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 INTRODUCCION

 La importancia de la epistemologia, la metodologia y las tecnicas de
 investigaci6n (EMT) para la sociologia ha sido variable en el transcurso
 de la historia. De una etapa inicial de fundaci6n de la sociologia, en el
 siglo pasado, en la que fue poco claro su vinculo con la epistemologia,
 asi como con una metodologia que estaba apenas en fundaci6n y con una
 reflexi6n sobre las tecnicas que todavia no existia, se pas6, en la primera
 mitad de este siglo, al predominio en las ciencias sociales del punto de
 vista naturalista del neopositivismo, con toda su concepci6n de lenguaje
 cientifico (de teoria, hip6tesis, verificaci6n, etc.), de metodo unico para
 la ciencia, de verdad como correspondencia, de buisqueda, de neutralidad
 y de concepci6n de realidad y leyes naturales. Es decir, se lleg6 a un
 monolitismo metodologico, epistemologico y su traducci6n en tecnicas
 de investigacion (por supuesto existieron paradigmas alternativos pero
 marginales desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia social sus-
 tantiva). El imperialismo metodologico del positivismo del siglo xx se
 compagin6 con la irrupci6n de la ciencia social empirica estadunidense
 con toda su potencia en financiamientos y canales de difusi6n.

 Pero este paradigma dominante por casi 50 afos empez6 a entrar en
 crisis en el plano epistemologico, en la decada de los afios cincuenta. El
 relativismo Khuneano lo min6 al inicio de esta crisis, y posteriormente
 la recuperaci6n hermeneutica de antiguas y nuevas teorias del discurso lo
 puso en duda. Asi, los continuadores del positivismo en la filosofia anali-
 tica y el estructuralismo epistemologico dificilmente pudieron sostener
 en los setenta el ideal de demarcaci6n entre ciencia y metafisica.

 Pero fue sobre todo la crisis real internacional en esta decada la que
 primero puso en crisis a las grandes teorias sociales que de una forma o
 de otra se habian basado en el paradigma dominante: Keynesianismo,
 funcionalismo y conductismo. Crisis de predecibilidad de estas teorias, de
 eficiencia practica, caos en las alternativas, incertidumbre de futuro. Se
 ponia en duda todo un ideal de civilizacion y de ciencia inaugurado por
 el ilumninismo: la capacidad de la ciencia social de captar tendencias
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 y proporcionar soluciones (economia cientifica, ciencia politica, socio-
 logia cientifica, etc.). Hoy, el posmodernismo no es, por tanto, un resul-
 tado gratuito de la coyuntura.

 En el tema que nos ocupa es la crisis de un ideal de conocimiento
 cientifico que no se inici6 con el positivismo pero que, en este siglo, tuvo
 con este paradigma su expresi6n mas rigurosa y acabada: lnguaje uni-
 voco y claro de la ciencia; eliminaci6n de la metafisica; total deducibi-
 lidad de las hip6tesis e indicadores; teoria como sistema deductivo; ley
 como proposici6n universal; neutralidad del dato, asegurada por una
 tecnica refinada; verificabilidad, asegurada por tecnicas estadisticas y me-
 dici6n como criterio de cientificidad. Como en todo paradigma (que es
 en parte epistemologia, metodologia y tecnica, combinadas con concepci6n
 del mundo y del quehacer cientifico), este ideal no se present6 puro, asi
 que menudearon las divergencias: inductivismo versus deductivismo; ope-
 racionalismo versus probabilidad de que un indicador logre su prop6sito;
 conceptos cientificos directamente observables versus teoria de los dos
 niveles del lenguaje cientifico; verificaci6n-induccion versus falsacion; teo-
 ria universal versus teoria de alcance medio; dato empirico dado versus
 dato empirico constituido; etc. Todos permeados por una concepcion de
 la realidad sujeta a leyes semejantes a las naturales.

 En la coyuntura de los ochenta, el monismo del paradigma positivista
 se ha roto y lo ha sustituido la pluralidad epistemologica e incluso la
 negacion de toda epistemologia; los vinculos entre epistemologia y meto-
 dologia de las ciencias sociales se han relajado, bien por retraso de las
 propuestas metodologicas con respecto a la crisis de la epistemologia, bien
 por la dispersi6n de los paradigmas epistemologicos. En las tecnicas, el
 enfasis extremo en la matematizacion continuia con refinamientos forma-
 les superiores a los de decadas anteriores.

 Este flujo y reflujo de la metodologia de la ciencia social ha estado
 presente tambien en Mexico, aunque muchas veces como farsa, sin haber-
 se formado una conciencia metodologica cabal en el ambiente sociologico.
 Trataremos de analizar en este trabajo las etapas de epistemologia-socio-
 logia de la ciencia, metodologia y tecnicas de investigaci6n social en Mexico
 a traves de la Revista Mexicana de Sociologia, desde su fundacion en
 1939. Ciertamente, no se trata de toda la produccion nacional en EMT ni
 de todas las influencias externas que llegaron a Mefxico las que se en-
 cuentran en esta Revista; sin embargo, para,los sociologos mexicanos la
 Revista es, y ha sido, el referente hemerografico. de mas tradici6n y el
 mas riguroso e influyente hasta el pr.esente. Sus etapas son en buena
 medida las de la sociologia en Mexico, a partir de 1939.

 Se buscara, por tanto, estudiar las etapas de la EMT en cuanto a sus
 paradigmas dominantes (positivismo, marxismo o diversas corrientes her-
 meneuticas); en cuanto a los temas metodologicos que prevalecieron a
 traves de esos tres grandes paradigmas; en relaci6n con las tecnicas a que
 dieron importancia (de recolecci6n o de analisis de informaci6n y en el
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 interior de cada una de estas). Veremos c6mo es posible identificar eta-
 pas paradigmaticas y tematicas en los tres niveles que nos interesan
 (EMT). Tambien podremos observar c6mo estas etapas de la EMT tienen
 relaci6n con el predominio de diversos puntos de vista acerca de la teoria
 sociologica. En cambio, observaremos que la relaci6n de las EMT con los
 grandes flujos y reflujos interacionales de estas tematicas se presenta
 con grandes desfases en el tiempo, con grandes lagunas en la reflexi6n que
 permiten hablar de la ausencia de una conciencia nacional de la EMT
 reflejada en la escasa originalidad de la inmensa mayoria de los articulos
 sobre estos temas que aparecen en la Revista Mexicana de Sociologia.

 Es decir, las etapas de la EMT aparecen determinadas por las grandes
 corrientes internacionales, asi como por especificidades te6ricas nacionales
 y tambien, en forma mediada, por las coyunturas econ6micas y politicas
 que ha vivido America Latina, y, finalmente, por las orientaciones que
 han dado a la Revista las direcciones de la misma. Estas etapas seran
 presentadas tambien como sintesis entre procesos de diferentes tempora-
 lidades. Primero, a nivel internacional, la sincronia entre etapas de la
 epistemologia, la metodologia y las tecnicas no se da en forma perfecta.
 A veces se presenta con vinculos estrechos entre los tres niveles, en otras
 ocasiones con muchas mediaciones entre ellos o bien con desarrollos rela-

 tivamente aut6nomos. En terminos generales, la vida de la Revista Mexi-
 cana de Sociologia se ha desenvuelto en un contexto internacional episte-
 mologico que ha ido del predominio del positivismo en los anios cuarenta, a
 la crisis inicial de los cincuenta y sesenta, y luego a la dispersi6n episte-
 mologica en los setenta y ochenta; en cuanto a la metodologia, se ha
 transitado de un predominio de la "metodologia de la sociologia empi-
 rica" de inspiraci6n empirista y positivista en los afios cuarenta y cin-
 cuenta, a la modelistica de Blalock a partir de los scsenta y el renacimiento
 de propuestas hermeneuticas; en las tecnicas, del predominio de la en-
 cuesta y el cuestionario en los cuarenta y cincuenta, con sus analisis multi-
 variados, correlaciones y regresiones, a las tecnicas sofisticadas del Path
 Analysis y las teorias de juegos, junto a reivindicaciones hermeneuticas
 de lo cualitativo y lo subjetivo.

