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RESUMEN

Cada día la sociología jurídica o sociología del derecho adquiere mayor importancia en el campo de la
ciencias jurídicas, importancia que radica en las perspectivas de análisis que la sociología jurídica ofrece al
estudio de la norma jurídica y su relación con los fenómenos sociales, sin embargo, como disciplina de
reciente formación, existe una controversia acerca del concepto y objeto de la sociología del derecho.
Desde un enfoque comparativo, el artículo presenta los aportes realizados por académicos de Europa y
América relativos al concepto y objeto de la sociología del derecho.
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ABSTRACT

Every day the juridical sociology or sociology of the law gets more importance in the field of law sciences.
This importance takes root in the perspectives of analysis that juridical sociology offers to the study of the
laws and its relationships with the social phenomena. Nevertheless, as a subjetc of early formation, there is
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a contrversy about the concept an the object of juridical sociology. From a comparative point of view this
article presents the contributions of academicians of Europe and America to those object and concept.
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Introducción

La sociología del derecho es una disciplina de re-
ciente formación. La mayoría de los académicos
que abordan esta disciplina coinciden en señalar
su aparición en la década de  1960. Alrededor del
significado de la sociología jurídica se han desarro-
llado importantes debates que tienen como finali-
dad delimitar el sentido y el concepto de esta dis-
ciplina. El punto central gira en torno al reconoci-
miento de la sociología del derecho como una dis-
ciplina autónoma, perteneciente al campo de la
sociología general, que aporta importantes elemen-
tos para la comprensión del fenómeno del dere-
cho y su relación con los fenómenos sociales.

Desde un enfoque comparativo, el presente artícu-
lo se introduce en las discusiones sobre el concep-
to y objeto de la sociología del derecho. Para cum-
plir con el anterior propósito se realizó una impor-
tante pesquisa que recoge los aportes de los prin-
cipales sociólogos del derecho de Europa, América
y Colombia.

Adicionalmente, el texto presenta los aportes que
otras disciplinas han realizado a la sociología del
derecho. Se trata de una serie de trabajos teóricos
e investigaciones relacionada con temas que tam-
bién son abordados en el derecho y la sociología
del derecho. Nos referimos a una extensa produc-
ción de la sociología, la economía, la filosofía so-
cial y la antropología nacional, que se ha centrado

en las problemáticas de violencia política, demo-
cracia, organización territorial, narcotráfico, organi-
zación de la familia y movimientos sociales.

1. ¿Qué es la sociología jurídica
o sociología del derecho?

Empecemos por decir que en este texto utilizare-
mos como sinónimos las expresiones sociología
jurídica y sociología del derecho. Éste ha sido un
debate de alguna manera recurrente. Sin embar-
go, para la mayoría de los autores la solución siem-
pre ha sido la de declarar su equivalencia. Así, por
ejemplo, Jean Carbonnier aborda los elementos que
podrían distinguir a la sociología del derecho de la
sociología jurídica, para luego descartarlos y usar
ambas expresiones como equivalentes en aras de
garantizar un campo de estudio lo más amplio po-
sible. Las posiciones descartadas por Carbonnier se
resumen señalando que la sociología del derecho
analizaría lo que constituye el derecho mismo, es
decir, las reglas y las instituciones; mientras que la
sociología jurídica “engloba todos los fenómenos
de los que en el derecho pueden ser causa, efecto
u ocasión. Incluidos los fenómenos de violación,
inefectividad o desviación”. Así, para este autor, la
sociología del derecho o sociología jurídica, puede
definirse como “aquella rama de la sociología ge-
neral que tiene por objeto una variedad de fenó-
menos sociales: los fenómenos jurídicos o fenó-
menos de derecho” (Carbonnier, 1982: 15).
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Con anterioridad a Carbonnier, Georges Gurvitch,
profesor de la Universidad de Strasburgo en Fran-
cia y del New School for Social Research en Ingla-
terra, presentaba su definición de la sociología del
derecho en los siguientes términos: «Es aquella
parte de (la) sociología del espíritu humano que
estudia la realidad plena del derecho, comenzan-
do por sus expresiones tangibles y externamente
observables en las conductas colectivas efectivas
(organizaciones cristalizadas, prácticas y tradiciones
consuetudinarias o innovaciones de la conducta) y
en la base material (la estructura espacial y la den-
sidad demográfica de las instituciones jurídicas)»
(Gurvitch, 1945: 68).

