta las leyes 
del a rte, s u natur a leza y sus 
particularidades . 

El arte abstracto vio la las leyes 
objet i vas de l arte y, por ell o, no es una 
manifes tac ión de nu evas búsquedas 
form a les si no el índi ce de la 
disgregac ió n y decadencia del arte 
burgués contemporáneo. 

Lugar del arte en tre o tras formas de la 
conciencia social y su importanc ia en el 
desarroll o de la soc iedad: 

E l arte es la unido en s u 
desarro llo al conjunto de las rel ac iones 
soc iales (ser o ex istenc ia social) y es 
definido por las relaciones económico
materiales, por el carácter de las clases 
y por las contradicciones entre ellas. 

¿Cuál es el papel, la importancia del 
arte en la sociedad? 

Los partidarios del "arte puro" , 
los estetas, consideran al arte sólo como 

un medio para satisfacer sus 
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necesidades , su goce estético.( ... ) 

La es té tica marxista-leninista 
no desco noce de nin g una manera la 
función esté tica del arte , lo que rechaza 
y combate es e l inte nto de redu cir e l 
arte a un exclusivo medio de goce. El 
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