 En estos desfases internacionales entre epistemologia, metodologia y
 tecnicas esta presente tambien la diversidad en jerarquias de un nivel con
 respecto a otro. De una preeminencia del nivel epistemologico sobre los
 otros niveles, intentando reducir unos a los otros (tccnica a metodologia
 y esta a epistemologia), se pasa a otra fase de una mayor autonomia entre
 metodologia y epistemologia y, posteriormente a otra de reducci6n de
 la metodologia a tecnicas matematicas sofisticadas.

 Los angustiosos vinculos entre EMT a nivel internacional tambien se
 han presentado en Mexico aunque con menor intensidad, considerando
 que el nivel de reflexion y aplicaci6n de estas tematicas es inferior en
 general al de los llamados paises desarrollados. Aqui, las propuestas apa-
 recen comunmente por imitaci6n, y el paso de una etapa a otra rara vez

 s
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 implica un saldo cabal con paradigmas o tematicas; estas se imponen
 nuevamente por imitaci6n desfasada sin llegar a conformar lo que hemos
 llamado una conciencia metodologica en nuestro pais.

 Finalmente, hay que hacer la aclaraci6n de que nuestra reflexi6n
 estara circunscrita a la EMT como "logica reconstruida", es decir, a las
 elaboraciones explicitas sobre EMT, sin considerar aquella que en "estado
 practico", como "logicas en uso", es posible rastrear tambien en los ana-
 lisis concretos. Esta observaci6n es importante por dos circunstancias:
 primero, no todos los investigadores de temas sustantivos aprenden meto-
 dologia de textos abstractos, mas bien la asimilan por imitaci6n de formas
 concretas de investigaci6n (por ejemplo al hacer un estudio de migran-
 tes, un investigador puede inspirarse en estudios clasicos concretos y asi-
 milar formas de construir conocimiento en un nivel de abstracci6n menor

 que el que manejamos en este analisis; es decir, no se ocupa del proble-
 ma de que es un indicador y c6mo se relaciona con un concepto te6rico
 sino cuales indicadores se utilizaron en concreto, cuales conceptos te6-
 ricos, cuales hipotesis, cuales fuentes de datos, cuales preguntas en el cues-
 tionario, c6mo se diseiio la muestra o los problemas practicos al recabar y
 sistematizar la informaci6n). Este nivel de penetracion de las metodo-
 logias con todos sus supuestos te6ricos y de concepcion de la realidad ha
 sido poco explorado a pesar de su importancia y la reflexi6n ha partido
 normalmente de las propuestas de los epistemologos y sus repercusiones
 en la metodologia, aunque raramente en las tecnicas, no obstante que
 dichas tecnicas tengan tambien supuestos de realidad y conocimiento que las
 conectan en forma impura con epistemologias y metodologias.

 En sintesis, sobre los periodos de la EMT influyen corrientes externas
 e interas, asi como contextos economicos y politicos, pero no hay que
 desconocer que el participe o usuario de la EMT es una comunidad de
 profesores, investigadores e intelectuales bastante reducida y que como
 tal posee tambien su propia dinamica y valores (la "comunidad cienti-
 fica"). En esta comunidad, las modas, liderazgos y micropoderes institu-
 cionales (por ejemplo el control de la linea editorial de una revista tan
 importante como la Revista Mexicana de Sociologia) influyen tambien
 en la constitucion de estas etapas.

 I. ANALISIS CUANTITATIVO

 El analisis cuantitativo del contenido de la Revista lo hemos hecho es-
 tudiando todos los niumeros desde su fundacion, clasificando los articu-
 los por paradigma dominante (positivista, marxista o hermeneutico);
 por nacionalidad de los autores y por distribuci6n tematica en los episte-
 mol6gicos, los metodologicos y los tecnicos. Las limitaciones del analisis
 cuantitativo de contenido saltan a la vista: se trata de un analisis de fre-

 cuencias que no necesariamente corresponde con intensidad o importan-
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 cia; no permite establecer los vinculos con corrientes internacionales o
 contexto te6rico, economico, politico o entre comunidades cientificas, y
 el c6digo tiende necesariamente a esquematizar y eliminar matices que
 pueden ser importantes. Por estas razones, el analisis cuantitativo s6lo se
 tomara como punto de partida y sera profundizado con un estudio cua-
 litativo de articulos en los apartados subsecuentes; esta profundidad seria
 imposible de lograr s6lo con un analisis de contenido tradicional.

 Primero, en el cuadro 1 se puede observar c6mo la distribuci6n de
 los articulos por grandes tematicas (epistemologia-sociologia de la cien-
 cia;* metodologia y tecnicas) es favorable a los trabajos epistemologicos
 y de sociologia del conocimiento cientifico, seguido de las tecnicas, y solo
 en tercer lugar aparece la metodologia. Esta distribuci6n como primera
 aproximaci6n no resulta tan desequilibrada y pareciera que el predominio
 de la reflexi6n epistemologica ha permeado de profundidad a las otras
 tematicas, pero como veremos mas adelante no ha sido asi en general.

 CUADRO 1

 DISTRIBUCION DE TEMATICAS DE LA REVISTA MEXICANA
 DE SOCIOLOGIA (1939-1987)

 Temdtica Porcentaje

 Epistemologia y Sociologia
 de la ciencia 40.0

 Metodologia 23.7
 Tecnicas 36.3

 FUENTE: Elaboracion propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.

 En cuanto a la distribucion por grandes paradigmas (clasificacion que
 debe tomarse con reservas puesto que muchos autores no aparecen en
 forma tan pura como cuando uno los reduce a nuimeros a traves de un
 c6digo) el positivismo ha sido claramente dominante en el conjunto de
 la Revista, seguida a distancia por el marxismo y hasta el final por la
 hermeneutica. Sin embargo, como veremos mas adelante, al analizar esta
 situaci6n por periodos, el predominio positivista se rompe y queda cir-
 cunscrito a los afios cincuenta y sesenta fundamentalmente (cuadro 2).

 * Se englobara dentro de un mismo apartado epistemologia y sociologia de
 la ciencia no porque se desconozcan sus diferencias sino porque en las corrientes
 actuales de reflexi6n sobre la ciencia resulta cada vez mas dificil verlas por
 separado.
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 CUADRO 2

 DISTRIBUCION POR PARADIGMAS (1939-1987)

 Paradigma Porcentaje

 Positivismo 58.7

 Marxismo 23.2

 Hermeneutica 18.1

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.

 En cuanto a la nacionalidad de los autores de los articulos sobre EMT

 puede observarse del cuadro 3 que un poco mas de la mitad correspon-
 den a los iberoamericanos y el resto son casi todos de los paises desarro-
 llados. Estas cifras parecieran mostrar una presencia equilibrada entre la
 producci6n interna y externa, pero se vera mas adelante que el nivel
 de profundidad de los articulos y la originalidad de estos por nacionali-
 dad de sus autores es diferente. Los articulos de los extranjeros son co-
 munmente traducciones de aportes relevantes sobre EMT, previamente
 publicados y seleccionados por su importancia y es comun que se trate de
 autores de prestigio internacional. En cambio en los trabajos iberoameri-
 canos, sobre todo en los mexicanos, predominan los articulos de divulga-
 ci6n sin mas pretensiones y el analisis critico de autores en los de caracter
 epistemologico o de sociologia de la ciencia.

 Por lo que respecta a la distribuci6n de temas epistemol6gicos, salta
 a la vista que, para los diferentes paradigmas, la mayoria de los problemas
 importantes a nivel internacional no se trataron en la Revista excepto

 CUADRO 3

 DISTRIBUCION POR NACIONALIDAD
 DE LOS AUTORES

 Nacionalidad Porcentaje

 Iberoamericanos 55.0

 Otros paises 45.0

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.

 108



 EPISTEMOLOGIA, METODOLOGIA Y TECNICAS

 en algulos articulos generales. Predominan temas como los de neutralidad
 o no del conocimiento cientifico y los conceptos de historia o realidad
 social. Sin embargo, en el caso del positivismo nunca se trataron temas
 tan importantes como los de la explicaci6n y muy poco los de ley, casua-
 lidad, metodo, etcetera.