De manera amplia puede decirse que el objeto de
estudio de la sociología del derecho lo constituyen
las relaciones entre derecho y sociedad. Sin em-
bargo, tal enunciado es vago y poco aporta a la
hora de distinguir el objeto de estudio de la socio-
logía jurídica del de otras ciencias que pueden te-
ner temas comunes de interés, como lo antropolo-
gía, la economía y la historia. La dificultad de esta
definición radica en que al pretender ser muy par-
ticular puede excluir temas y áreas que han sido y
prometen ser de su interés, pero al ampliarla se
entra en conflicto con el objeto de otras discipli-
nas, ciencias y especialidades. Esta diferenciación
es muy difícil en la práctica y esforzarse por marcar
líneas divisorias puede ser un esfuerzo vano, toda
vez que lo realmente importante es el resultado
final de los estudios y formulaciones teóricas. Por
otra parte, cada vez es más difusa la línea que se-
para los distintos objetos de estudio, así como sus
métodos, propósitos y técnicas profesionales que
desde otras disciplinas de las ciencias sociales han
incursionado en la investigación sociojurídica.

Sin ánimo distinto al de ilustrar acerca de los diver-
sos criterios que con relación al tema existen, pre-
sentamos algunas definiciones, junto con nuestros
comentarios sobre las mismas. Hemos incluido
pensadores de diversas latitudes, continentes y tra-
diciones jurídicas.

Renato Tréves distingue en su obra tres concepcio-
nes diferentes de la sociología del derecho, las
cuales corresponden a etapas distintas de su evo-
lución teórica personal. Ellas son:

1. Disciplina que promueve y desarrolla investi-
gaciones empíricas para fines de carácter prác-
tico, conectadas especialmente con la produc-
ción y aplicación del derecho (1966).

2. Disciplina que tiene como objeto de estudio
las relaciones entre el derecho y la sociedad y
que se divide en dos partes, una teórica y otra
empírica (1977, 1980)1.

3. Disciplina que desarrolla dos tipos de investi-
gaciones diferentes, pero conectadas entre sí
e incluso complementarias: la determinación
del “derecho libre” o derecho producido fuera
de los esquemas jurídicos formales, y el estu-
dio de la situación y función del derecho en la
sociedad (1988)2.

Las dos primeras aproximaciones se centran en el
tipo de investigación, dando, la primera, indiscuti-
do papel protagónico a la investigación empírica,
lo que obedecía a la necesidad de garantizar un
espacio propio de la sociología jurídica tanto ante
los sociólogos como ante los juristas en la Italia de
la época. La segunda vuelve al enunciado general
del estudio de las relaciones entre derecho y so-

1 Treves señala en el primer párrafo de “La sociología del derecho”: “La expresión ‘sociología del derecho’, así como la expresión sustancialmente
equivalente ‘sociología jurídica’, sirve para designar una disciplina que tiene como objeto el estudio de las relaciones entre el derecho y la sociedad”
(Treves: 19).

2 Este resumen aparece en la nota preliminar de Manuel Atienza, pero la fuente primaria es un texto del mismo Treves “Alla ricerca di una definizione della
sociologia del diritto”, en: Revista trimestrale di diritto e procedura civile, XLI, 3, septiembre de 1987, pp. 773 - 781.
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ciedad, abriendo la posibilidad a los desarrollos teó-
ricos.  La última, pasa a ser mucho más específica.
Acoge, por un lado, el llamado derecho libre, y por
otro, se ocupa de la situación y función del dere-
cho en la sociedad. Esta aproximación es sin duda
más amplia y comprensiva, pero parece excluir a la
parte micro del mundo judicial.

El abogado español, Ramón Soriano, en su texto
“Sociología del derecho”, afirma que: “La sociolo-
gía del derecho puede ser definida con sencillez y
amplitud a través de la interconexión de los dos
términos de su nomenclatura: la sociología jurídica
se ocupa de la influencia de los factores sociales
en el derecho y de la incidencia que éste tiene, a
su vez, en la sociedad: la mutua interdependencia
de lo social y lo jurídico” (Soriano: 1997: 17), defini-
ción que complementa afirmando que “la sociolo-
gía del derecho es hoy en día una ciencia jurídica
sustantiva, además de complementaria de las cien-
cias jurídicas tradicionales, como demuestra su pro-
gresiva institucionalización docente e investigado-
ra en diferentes espacios geográfico – culturales.
Soriano (1997: 18) apoya esta afirmación otorgan-
do a la sociología jurídica las siguientes siete carac-
terísticas: no-paradigmática, autónoma, indepen-
diente, interdisciplinar, informativo-normativa, teó-
rico-empírica y omnicompresiva-acumulativa.