 CUADRO 4

 DISTRIBUCION DE TEMAS EPISTEMOLOGICOS Y DE SOCIOLOGIA
 DEL CONOCIMIENTO

 Porcentaje

 Valores y neutralidad de la ciencia 11.2
 Producci6n social de la ciencia 19.6

 1ttica e investigaci6n 1.8
 Ciencia y cientificidad 7.1

 Crisis de la epistemologia 1.8
 Ciencia natural y social 1.8

 Concepci6n de conocimiento 1.8
 Verdad 1.8

 Concepto de historia y realidad social 21.4
 Historia de la ciencia 1.8

 Concepto de teoria 3.56

 Concepto de dato y medici6n 7.14

 Concepto de ley 1.8

 Concepto y definici6n 1.8

 Esencia y forma 1.8
 Relacion individuo-sociedad 3.56

 Objetividad 1.8
 Casualidad 1.8

 Construcci6n del objeto 7.14
 Totalidad 1.8

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.
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 En el marxismo, es interesante ver como la polemica tan rica acerca
 del concreto-abstracto-concreto y su alternativa, el abstracto-concreto-
 abstracto, nunca apareci6 en la Revista. En el contexto nacional fueron
 los economistas quienes las recogieron por su interes por el metodo de la
 economia politica de Marx. En la epistemologia marxista predominan
 los temas de concepci6n de historia y analisis metodologico de conceptos,
 sobre todo los de caracter politico, buscando su especificidad latinoame-
 ricana en el periodo de influencia de las teorias de la dependencia despues
 de 1966. Los temas mas abstractos de la epistemologia marxista como
 tales -totalidad, construcci6n del objeto, medici6n, entre otros- s6lo
 se presentan hasta 1987 en un nuimero monografico coordinado por Hugo
 Zemelman. Temas clasicos como los de lo l6gico y lo hist6rico, el punto
 de partida, lo abstracto y lo concreto, y la dialectica no aparecen nunca
 en la historia de la Revista. Si la pobreza en el tratamiento de temas po-
 sitivistas es grave, esta situaci6n es definitivamente desastrosa para aquellos
 de caracter marxista.

 En el caso de la hermeneutica, la situacion no es mejor. Habiendo
 predominado esta 6ptica en la Revista hasta finales de los cuarenta en
 lo epistemologico, con la presencia de intelectuales espafioles de renombre
 como Medina Echavarria y Jose Gaos, que trajeron a Mexico al histo-
 ricismo de Dilthey y de Richert, a Max Weber y a veces simpatizaron
 con el existencialismo de Heidegger. Los temas que trataron fueron emi-
 nentemente filos6ficos y se mantuvieron en un plano completamente
 general como la distinci6n entre ciencias del espiritu y de la naturaleza,
 o entre comprensi6n y explicacion, sin ofrecer una alternativa clara lo
 que ellos mismos concibieron como crisis de la sociologia.

 Cuantitativamente, la epistemologia positivista se concentra mas en
 los cincuenta y sesenta y los temas de neutralidad de la ciencia y la
 reivindicaci6n de un solo metodo para la ciencia identificado con el ex-
 perimental, son los mas socorridos.

 La epistemologia marxista s6lo se inicia a finales de los sesenta y
 aunque continua hasta la actualidad no es tan concentrada como la posi-
 tivista, ni mucho menos los temas abordados son amplios ni hay una vision
 de conjunto de la problematica (una excepci6n importante es el nume-
 ro 1 de 1987).

 La hermen6utica predomina con claridad en la primera mitad de los
 cuarenta y aunque despues se sigue presentando, no deja de repetir las
 consabidas diferencias entre ciencia natural y social o la determinaci6n
 social del conocimiento. Nunca se profundiza sobre temas especificos de
 esta epistemologia, y al igual que en el caso del marxismo, queda como
 un planteamiento general sin explorar sus consecuencias metodol6gicas ni
 mucho menos tecnicas. Una sintesis provisional del aspecto epistemo-
 16gico en la Revista hablaria de su presencia permanente en toda su his-
 toria, pero una presencia sumamente incompleta desde el punto de vista
 de los grandes problemas de las principales epistemologias. El lector de
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 la Revista dificilmente podria darse una idea cabal de lo que se discutia
 en el piano internacional, los temas no tienen una estricta continuidad
 ni se entablan polemicas salvo en los aspectos mas generales (como la
 de los hermeneuticos con los positivistas acerca de las ciencias del espiritu,
 o de los positivistas sobre la necesaria neutralidad de la ciencia, o de
 Sorokin con los funcionalistas positivistas).

 En lo metodol6gico, puede verse en el cuadro 5 como la situaci6n
 es todavia peor que en el epistemologico. Ademas del pequeino nuimero
 de articulos metodol6gicos resalta el escaso numero de temas tratados,
 casi todos ellos de caracter muy general. Predominan aquellos articulos
 que buscan convencer al lector acerca de las bondades de la metodologia
 empirica en contra de las especulaciones de la "filosofia social" como se
 consideraba a los sistemas prepositivistas o prebehavioristas. Aun en el
 caso positivista, la ausencia de temas centrales como construcci6n de teo-
 ria, de hip6tesis, de indicadores y las estrategias de verificaci6n en termi-
 nos abstractos, saltan a la vista. En el caso del marxismo simplemente
 la situaci6n es desastrosa: el aspecto metodologico no pasa en los sesenta
 del analisis de algunos conceptos marxistas como el de hegemonia o de
 reflexiones exegeticas sobre el analisis de la coyuntura.

 CUADRO 5

 DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS METODOL6GICOS

 Porcentaje

 Metodologia empirica 25.9
 Metodo comparativo hist6rico 7.4
 Metodo experimental 14.8
 Investigaci6n acci6n participativa
 intervenci6n sociologica 7.4

 Anilisis de coyuntura 3.7
 Analisis de discurso y sociedad 7.4
 Metodo psicoanalitico 3.7
 Construcci6n de conceptos 11.1
 Construcci6n de tipologias 3.7
 Construcci6n de tipos ideales 3.7
 Metodo causal 3.7
 Generalizaci6n 3.7

 Concepto de limite en sociologia 3.7

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista
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 La dispersi6n en la hermeneutica es todavia mayor y salvo lejanos
 ecos relacionados con los tipos ideales weberianos (a veces tratados real-
 mente como tipologias positivistas) y del analisis del discurso, este aspecto
 esta practicamente ausente de la Revista.

 En terminos cronologicos, el positivismo metodologico aparece con fuerza
 desde finales de los cuarenta hasta los iultimos afios de los sesenta, desa-
 pareciendo practicamente desde entonces. En el caso del marxismo aparece
 desde finales de los sesenta, continua en la decada siguiente y casi desapa-
 rece en los ochenta, con la excepcion del nuimero referido bajo la coor-
 dinaci6n de H. Zemelman en 1987. La hermeneutica aparece pobremente
 y dispersa desde el inicio de la Revista hasta 1980.

 En cuanto a las tecnicas (cuadro 6) las de tipo estadistico rebasan
 ligeramente a las de recoleccion de informaci6n. En las de recolecci6n
 de informaci6n destacan las vinculadas con el disefio de encuestas, siendo
 todas ellas de simple informaci6n de c6mo hacerlas, mas que alguna
 problematizaci6n o propuesta original (cuadro 7). En las tecnicas esta-

 CUADRO 6

 DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS ThCNICOS

 Tipo de tdcnica

 Recoleccion informaci6n
 Analisis de datos

 Porcentaje

 42.4
 57.6

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.

 CUADRO 7

 DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS DE TlCNICAS
 DE RECOLECCION DE INFORMACION

 Porcentaje

 Analisis de cohorte 4.0
 Analisis de contenido 8.0

 Cronologias 12.0
 Historia de vida 8.0

 Entrevista y cuestionario 8.0
 Informaci6n y control de datos 8.0
 Archivos, documentos, cartas,
 expedientes 4.0

 Informatica y bancos de datos 12.0
 Encuestas 36.0

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.
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 disticas predominan los articulos de sensibilizaci6n acerca de la impor,
 tancia de su uso en las ciencias sociales.

 Hay que hacer notar que han quedado fuera de la Revista muchas
 tecnicas de recolecci6n y analisis de datos; muchas orientaciones del ana-
 lisis del discurso; la observaci6n directa; etc. Y en la estadistica destaca
 su contenido elemental de divulgaci6n de tecnicas que pueden ser en-
 contradas en cualquier manual (una excepcion importante son los tra-
 bajos de Fernando Cortes). La ausencia de tecnicas avanzadas salta a la
 vista y todavia se discute el analisis de correlaci6n y regresi6n en Mexico
 en plena decada de los ochenta.

 La importancia cuantitativa de las tecnicas en la Revista ha sido muy
 desigual: momento de auge alrededor de 1950, en la decada de los se-
 senta y posteriormente en 1975, y perdida de importancia a partir de 1978.