Siguiendo la ruta trazada por Carbonnier, el mexi-
cano Jesús Ángel de la Torre, en su texto “Sociolo-
gía jurídica y uso alternativo del derecho”, da la
siguiente definición: “La sociología jurídica es una
disciplina científica con relación al derecho, al fe-
nómeno jurídico, ése es su objeto formal, es decir,
la perspectiva desde la cual se aborda el análisis
del derecho… El quehacer científico de la sociolo-
gía jurídica consiste en entender el fenómeno jurí-
dico como resultado de procesos sociales,
interdependiente del efecto que el derecho tiene
como regulador de la acción social” (De la Torre,
1997: 40-44). En esta definición existe un fuerte
componente del derecho formal y no resulta cla-

ro el vínculo con otras formas jurídicas que se
encuentran por fuera de los esquemas formales
del derecho, reconocido por el llamado “pluralis-
mo jurídico”.

Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués
que ha ejercido importante influencia sobre algu-
nos autores colombianos y de América Latina, ubi-
ca la sociología jurídica como una rama especiali-
zada de la sociología y se refiere también a los
conceptos de fenómeno social y fenómeno jurídi-
co (Santos, 1991: 149).

Para el argentino Oscar Correas “la sociología jurí-
dica o sociología del derecho (...) es una disciplina
científica que intenta explicar las causas y efectos
del derecho” (Correas 1999: 29) (cursivas en el ori-
ginal), entendiendo por derecho “un discurso de
carácter prescriptivo, producido por quien detenta
el poder, que es reconocido como legítimo, o bien
por la mayor parte de la población de un país, o
bien por sus fuerzas armadas, y que organiza la
violencia, la cual precisamente se legitima por el
reconocimiento de ese discurso como derecho”
(Correas 1999: 22). Esta definición nos parece limi-
tada. Decir que las causas y efectos del derecho
son materia de estudio de la sociología jurídica es
dejar de lado las reflexiones que desde otras disci-
plinas y sin la menor pretensión de alimentar a la
sociología del derecho, se han producido en abun-
dancia. Basta pensar, a manera de ejemplo, en un
estudio sobre los efectos de una norma de conte-
nido tributario (lo que podría ser tema de un estu-
dio estrictamente económico) o uno sobre las cau-
sas y antecedentes de la Constitución colombiana
desde una perspectiva meramente histórica. Natu-
ralmente, podría argumentarse que en uno y otro
caso, sin importar la ausencia de intención
sociojurídica, ambos estudios contribuyen a enri-
quecer el ámbito de los estudios de la sociología
del derecho, pero tal postura nos conduciría a afir-
mar que cualquier estudio en el que la vida social
se vincule a normas jurídicas, es un estudio
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sociojurídico, lo cual nos obliga a preguntarnos,
entonces, dentro del campo de las ciencias socia-
les, cuándo puede hacerse a un lado el efecto de
las normas en las comunidades, cuando justamen-
te su estructura normativa es lo que define buena
parte de su existencia.

Como una forma para poder superar todas las suti-
les complejidades al abordar una u otra definición,
o para intentar una nueva, el académico colombia-
no Germán Palacio señaló:

“Los estudios sociojurídicos comprenden una
acepción muy amplia: se trata de toda litera-
tura que analiza la dimensión legal y norma-
tiva en relación con consideraciones o análi-
sis que provienen de otras disciplinas socia-
les” (Palacio, 1996, 5). Más adelante señala
“El campo socio-jurídico puede tener una
acepción amplia, que es la que aquí hemos
usado, y una definición más estrecha. En el
sentido más amplio nos referimos a los estu-
dios que vinculan el derecho con otros
saberes sociales y humanos, incluida la eco-
nomía, la política, la sociología, la
criminología, la cultura, etc.