 La conclusi6n provisional que permite el analisis cuantitativo de la
 EMT es la pobreza, dispersi6n y falta de originalidad de su tratamiento
 en la Revista Mexicana de Sociologia.

 VEREMOS AHORA UN ANALISIS MAS COMPLETO DE LA EMT
 POR PERfODOS A PARTIR DE 1939

 II. PERIODO 1939-1950

 La Revista Mexicana de Sociotogia naci6 en 1939 como iniciativa del
 Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM creado en 1930. Su pri-
 mer director fue el doctor Lucio Mendieta y Niuiiez, el cual permaneci6
 al frente de ella hasta 1965.

 CUADRO 8

 DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS SOBRE TlCNICAS
 MATEMATICAS

 Porcentaje

 Uso de estadistica social 54.2
 Construcci6n de indices 12.5
 Construccion de escalas 4.16
 Muestreo 8.3

 Regresi6n 8.3
 Path. AnAlisis 8.3

 Curvas y distribuciones 20.8

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologfa.
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 CUADRO 9

 Positi- Herme- Episto- Metodo-
 Ano Total vistas Marxista niuticos mologfa logia Ticnicas

 1939 4 1 0 3 3 1 0

 1940 5 1 0 4 3 1 1

 1941 4 1 0 2 3 0 0

 1942 0 0 0 0 0 0 0

 1943 1 0 0 1 0 0 1

 1944 2 1 0 1 1 1 0

 1945 2 1 0 1 0 1 1

 1946 4 0 0 4 4 0 0

 1947 1 1 0 0 0 0 1

 1948 2 2 0 0 0 2 0

 1949 3 2 0 1 1 1 1

 1950 3 2 0 1 0 1 2

 1951 5 3 0 2 2 1 2

 1952 4 3 0 1 1 0 3

 1953 1 0 0 1 1 0 0

 1954 1 1 0 0 0 1 0

 1955 3 3 0 0 2 1 0

 1956 3 2 0 1 2 1 0

 1957 0 0 0 0 0 0 0

 1958 3 2 0 1 1 1 1

 1959 4 3 0 1 1 0 3

 1960 3 3 0 0 1 0 2

 1961 2 2 0 0 1 0 1

 1962 3 2 0 1 1 1 1

 1963 5 4 0 1 0 4 1
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 CUADRO 9 (continuaci6n)

 Positi- Herme- Episto- Metodo-
 Ano Total vistas Marxista niuticos mologia logfa Tecnicas

 1964

 1965

 1966

 1967

 1968

 1969

 1970

 1971

 1972

 1973

 1974

 1975

 1976

 1977

 1978

 1979

 1980

 1981

 1982

 1983

 3

 5

 3

 2

 3

 2

 2

 4

 1

 1

 2

 7

 1

 4

 3

 5

 1

 1

 1

 2

 2

 4

 3

 2

 1

 1

 1

 3

 0

 0

 1

 3

 1

 2

 2

 1

 0

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 2

 0

 1

 1

 1

 0

 1

 2

 0

 1

 0

 3

 0

 0

 0

 2

 1

 1

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 1

 0

 2

 0

 1

 1

 1

 1

 0

 0

 0

 1

 2

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 0

 1

 4

 0

 1

 0

 0

 1

 0

 0

 2

 0

 0

 1

 2

 3

 2

 1

 1

 0

 1

 3

 0

 0

 1

 3

 1

 2

 2

 1

 0

 1

 1

 0

 0

 1

 1

 0

 0

 1

 1

 0

 0

 0

 1

 1

 4

 0

 0

 0

 0

 1984 0 0 0 0 0 0 0

 1985 0 0 0 0 0 0 0

 1986 0 0 0 0 0 0 0

 1987 14 3 11 0 8 3 3

 FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de la Revista Mexicana de Sociologia.
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 Desde el punto de vista epistemologico, el periodo de 1939 a 1950
 se caracteriza por el predominio de las corrientes hermeneuticas traidas
 a Mexico por exiliados espafioles despues de la guerra civil y que engar-
 zaron con la tradici6n vitalista mexicana iniciada desde el siglo pasado
 como reacci6n al positivismo y al spencerianismo. La hermeneutica mani-
 festada en los primeros afios de la Revista se signific6 por una elevaci6n
 del nivel del discurso filos6fico con respecto al de los antipositivistas mexi-
 canos de la primera parte de este siglo. El conocimiento y rigurosidad
 de Medina Echevarria, Jose Gaos y Recasens Siches se plasmaron en los
 primeros numeros de esta publicaci6n, discutiendo en ellos a los histori-
 cistas alemanes, a Max Weber y a Heidegger principalmente.

 Desde el siglo anterior, Dilthey habia rechazado al positivismo de
 Comte y de S. Mill. El fundamento de la polemica con el positivismo
 era respecto de la naturaleza de las ciencias del espiritu. Para los histori-
 cistas, ciencias de la experiencia interna, de los hechos de conciencia, que
 no pueden ser directamente observados sino interpretados a partir de
 sus signos externos. Con ello, neokantianos y neofihteanos (Windelband,
 Rickert) rechazaban que se pudiera adjudicar el metodo de las ciencias
 naturales a las del espiritu.

 Para Dilthey, el mundo del espiritu no podia ser considerado mera
 representaci6n o conciencia, sino especificamente vida; es decir, el campo
 de lo hist6rico no seria solo lo interno no observable sino las relaciones
 vitales. Este espacio seria privativo de las ciencias del espiritu que se
 distinguirian de las de la naturaleza por la intervenci6n de la voluntad.
 Asimismo, la tarea de las ciencias del espiritu y las de la naturaleza seria
 diferente. A las primeras les tocaria captar el sentido de las acciones y
 las vivencias, es decir, establecer la conexi6n de actos con fines y valores;
 en tanto que a las de la naturaleza les corresponderia explicar a partir
 de variables observables directamente.

 De esta forma, el metodo de las ciencias del espiritu seria la compren-
 si6n o "revivicencia" en el sujeto que conoce los motivos del actor. La
 mejor tecnica seria la autobiografia, porque scria la mas apegada a la vi-
 vencia en la que el sujeto trataria de conocerse asimismo (aunque la
 autobiografia n6 evitaria la necesidad de la comprensi6n).

 La influencia del historicismo, la fenomenologia y el existencialismo
 en las ciencias sociales de este siglo ha sido importante. Por ejemplo, en
 la antropologia, la escuela de Cultura y Personalidad (a traves de Spengler
 y en relaci6n con la teoria del gestalt y el psicoanmlisis de Freud y Jung)
 se manifiesta en M. Mead y Benedict con su concepto de cultura y sus
 opciones metodologicas y tecnicas. Asi, se considera que los valores cul-
 turales son actuados inconscientemente y que no estan sujetos al metodo
 experimental -porque cultura y personalidad no podrian ser observa-
 dos- sino a algo interno (incluso situados en el inconsciente) que hay
 que comprender a partir de signos externos. Esta concepci6n sirve para
 negar la utilidad del cuestionario y la encuesta y preferir las tecnicas
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 psicoanaliticas del Rorschach y la apercepci6n tematica en unos y en
 otros la observaci6n participante y la observaci6n empatica.

 Tambien en la psicologia (psicoanalisis), la sociologia (interaccionis-
 mo simbolico y etnometodologia) y el analisis del discurso es posible ras-
 trear las huellas de los hermeneuticos aunque no en forma pura.

 Tambien es posible reconocer la comunicaci6n entre opciones herme-
 neuticas, metodos y tecnicas en las grandes corrientes internacionales, asi
 como su polemica con el positivismo antiguo y el moderno. Hacia me-
 diados de este siglo, en el periodo que ahora nos ocupa, las corrientes
 hermeneuticas en la sociologia habian quedado opacadas por las positivis-
 tas; sin embargo, la hermeneutica que se expres6 en la Revista Mexicana
 de Sociologia, en esta epoca, fue casi toda en el nivel filos6fico. No fue
 la de las corrientes en ciencias sociales y nunca quedo clara la conexi6n
 entre concepci6n de la relaci6n sujeto-objeto, teoria en la ciencia social,
 metodos y tecnicas. Desde el primer nuimero de la Revista, L. Recasens
 Siches (numero 1 de 1939) estableci6 su critica al positivismo y al roman-
 ticismo y se declaraba partidario de Ortega y Gasset y de Heidegger, "lo
 social es algo humano cuya esencia no puede ser suministrada por expli-
 caciones causales y metodos cuantitativos", "porque lo humano a diferencia
 de la naturaleza no puede ser explicado por causas sino entendido en su
 sentido". "Lo humano constituye un reino ontologico diverso y hetero-
 geneo del mundo de lo natural", reivindicado a un M. Weber hermeneutico.

 De la misma forma Jose Gaos (nuimero 3 de 1939) declaraba que la
 sociedad y sus individuos son el todo y las partes de un orden comple-
 tamente diferente al de la naturaleza; los individuos se necesitan y pre-
 suponen vitalmente. Tambien Jose Medina Echavarria (numero 4/5 de
 1939) hizo un balance de la sociologia del conocimiento y de la cultura
 en la literatura alemana en un sentido semejante.

 Los intelectuales espainoles y otros mexicanos como Emilio Uranga (nlu-
 mero 2 de 1946) seguiran con estas tematicas durante la decada de los
 cuarenta y todavia en los cincuenta. Pero la influencia dominante de esta
 corriente se ubica sobre todo en los primeros aiios de la Revista. Parte
 de su debilidad en creaci6n de alterativas de investigaci6n social fue
 su desempeio en el piano filos6fico o de la gran teoria social, entablando
 polemicas sin interlocutor con Comte o con Durkheim, mientras en otro
 plano avanzaba la investigacion empirica de corte positivista.

 Desde el inicio de la Revista, la visi6n naturalista de la sociologia
 estuvo presente, aunque de manera inconsecuente, con el propio Men-
 dieta y Niuez. En el primer nuimero (1 de 1939) este establecia que "Las
 leyes que rigen los fen6menos sociales son, en esencia, de la misma indole
 que las leyes que determinan los fen6menos del mundo fisico", y plan-
 teaba con timidez un programa para la sociologia en Mexico en tanto
 "empirismo cientifico" que "este sujeto a rigurosos procedimientos de obser-
 vacion, de experimentaci6n, de analisis, de estudios". Sin embargo, la es-
 tatura intelectual de los espafioles era muy superior a la de este primer
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 director de la Revista, y la cultura sociologica mexicana seguia influida
 por el antipositivismo de Antonio Caso, la antropologia filos6fica de Sa-
 muel Ramos, por Vasconcelos y Francisco Larroyo como para que el pro-
 grama de Mendieta y Nuniez se impusiera de inmediato. Ademas, la in-
 vestigaci6n de campo que se hacia en M6xico en ese momento era poco
 sociologica en comparaci6n con la descriptiva etnologica: los sociologos
 profesionales no existian. Abogados, antrop6logos y filosofos dominaban
 el ambiente de la incipiente reflexi6n en sociologia.

 A pesar de lo indiscutible de la calidad de la reflexi6n hermeneutica
 y del rescate que se hacia a veces de Heidegger, la polemica con el posi-
 tivismo era atrasada y en ningun momento apareci6 como rival el poderoso
 positivismo logico que ya dominaba en los paises de habla inglesa y a la
 sociologia empirica; el rival era debil, el positismo del siglo pasado, en
 contra del cual se habia constituido desde antes toda una escuela mexi-

 cana. En esta medida, los hermeneuticos de los cuarenta fueron incapaces
 no solo de criticar sino de ofrecer una alternativa a la sociologia empirica
 de corte norteamericano que lleg6 a Mexico en esa d6cada, primero con
 timidez, disfrazada de tecnica de investigaci6n y diez aiios despues dispu-
 tandole a los hermeneuticos la preeminencia en la epistemologia.

 La debilidad de la hermeneutica en Mexico qued6 plasmada en su im-
 potencia metodologica y tecnica. En los primeros anos de la Revista s6lo
 aparecen dos articulos que vale la pena mencionar. Uno es el de H. Becker,
 (numero 4/5 de 1939), acerca de la construccion de tipos en ciencias
 sociales. En este excelente trabajo, el autor se opone a la visi6n positivista
 al considerar a la sociedad concreta como irrepetible, especifica y unica
 (aunque no se oponga a las generalizaciones); asimismo, niega la posibi-
 lidad de la experimentaci6n en sociologia y plantea la soluci6n weberiana
 de los tipos ideales, como tipos construidos en donde ninguno se ajusta
 al ejemplo; los valores del investigador determinan la construcci6n de los
 tipos y propone el experimento ideal para la comprensi6n. El otro articulo
 es de S. Riemer (nuimero 1 de 1943), acerca de la cuantificaci6n en los
 estudios criminologicos donde muestra una de las transiciones de Weber
 hacia el positivismo, al tomar la idea de tipo ideal s6lo en su aspecto
 formal, al saltarse el problema clave de la comprensi6n y plantearse el
 problema de la cuantificaci6n del tipo ideal.

 El positivismo estuvo presente en la Revista desde su primer numero,
 pero al principio lleg6 como propuesta metodologica y tecnica de la so-
 ciologia empirica norteamericana. En los cuarenta, los articulos que rei-
 vindican esta perspectiva son de difusi6n sobre lo que significa hacer
 investigaci6n empirica (que se identifica con uso de encuestas y de esta-
 distica social) sin ninguna profundidad (al profundizar hubieran segura-
 mente encontrado respuesta de los intelectuales hermeneuticos de peso);
 es decir, el neopositivismo se introdujo vergonzosamente en MExico como
 tecnica. A partir de 1947 la Revista empez6 a publicar como articulos
 los capitulos del libro de Pauline V. Young, Metodos cuantitativos en la
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 investigacion social, que fue el primer manual de metodologia y tecnica
 positivista publicado en Mexico. En este tipo de manuales de investiga-
 ci6n, como es la costumbre, se propone un solo metodo de investigaci6n,
 sin profundizar acerca de sus supuestos de realidad y epistemologia, hacien-
 do pasar a dicho metodo como uinico y natural. La reflexi6n de fondo
 es sustituida por la regla de c6mo hacer, la raz6n instrumental de que
 habla Habermas se impone tambien en la metodologia de la ciencia social.

 En los capitulos mas metodologicos del libro de P. Young (nuimero 1
 de 1952) se ponen ejemplos de c6mo investigar una instituci6n social; la
 vida de comunidad de una area urbana, introduciendo subrepticiamente
 el positivismo en la metodologia y al funcionalismo en la teoria como algo
 natural.

 Fue sobre todo con las tecnicas que se introdujo el funcionalismo y
 el positivismo en la metodologia. Lucio Mendieta y Nfunez fue el aban-
 derado de esta cruzada a traves de articulos (por ejemplo, numero 3 de
 1943) en los que en forma por demas elemental y superficial se mostraban
 las bondades de la estadistica social. Asi, se consideraba que las ciencias
 sociales buscan la precisi6n matematica para ser ciencias y esta precisi6n
 la obtienen de la estadistica, la cual se presentaba como imprescindible
 "en toda investigacion social" y que "todo estudio serio de los fenomenos
 sociales es cuantitativo". Con gran superficialidad, el autor mezclaba citas
 de pensadores de renombre sacandolas de contexto y esgrimiendolas como
 juicios de autoridad en sus apreciaciones. En ningun momento se atrevi6
 a disputar con los solidos hermeneuticos que colaboraban en la Revista
 ni tampoco mostro ningun conocimiento de las disputas internas del neo-
 positivismo, simple adopcion valorativa en los aspectos operativos sin nin-
 guna profundidad.