En un sentido estricto, lo socio-jurídico es el
campo de la sociología del derecho. Esta dis-
ciplina trata de establecer las relaciones en-
tre la normatividad jurídica positiva y las rea-
lidades sociales. El sistema de la dogmática
jurídica no se interesa o no ofrece respues-
tas a los problemas de falta de aplicación o
falta de eficacia de las normas” (Palacio,
1996: 20).

Dice Palacio en su texto “Las complejidades de la
justicia: reflexiones sobre el Plan nacional de in-
vestigaciones sociojurídicas”: “Al referirnos al obje-
to de la investigación socio-jurídica, lo hacemos en
la acepción más amplia posible: la justicia no como
código autocontenido, sino como realidad social, a
la vez que como manera específica de acercarse al

problema del orden social y al conjunto de proble-
mas surgidos del orden mismo”. Palacio aborda
cuatro niveles analíticos de justicia: como un ‘apa-
rato codificado’, un conjunto de estructuras, nor-
mas y reglas de juego que estructuran la vida so-
cial (justicia en cuanto institución); la justicia como
concepto; la justicia como discurso y, por último, la
justicia como pedagogía.

Sobresale en el análisis de Palacio el marco
interdisciplinario que le otorga a la sociología del
derecho, lo cual, sin lugar a dudas, es un elemento
fundamental en los estudios sociojurídicos, Sin
embargo, nos parece que esta aproximación, a pesar
de los niveles analíticos propuestos, entraña un
problema adicional, el cual es preciso evitar: el de
referenciar como temática de la investigación
sociojurídica a la justicia. Este concepto, más pro-
pio de la filosofía que de la sociología, nos remiti-
ría a complejidades conceptuales ajenas al propósi-
to de este texto.

Finalmente, Germán Silva, en un esfuerzo por inte-
grar las perspectivas micro y macrosociológicas
dentro de la sociología del derecho, la define como
“la especialidad de la sociología que conoce acer-
ca de las instituciones (estructuras) relativas al con-
trol jurídico en su relación con las prácticas sociales
(interacciones) que acaecen en la sociedad” (Silva,
2002: 11). Esta conceptualización puede servir para
acotar el objeto de la investigación sociojurídica,
pues conforme a él, “la observación de las institu-
ciones sociales, limitada a aquellas que guardan
relación con el control jurídico, significa contem-
plar no solo los sistemas normativos establecidos,
de manera formal o informal, o instituciones socia-
les estrechamente relacionadas con los operado-
res del derecho y la aplicación de las normas (…)
(profesión jurídica, estructura judicial, ideologías
profesionales, etc.), sino instituciones sociales de
igual o mayor complejidad como la cultura, la eco-
nomía, la organización estatal, la familia, etc., que
según el caso y el aspecto involucrado, también
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repercuten sobre el control jurídico, mientras que
las prácticas sociales, vistas en su relación con el
control jurídico, implican no apenas advertir cómo
se aplica el derecho en la realidad (lo que ocurre,
muchas veces, de modo distinto a como aparece
consignado en los estatutos legales, sino también
examinar las actitudes y actuaciones de la pobla-
ción frente a los dispositivos de control” (Silva, 2002:
11). La extensión de la cita se justifica en la me-
dida que articula el concepto anteriormente ex-
puesto con los temas principales de la sociología
del derecho.

Como se observa, son diversos los intentos por
definir y clasificar a la sociología jurídica. Para algu-
nos es simplemente un sector de la investigación
sociológica caracterizado por la peculiaridad de su
objeto; para otros, es el marco genérico de estudio
de la interacción entre la sociedad y el derecho;
otro grupo la circunscribe al ámbito de los análisis
empíricos de actitudes o comportamientos jurídi-
cos; y, finalmente, para algunos académicos se ex-
tiende hasta abarcar cuanto atañe a las funciones
del derecho, así como sus mecanismos de produc-
ción y aplicación3. Las anteriores definiciones po-
seen elementos comunes, los cuales, creemos, son
las bases para definir a la sociología jurídica.

Cada una de las definiciones aquí presentadas tie-
ne elementos de utilidad para fijar el alcance del
concepto. Sin embargo, es claro que no hay unani-
midad al respecto. Por otra parte, tampoco es posi-
ble construir una definición acumulativa, pues si
bien no son contradictorias, en algunos aspectos la
acumulación de definiciones puede forzar enun-
ciados lógicamente incompatibles.