 En el nuimero 1 de 1944, F. Stuart Chapin buscaba sensibilizar al lec-
 tor acerca de las bondades de la investigaci6n empirica de corte norte-
 americano; asimismo, el articulo de S. A. Queen (nuimero 2 de 1945) fue
 la primera exposici6n sistematica de una tecnica de recolecci6n de infor-
 maci6n, pero el cambio decisivo se dio a partir de 1947 cuando se empezo
 a publicar el manual de metodologia y tecnicas de Pauline V. Young
 (numero 3 de 1947). En su primera parte, la autora planteaba a la encues-
 ta como el instrumento sociologico por excelencia. En este texto, como suce-
 de en los manuales del genero, se evita la discusi6n de fondo y se trata
 de convencer a partir de la ilustraci6n de c6mo estos procedimientos han
 funcionado en los Estados Unidos; se resefian grandes encuestas y de ma-
 nera encubierta se va introduciendo una serie de supuestos acerca de la
 investigacion social, como: la realidad es lo observable; la ciencia debe
 implicar cuantificaci6n y precisi6n, hay que evitar la "filosofia social"
 de los primeros sociologos (Comte, Durkheim, Weber); las otras tecnicas
 como las historias de vida o la observacion participante no poseen confia-
 bilidad, y la teoria social por excelencia es funcionalista. Todo esto sin
 polemica abierta y de altura, y a traves de la ejemplificaci6n y de las
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 normas que tampoco se discuten (expresiones como "toda investigacion
 cientifica dabe..."). Por ello hemos afirmado que la edici6n por partes
 del libro de Young fue la punta de lanza del positivismo en la Revista
 Mexicana de Sociologia que se colo como tecnica, mientras los viejos her-
 meneuticos seguian combatiendo con molinos de viento sin encontrar in-
 terlocutor nacional.

 En este libro, P. Young no solo nos habla de tecnicas sino que intro-
 duce como "metodo cientifico" al hipotetico deductivo, adoptando la de-
 finici6n positivista de unidad de la ciencia y del metodo, que retoma
 de K. Pearson en The Grammar of Sciene ("La unidad de toda ciencia
 depende del metodo"); asimismo, adopta el ideal positivista de ciencia
 neutral cuando propone realizar encuestas "sin emoci6n", "sin compro-
 misos", "exactas" (numero 2 de 1948). Con gran candor, en este manual
 se resuelven los problemas de la neutralidad de la ciencia, o el de la rela-
 ci6n sujeto-objeto que en forma tan profunda habia considerado la feno-
 menologia de Husserl, para recomendar simplemente ser cuidadoso en la
 aplicaci6n de los cuestionarios (numero 3 de 1948), sin pasar de las con-
 sabidas ventajas y desventajas operativas de las preguntas abiertas o
 cerradas.

 Para 1950, la batalla contra los filosofos hermeneuticos ya estaba ga-
 nada; la suerte se decidi6 no en el enfrentamiento franco de posiciones
 sino en los lenguajes inconmensurales y la conformaci6n de auditorios
 diferenciados. El libro de Young sigui6 publicandose en niveles cada vez
 mas operativos: analisis de la construcci6n de cedulas y cuestionarios con
 todo el recetario que se acostumbra en estos textos (numero 1 de 1949),
 el vinculo entre encuesta y tecnicas estadisticas de analisis de datos: "Debe
 tenerse en cuenta que el desarrollo de toda ciencia se caracteriza por el
 grado en que los datos y procedimientos cuantitativos y exactos sobrepasan
 a la simple especulaci6n y a las imposiciones cualitativas", dira la Young
 sin demostraci6n alguna (simple norma autoritaria) "A medida que las
 ciencias sociales avanzan de los estados impresionistas y cualitativos, los me-
 todos estadisticos se van haciendo cada vez mas importantes (Jose G6mez
 Robledo, nuimero 1 de 1950). La serie de articulos de la autora se extiende
 a la decada de los cincuenta: analisis de correlacion, muestras y series en
 el tiempo (P. Young, numero 3 de 1950); escalas sociometricas (nuime-
 ro 2 de 1951); aplicaciones funcionalistas a un grupo cultural (numero 3
 de 1951). Operacionalismo y neutralidad de la ciencia se logran a traves
 de un instrumento bien construido: "Una escala sociometrica es un ins-
 trumento de precision, como un term6metro", "una enfermera negra o
 blanca obtendra los mismos resultados al tomar la temperatura de un
 determinado paciente, si se usa un term6metro estandarizado. De la misma
 manera, dos o mas observadores pueden obtener resultados semejantes si
 miden los mismos factores sociales en escalas sociometricas estandarizadas"
 (numero 2 de 1951). La reflexi6n de los fundamentos ha sido sustituida
 por la raz6n instrumental, puesto que operar es lo fundamental. Ni una
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 palabra del problema de la percepci6n y su relaci6n con la cultura; lo
 empirico es lo dado; ni el menor asomo de problematizacion acerca de
 la relaci6n entre concepto te6rico, indicador e instrumento, simplemente, la
 definici6n del concepto debe ser operacional: se define por el instrumento.
 El consenso y la coerci6n, la antinomia se vuelve un conjunto de pre-
 guntas de un test, como el coeficiente de inteligencia. Ni una palabra
 acerca de la distancia entre discursos cientificos y comunes ni tampoco
 del problema del significado del discurso en la mente de los entrevistados,
 simplemente la realidad esta a la vista, lo que se responde con depuracio-
 nes obvias es la verdad. Supuestos de realidad atomizada, de individua-
 lismo y behaviorismo sociologico se introducen en las reglas. Ya lo decia
 Khun,1 los manuales (en este caso de metodologias y tecnicas) son los
 reproductores de paradigmas para los espiritus mediocres, en ellos la ra-
 cionalidad que se encuentra detras tiende a aparecer como natural, como
 la uinica y sin enigmas importantes. El manual es la sintesis de la razon
 instrumental que acepta como dada una racionalidad, es lo opuesto a la
 conciencia critica y a la problematizaci6n.

 En 1950 apareci6 por primera vez en la Revista un estudio empirico
 riguroso atendiendo a esta perspectiva. Jose Gomez Robledo (numero 1
 de 1950), hace el analisis de contenido del tercer informe presidencial de
 Miguel Aleman.1 En este trabajo se aplica la metodologia tipo Berelson
 para el analisis de discursos politicos consistente en la medici6n de fre-
 cuencias (pretendiendo que frecuencia es igual a intensidad de contenido)
 de palabras o de frases; luego se busco por correlacion y regresi6n esta-
 blecer el viiculo entre contenidos. Supuestos implicitos en este tipo de
 tecnica serian los siguientes: el dato es lo dado y observable en el dis-
 curso; la frecuencia de aparici6n de palabras o frases de acuerdo a un
 c6digo es lo que permite definir el contenido de un discurso; no se con-
 sidera lo latente, s6lo lo manifiesto en el discurso, puesto que, por no ser
 observable, lo latente resulta metafisica.

 En sintesis, durante el periodo 1939-1950, en el piano de la epistemo-
 logia, predomina con claridad el historicismo, el neokantismo y el exis-
 tencialismo que logra brillantes elaboraciones a traves de intelectuales de
 gran talla. Estas posiciones no encuentran rival cierto, ni en el marxismo
 ni en el positivismo. Pero las corrientes hermeneuticas presentes con bri-
 llantez en la Revista no encontraron interlocutor ni expositor en el plano
 metodologico ni en el tecnico, dejando estos al positivismo. En el nivel en
 que se present6 la hermeneutica en la Revista, no hacia sino reproducir, sin
 ofrecer alternativas, antiguas discusiones que en otros contextos hacia
 tiempo habian sido vencidas por el positivismo. Es decir, en la forma
 como se present6 esta perspectiva resultaba anacr6nica y paralizante para
 la investigaci6n cientifica. A lo sumo tuvo su correlato durante la deca-

 1 Tomas Khun, La estructura de las revoluciones cientificas, Mexico, Fondo de
 Cultura Economica, 1976.
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 dencia en los cuarenta en la investigaci6n etnogrifica indigenista, la cual
 a la vuelta de la decada dejara su lugar a los estudios sociodemogrificos,

 El positivismo, corriente opuesta a la hermeneutica de la Revista, se
 introdujo timidamente y con retraso en los cuarenta sin dar la batalla
 abierta en el piano de la relaci6n sujeto-objeto; no aparecen todavia (un
 gran atraso respecto de Europa y los Estados Unidos) las discusiones sobre
 la 16gica de la investigaci6n cientifica. El positivismo entr6 como t6cnica
 y prospero ante la impotencia y atraso de los hermeneuticos; su difusi6n
 fue favorecida por la direcci6n de la Revista, la cual opta por el conven-
 cimiento practico y la edici6n del manual de Pauline Young que hemos
 mencionado. En todo este periodo, el marxismo esti ausente, no se pre-
 senta ni siquiera como 16gica dial6ctica o filosofia de la historia como se
 acostumbraba en la epoca de Stalin.

 Desfase epistemol6gico en todos los paradigmas, ausencia de discusion
 metodol6gica o t6cnica seria, falta de originalidad, predominio del ar-
 ticulo de critica, de difusi6n de autores o de t6cnicas, es la sintesis del
 periodo.