Resumiendo, la sociología jurídica:

1. Es vista o como una disciplina o como una es-
pecialidad de la sociología.

2. En general, no es definida como una disciplina
del derecho.

3. En cuanto a sus métodos y forma de abordar
el conocimiento, está más vinculada a la socio-
logía que al derecho.

4. Aunque no de manera exclusiva, hace énfa-
sis en el uso de métodos empíricos de in-
vestigación.

5. Pretende un análisis crítico de las situaciones
jurídicas, una aproximación realista.

6. Se ocupa de los fines y las funciones del dere-
cho, aunque no tiene la exclusividad sobre el
tema.

Sin duda, son muchos los estudios que reúnen va-
rios de los elementos que aquí se señalan. Dentro
de ellos se destacan en la producción nacional los
trabajos en torno a los conceptos de crimen, des-
viación, divergencia y control social, es decir, la
criminología. En el apartado siguiente presentamos
una visión general de la evolución de la criminología
en el contexto nacional. Como podrá verse, el de-
sarrollo de esta disciplina ha sido consistente y pa-
radigmático en la evolución del pensamiento
sociojurídico en América, razón por la cual le dedi-
camos una parte de este artículo. Como se verá, la
correspondencia entre criminología y sociología no
es total, ni es una constante. A pesar de ello, los
avances logrados en la criminología son valiosos y
merecen una mención especial en este artículo.

2. La criminología y la sociología
del derecho

En estas líneas queremos resaltar el aporte de la
criminología a la sociología del derecho, tema que
ha generado importantes debates en la academia,

3 Cf. Antonio Enrique Pérez-Luño, prólogo de la versión en castellano de la “Introducción a la sociología” de Roger Coterrell (Coterrell, 1991: 7-11).
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que se preocupó por superar las generalidades y
abstracciones del derecho entendido como norma
jurídica y buscó una interpretación de lo jurídico a
partir de características históricas y políticas con-
cretas. Este análisis, que antecedió a la sociología
jurídica, se hizo amparado en la construcción de
un discurso propio, orientado a cuestionar las polí-
ticas de control social. La criminología tiene hoy en
día un espacio propio en los programas de estudio
del derecho.

2.1 Ubicación de la criminología

Dada la gran fuerza que ha tenido la producción
criminológica en el país y su innegable influencia
en el desarrollo de la sociología jurídica nacional,
es necesario detenernos para ubicarlas en referen-
cia mutua. Para este estudio, la vemos como una
especie de la sociología del derecho que trata del
tema penal, es decir como una sociología jurídica
penal. No obstante, el asunto no ha sido pacífico
en la teoría social, pues abundan las posiciones más
disímiles sobre el problema. En el cuadro de la
criminología, por ejemplo, para Lola Aniyar de Cas-
tro la criminología es una ciencia del control social
en sus distintas variantes, entre ellas la jurídica no
sólo penal (Aniyar, 1988); para Carlos Elbert la
criminología es una disciplina, no una ciencia, con
un carácter autónomo, por lo que descarta su iden-
tificación con la sociología (Elbert; 1996) mientras
Roberto Bergalli (1988) y Alessandro Baratta (1986)
coinciden con nuestra posición al describir la
criminología como una especialidad de la sociolo-
gía jurídica. Así mismo, en nuestro medio, sin ser
dominante, la última postura tiene audiencia, por
ejemplo en los casos de Mauricio Martínez y
Germán Silva García. Por su parte, el asunto apare-

ce más tranquilo entre los sociólogos del derecho,
donde es más bien unánime la ubicación de la
criminología como una parte de la sociología ju-
rídica.

Desde luego, en la historia de la teoría criminológica
han tenido cabida múltiples discursos que poco o
nada tienen que ver con la sociología, sobre todo
representados en las doctrinas de la biología, la
antropología y la psicología, que adelantaron teo-
rías sobre la criminalidad. La misma sociología cri-
minal, en la actualidad en desuso, tenía que ver
con la sociología general, pero seguía una línea de
desarrollo del todo diferente y ajena a la sociología
del derecho. En tales casos, sin duda, no podría
establecerse una relación entre criminología y so-
ciología jurídica. Pero la teoría contemporánea de
la criminología, aún al ocuparse de la acción social,
recurre de manera predominante al bagaje teórico
y conceptual de la sociología del derecho para orien-
tar su análisis, por lo que consideramos adecuada
su ubicación en ese escenario4.

Ello no obsta para señalar que dentro del medio
universitario nacional la criminología y la Sociolo-
gía del Derecho han seguido caminos distintos,
pocas veces coincidentes5. La criminología, bajo las
expresiones de la biología, la antropología o la psi-
cología, poseía una historia y una tradición diversa
y, más o menos, independiente, donde aparecía
unida en mayor grado a la medicina. Inclusive, como
derivado de la autonomía relativa ya ganada, al
involucrarse la sociología criminal o irrumpir des-
pués la Escuela de la Criminología Crítica en la
subespecialidad, las sendas de desarrollo variado
perseveraron. A ello pudieron haber contribuido
algunas deficiencias teóricas. Por una parte, la po-
breza sociológica de la sociología criminal, que en

4 Decimos de manera predominante, pues las crecientes necesidades de recurrir a conocimientos interdisciplinarios han llevado a muchos a hablar,
incluso, de la necesidad de una teoría social considerada en términos generales.

5 No nos referimos a la cuestión epistemológica de su ubicación, asunto que a estas alturas ya consideramos superado, sino a los procesos políticos y
administrativos relacionados con el desarrollo de la criminología, en todo caso subespecialidad de la sociología jurídica. Ella ha avanzado en forma
preferentemente independiente respecto de la sociología del derecho. Por ejemplo, la criminología se sitúa, en el medio universitario, en los depar-
tamentos de derecho penal y criminología, la sociología del derecho aparece dispersa en varias unidades académicas o en un departamento propio,
por lo general unida a la filosofía.
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vez de echar mano de la teoría sociológica, por
regla general se reducía a la enunciación de una
serie de factores sociales como determinantes de
la criminalidad. De otra, el conocimiento superfi-
cial de la teoría sociológica dentro de la gran ma-
yoría de los criminólogos críticos nacionales, abo-
gados sin estudios de posgrado o pregrado en so-
ciología, que conocían aspectos de la teoría socio-
lógica por los resúmenes de algunos manuales de
criminología y que, al ser dominante en el discurso
de la criminología crítica, utilizaron un enfoque
sobre todo político en sus trabajos.

Un efecto favorable para la sociología del derecho
resultante de la aparente separación de la
criminología contemporánea, es que la disciplina
no se vio comprometida en la enconada y al final
estéril disputa que los criminólogos sostuvieron con
los dogmáticos del derecho penal en las décadas
de 1970 y 1980, refriega que se había repetido y
se sigue dando en muchos países de América Lati-
na y Europa, por lo general con la derrota de los
criminólogos.

3. Otros temas relacionados

La criminología no ha sido el único desarrollo im-
portante. Existen otras aproximaciones que presen-
tan potenciales vetas de desarrollo. Se trata de una
serie de trabajos teóricos e investigaciones relacio-
nadas con temas que también son abordados por
el derecho y la sociología del derecho. Nos referi-
mos a una extensa producción de la sociología, la
economía, la filosofía social y la antropología na-
cional, que han tratado sobre la violencia política,
la democracia, la organización territorial, el

narcotráfico, la organización de la familia y los
movimientos sociales. Esos trabajos, que la mayo-
ría de las veces superan en calidad y cantidad a los
provenientes de la sociología jurídica, en ocasio-
nes hacen alusiones tangenciales al papel social o
a la estructura del derecho, pero el epicentro de
sus reflexiones no involucra lo jurídico, por tanto,
al estar ausente la especificidad de lo jurídico como
cuestión principal, son propios de otras especiali-
dades no jurídicas de la sociología, o de la antropo-
logía o la economía y no se incluyen en este estu-
dio, como tampoco las distintas acciones y proce-
sos de organización que han dado lugar a su pro-
ducción. Aun cuando por su calidad y porque ver-
san sobre temas que constituyen objeto central de
estudio de la sociología del derecho, son textos y
fuentes de referencia indispensables para las labo-
res de investigación y docencia sociojurídicas6 .