 III. PERIODO 1950-1966

 En este periodo se imponen el positivismo y el funcionalismo, aunque
 no en forma pura, y las tradiciones vitalistas y hermen6uticas siguen pe-
 sando en el piano de la epistemologia. La Ilegada de las tecnicas cuan-
 titativas coincide con la del funcionalismo (G. Germani, numero de 1950).
 Continua el dialogo de sordos entre hermeneutica y positivismo: la pri-
 mera insiste en la diferencia entre ciencias de la naturaleza y del espiritu
 (J. Villanueva, numero 1 de 1951) en tanto que las nuevas t6cnicas em-
 piezan a aplicarse en los estudios sociodemograficos, que aparecen en
 abundancia, asi como en los estudios criminalisticos. Condiciones econ6-
 micas familiares, natalidad, mortalidad, tablas de vida, etc., estudios que
 en su traducci6n latinoamericana comunmente asimilan el metodo hipote-
 tico deductivo, las tEcnicas cuantitativas y el uso de encuestas.

 En la epistemologia, la hermeneutica sigue presente, pero en general,
 en forma atrasada, se continua discutiendo con el viejo positivismo: Katssof
 refuta a Durkheim al considerar los hechos sociales como cosas (L. O.
 Kattsof, numero 3 de 1954) o se plantea dentro de la sociologia del cono-
 cimiento la presencia de los valores sociales o la ideologia en la ciencia
 (F. Gross, numero 2 de 1954 y J. S. Roucek, numero 1 de 1956).

 En cambio el positivismo epistemolo6gico, en la forma de 16gica de la
 investigacion cientifica moderna, hace su aparici6n formal con el articulo
 de Sicard (nuimero 2/3 de 1955). A diferencia del periodo anterior en
 que no se enfrentaba la distinci6n hermeneutica entxe ciencias naturales
 y del espiritu, aqui se plantea con rigor que hay que conformar una socio-
 logia que sea tan experimental como se pueda, que el ideal de la ciencia
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 es la matematizaci6n, que hay que separar filosofia e historia de sociologia,
 que hay que demarcar entre ciencia y metafisica; incluso se rechaza la
 sociologia de Comte como filosofia por su escaso componente empirico: "su
 obra se situa en el cielo de las ideas y no en el de las realidades terrestres",
 "la sociologia empirica actual es s6lo transitoria hacia lo experimental".
 Asimismo, dentro de esta t6nica, S. A. Queen (numero 2/3 de 1955), con-
 sidera al concepto de causa como metafisico puesto que no se puede veri-
 ficar ni observar directamente y propone sustituirlo por el de secuencia,
 concomitancia o correlaci6n, de la misma manera, dentro de la ortodoxia
 positivista sin recuperaci6n alguna de Popper se considera al conocimiento
 cientifico acumulativo y en constante progreso (N. Kusnezov, numero 3
 de 1960 y J. R. Ophenheimer, numero 2 de 1960).

 Al positivismo riguroso se opone ahora el rigor de un P. A. Sorokin
 (numero 3 de 1960) que contrasta con lo rudimentario del tratamiento
 de estos temas por Mendieta y Nunez y Uribe Villegas.

 En sintesis, en la epistemologia del periodo comienza a exponerse la
 logica de la investigacion cientifica de los afnos veinte y treinta, situacion
 desconocida en el periodo anterior. Sus expositores son extranjeros, y
 mientras, en la producci6n nacional continua la linea de mostrar las bon-
 dades de la estadistica social sin engarzarla con los temas profundos del
 conocimiento.

 Aunque el positivismo se va imponiendo, resaltan dos peculiaridades
 importantes: primero, esta imposici6n no es pura, pesa todavia la tradi-
 ci6n vitalista e historicista. Uribe Villegas tiene esto claro; siendo el prin-
 cipal exponente de la divulgaci6n de la estadistica social, lo realiza en
 tensi6n con su antigua formaci6n e influencias de los afnos cuarenta:
 asi, considera que no se puede aplicar la estadistica simplemente coma
 si los fen6menos sociales fuesen identicos a los naturales; esto implica la
 necesidad de contar en forma diferente y en tratar de no atomizar la rea-
 lidad. Sin embargo, el proyecto de Uribe Villegas de crear una estadis-
 tica que distinga entre ciencias sociales y de la naturaleza se qued6 en
 simple enunciado o en soluciones simplistas que no agregan nada a la
 estadistica indistinta; como por ejemplo, sus reflexiones acerca de la me-
 dia estadistica que "sintetiza dialecticamente lo individual y lo social",
 que no resuelve para nada el problema de la atomizaci6n de la realidad
 puesto que la media es simple suma de los individuos aislados dividido
 entre su numero total. Y cuando propone ponderar a los individuos y
 potenciar las sumas sigue sin resolverse el problema de la correspondencia
 individuo-relaci6n social porque siguen indeterminadas estas pondera-
 clones. Sin embargo, hay que reconocer que en Uribe Villegas (numeros
 2 de 1959 y 1 de 1960) existe al menos la conciencia de que los problemas
 de la sociologia no se resuelven simplemente por la adopci6n de tecniCas
 estadisticas. No obstante esta conciencia, brillan por su ausencia en este
 autor -que es el mas representativo del periodo- el conocimiento pro-
 fundo y la diversidad de los temas epistemologicos y metodologicos que
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 se discutian internacionalmente. En general priva la conseja y la tradici6n
 de Mendieta y Niunez de juntar frases de autores contrapuestos fuera de
 contexto, utilizlandolos como juicios de autoridad.

 La ausencia en autores mexicanos o extranjeros de la mayoria de los
 temas discutidos 25 afnos antes por el neopositivismo salta a la vista. Hay
 sin duda rigurosos trabajos de extranjeros sobre la tematica, pero aspectos
 como el caracter de las teorias cientificas o el de las hipotesis o indica-
 dores estan ausentes. Ademas, el neopositivismo lleg6 propiamente a Mexi-
 co en los cincuenta, cuando en sus lugares de origen entraba en una pro-
 funda crisis. En este periodo, para nada se introduce la polemica de Popper
 con respecto a la induccion -el panorama sigue anclado en el verifica-
 cionismo- ni mucho menos aparecieron las criticas de Khun al positivis-
 mo ni la polemica Khun-Popper que se escenificaba en Europa en esa
 epoca. Ni qu6 decir de las disputas marxistas de los momentos posteriores
 a la muerte de Stalin. Las corrientes Dellavolpiana, Althusseriana, de la
 nueva Escuela de Frankfurt, de la escuela de Budapest, la produccion de
 los paises socialistas en general y del marxismo occidental, estan ausentes.
 Es decir, mientras el mundo de la epistemologia se convulsionaba en una
 profunda crisis, en Mexico se exponian posiciones de los afios 20 sin rubor
 como si el mundo se hubiera detenido 30 afios antes. El fervor por la ve-
 rificacion empirica desconocia que el positivismo habia reconocido final-
 mente, con la teoria de los dos lenguajes de la ciencia de Carnap, que
 esta puede trabajar con conceptos no directamente observacionales a con-
 dicion de traducirlos en observables; que este intento de traduccion tenia
 su exponente mis riguroso y fallido en Bridgman con su propuesta ope-
 racional; que habian surgido en los Estados Unidos perspectivas no ope-
 racionales como las de Lazarsfeld; que no era posible sostener la neutra-
 lidad del dato. Se desconocian las propuestas y criticas de Khun acerca
 de la debilidad de la verificacion como criterio de permanencia de una
 teoria cientifica; que este habia introducido en una original sintesis entre
 historia de la ciencia y epistemologia elementos extralogicos que resulta-
 ban determinantes en la aceptacion de una teoria; que la lucha entre
 paradigmas hablaba de estos elementos; que estaban presentes siempre
 los valores y preferencias de la comunidad cientifica; que las teorias crean
 sus propios datos, y que estos resultan inconmensurables entre teorias.