También, bastante problemática resultaba la ubica-
ción de los trabajos de sociología política. La socio-
logía política, por cierto, es otra especialidad de la
sociología general que trata de manera bastante
próxima a la sociología jurídica algunos de los pro-
blemas regulados por el derecho. Así, cuestiones
como el Estado, el poder, los sistemas de repre-
sentación, las instituciones políticas, la organización
de la administración, las relaciones internaciona-
les, etc., no constituyen patrimonio exclusivo del
derecho constitucional y la sociología jurídica; son
examinadas también por la sociología política, aun-
que con muy poco énfasis en lo jurídico. En tal
caso, con el mismo criterio, cuando el análisis so-
bre lo político no estaba conectado o no se refería
al derecho o a instituciones político-jurídicas fue
descartado. Por el contrario, aquellos trabajos de

6 Entre ellos cabría citar aquí: Ignacio Torres Giraldo (1974). Los inconformes, Bogotá, UNICCA, 4 tomos. Alejandro Angulo y otros (1980). Derechos
humanos... ¿Derechos del pueblo? Bogotá, CINEP. Gonzalo Sánchez; Donny Meertens (1983). Bandoleros, gamonales y campesinos, Bogotá, El Ancora.
AA.VV. (1985). Once ensayos sobre la violencia, Bogotá, CEREC y Centro Gaitán. Eduardo Fonseca Galán (1987). Los combatientes del llano 1949-1953,
Bogotá, Universidad INCCA de Colombia. William Ramírez Tobón (1990). Estado, violencia y democracia, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI. Ciro Krauthausen
y Luis Fernando Sarmiento (1991). Cocaína & co., Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI. Francisco Thoumi (1994). Economía política y narcotráfico, Bogotá, Tercer
Mundo. Alonso Salazar y otros (1996). La génesis de los invisibles, Bogotá, Programa por la Paz de la Compañía de Jesús.  William Ramírez Tobón (1997).
Urabá. Los inciertos confines de una crisis, Bogotá, Planeta. Alfredo Rangel Suárez (1998). Colombia: guerra en el fin de siglo, Bogotá, Tercer Mundo y
Universidad de Los Andes. Jesús Antonio Bejarano Ávila y otros (1998). Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales,
Bogotá, FONADE y Universidad Externado de Colombia.
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sociología político-jurídica involucrados con el lla-
mado derecho público, fueron considerados como
una de las vertientes más importantes de la activi-
dad sociojurídica7.

Finalmente, la antropología jurídica es una
subespecialidad de la antropología social, que no
pertenece al mundo de la sociología. Empero, en
la actualidad distinguir entre la antropología social,
la psicología social y la sociología es una tarea im-
posible. Por tanto, aunque nos ubiquemos en un
campo más general que algunos gustarían llamar
de la teoría social de lo jurídico -no de la sociología
del derecho-, deberíamos incluir en este campo
los trabajos de antropología jurídica. Todo lo cual
no implica que prediquemos una desaparición de
esas disciplinas, pues existen otras subes-
pecialidades que no tienen una relación mayor con
la sociología, como la antropología física, la
paleontología o la psicología clínica, además de una
tradición en el saber científico imposible de negar
y enfoques, énfasis y objetos de conocimiento no
siempre comunes.

Conclusión

La sociología jurídica es una disciplina de reciente
formación, por ello su objeto de trabajo aún sigue
siendo un elemento de discusión por académicos
de diversas latitudes. Hoy, frente a su objeto y
método de estudio, no existe unanimidad por par-
te de la comunidad académica, sin embargo, se
presentan algunos elementos que pueden caracte-
rizar el campo de estudio de la sociología jurídica,
estos elementos son: en primer lugar, la sociología
jurídica es ubicada como una especialidad de la
sociología; en segundo lugar, los métodos y las
formas de estudio están vinculados con la sociolo-
gía; en tercer lugar, la mayoría de los sociólogos
jurídicos hacen énfasis en el uso de métodos em-

píricos de investigación; en cuarto lugar, la sociolo-
gía del derecho pretende un análisis crítico de las
situaciones jurídicas frente a la realidad; por últi-
mo, la sociología jurídica se ocupa preferentemen-
te de los fines y las funciones del derecho.

Adicionalmente, la sociología jurídica ha estado en
permanente contacto con otras disciplinas de las
ciencias sociales, su vínculo se da a través de nu-
merosos estudios que son abordados de igual ma-
nera por la sociología del derecho y por economis-
tas, politólogos, antropólogos y sociólogos. El
involucrarse en temas como la violencia política, la
democracia, el narcotráfico, los ordenamientos ju-
rídicos culturales, etc., obliga a los sociólogos del
derecho a desarrollar diálogos interdisciplinarios.
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