 En el caso del marxismo, en este periodo ni siquiera la logica dialec-
 tica de Eli de Gortari aparece. No existe para la Reuista Mexicana de
 Soiologia el problema del concreto-abstracto-concreto como alternativa
 marxista al metodo, ni la contrapropuesta de Althusser ni tampoco las
 reflexiones acerca del punto de partida o de la relacion entre lo 16gico
 y lo historico, o entre lo abstracto y lo concreto. ni tampoco sobre la to-
 talidad. La polemica del positivismo en la sociologia alemana protago-
 nizada entre los seguidores de Popper y Adorno pas6 de noche; la obra
 de Kosik o de Agnes Heller lleg6 hasta los setenta. Es decir, dentro del
 avance que signific6 discutir propuestas positivistas de este siglo. la Revista
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 se mantuvo con un gran retraso cie una epoca en que las concepciones
 sobre la ciencia se transformaban rapidamente y cuando un retraso de
 20 o 30 afios equivalia a siglos.

 En la metodologia y las tecnicas se continua dentro de la t6nica ya
 expuesta para fines de los afios cuarenta: exposicion sin profundidad de
 la conveniencia de la investigaci6n empirica y de rudimentos de tecnicas
 cuantitativas. El positivismo en la metodologia se impuso sin rival ante
 la certeza de que la vaguedad hermeneutica conducia a un callej6n sin
 salida (E. Greenwood, nuimero 2 de 1983, A. Povinia, numero 3 de 1963
 y Uribe Villegas, numero 2 de 1959).

 Se sigue promoviendo la estadistica social y a pesar de las intenciones
 criticas de Uribe Villegas a lo sumo se hacen articulos de divulgacin
 de las tecnicas mas elementales: correlaci6n, regresi6n, medias, bajo con-
 sideraciones tan ambiguas como que la ciencia debe eliminar la vaguedad
 ("la evolucion de la ciencia va de lo vago a lo exacto"); confundiendose
 abstracci6n con generalizaci6n, no obstante que se critica el uso indiscri-
 minado de las estadisticas o el hacer solo estudios clasificatorios o des-

 criptivos (R. Benitez Zenteno, numero 2 de 1961).
 Cuando la "sociologia empirica" llego a Mexico ya tenia un largo

 camino desde principios de siglo, sobre todo en los Estados Unidos.
 El vinculo entre positivismo y sociologia empirica estadunidense se

 dio a traves del operacionalismo, que tenia como antecedentes el uso
 de la estadistica social en la universidad de Columbia por Giddings (1909).
 Esto llev6 a afinar la concepci6n estadunidense de la sociologia como
 ciencia cuantitativa. Sus principales exponentes fueron Ogburn, Chapin
 y Odum y se expresaron en la American Journal of Sociology. De ahi a
 la definici6n del cuestionario cerrado como la tecnica por excelencia de la
 sociologia habia un paso. Gran desarrollo se dio del Survey Research.
 Ogburn, Zetterberg y Stouffer, formados en el empirismo 16gico, se adhi-
 rieron al inductivismo de la primera versi6n del circulo de Viena y al
 verificacionismo. En la teoria, esta posici6n se vio compaginada con el
 individualismo sociologico de Lazarsfeld (su teoria empirica de la accion
 centrada en decisiones individuales contextualizadas), Campell, Boudon,
 Goodman y Coleman. En esta primera etapa de la sociologia empirica
 estadunidense, el cuantitativismo se relaciona con el rechazo a las teori-
 zaciones muy abstractas o grandes teorias y con el behaviorismo (que
 niega conceptos no observacionales como el de conciencia), al pragmatis-
 mo (conceptos observables utiles) por influencia en los Estados Unidos
 de Pierce. Pero el vinculo epistemologico mas riguroso fue el operaciona-
 lismo de Bridgman, quien defini6 a un concepto te6rico por las opera-
 ciones a realizar para su observaci6n, prescribiendo que todos los concep-
 tos de la ciencia deberian definirse en forma operacional. Lundberg, Dood
 y Ogbum retomaron estas ideas y consideraron que la operaci6n (medi-
 ci6n) puede sustituir en la teoria y en esa medida los conceptos de la
 sociologia se definieron por un conjunto de items de un cuestionario.
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 Sin embargo, la sociologia empirica estadunidense sufri6 las dudas del
 neopositivismo en su transformaci6n. Primero, en los cincuenta, Lazars-
 feld (en consonancia con la teoria de los dos niveles del lenguaje cien-
 tifico de Carnap, uno te6rico y otro observacional) introdujo la perti-
 nencia de los inobservables a traves de su concepto de estructura latente,
 y su propuesta de construcci6n de indices es diferente a la del operacio-
 nismo. Lazarsfeld es probablemente el mediador entre investigaci6n em-
 pirica estadunidense y las grandes teorizaciones que habian permanecido
 relativamente separadas durante decenios. Otro personaje de mediacion
 es sin duda Merton, con sus teorias de alcance medio.

 En los sesenta, la contradicci6n entre teoria o modelo te6rico e inves-
 tigaci6n empirica en la sociologia estadunidense no se presenta como ex-
 clusi6n sino como relaci6n a resolver metodologicamente. Aqui aparecen
 las consideraciones de Blalock que reivindica un deductivismo verificativo
 (el hipotetico deductivo sofisticado metodol6gicamente). Sin embargo,
 hasta entonces, tampoco las matematicas se habian preocupado por des-
 arrollar sistemas numericos apropiados para las ciencias sociales. A partir
 de los sesenta la tendencia es hacia la modelistica matematica: Hanary
 (Teoria de grafos, 1965); Bartholomew (Modelos estocasticos, 1967); La-
 zarsfeld (Estructura latente, 1968); Tyryon Cluster (Path Analysis, 1970);
 Mayer (AnJlisis de espectros, 1973); Skinnar (Cadenas de Markow,
 1979), Boudon y Rapport (Teoria de juegos, 1980). Toda esta polemica
 intema y transformacion de la forma de hacer sociologia empirica pas6
 nuevamente de noche en M6xico, se recogieron sus aspectos mas elemen-
 tales y superficiales, no se sigui6 la polemica en los Estados Unidos, se
 mezclaron propuestas, se les present6 como simples recetas, se opt6 por
 ellas como moda y se les elimin6 con la misma superficialidad con que
 fueron adoptadas cuando las condiciones cambiaron a partir de 1966.

 IV. EL PERIODO DEPENDENTISTA (1966-1982)

 La Ilegada a la direcci6n de la Reuista del doctor Pablo Gonzalez Ca-
 sanova signific6 un cambio radical respecto a la orientaci6n positivista
 y funcionalista de esta. Todo esto coincidi6 con el auge del dependen-
 tismo clasico, aquel de Faletto, Cardoso, Stavenhagen y del propio Gon-
 zalez Casanova. Aunque el funcionalismo sigui6 apareciendo en la Revista,
 es ahora otro de factura latinoamericana como el de Germani y Di Tella.
 gste es posiblemente el periodo mas brillante de la Revista, tanto por la
 originalidad de sus elaboraciones que dejaron de ser repetici6n de la re-
 flexi6n en los centros, como por lo intenso de la pol6mica. El esfuerzo
 del pensamiento latinoamericano por la creaci6n original de un marco
 interpretativo general a partir de las relaciones entre el centro y la peri-
 feria nunca habia alcanzado tal nivel.

 Entre 1966 y 1970 aparecieron en la Revista algunos de los estudios
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 mas importantes de las teorias de la dependencia, pero lo epistemol6gico-
 metodologico y tecnico explicito paso a un piano marginal. No es que
 la preocupacion metodologica estuviera ausente, pero aparecia en la forma
 de busqueda de la especificidad del capitalismo latinoamericano, en la
 acufacion de conceptos originales, en fin, en "estado practico", mas que
 como epistemologia o metodologia explicita. Cuando esto sucedi6, se vinculo
 con la generica idea marxista de reconstrucci6n de la totalidad, en rela-
 ci6n con lo concreto latinoamericano, sin asimilacion plena de la moderna
 polemica marxista europea que llevaba al menos 10 anios, sin entrar nue-
 vamente en confrontacion explicita con el positivismo, salvo en su versi6n
 de teoria de la modernizaci6n o en la negaci6n tambien teorica de leyes
 universales de cambio social o de etapas necesarias de cambio.

 De 1970 a 1976, la presencia de la dependencia continua, pero mati-
 zada por la abundancia de estudios sociodemogrAficos que se habian ini-
 ciado desde la etapa positivista. En estado practico, se vuelve al enfasis
 en la cuantificaci6n, aunque inspirados estos estudios en posturas dependen-
 tistas. En este subperiodo no hay un eje claro desde el punto de vista
 metodol6gico: aparecen lo mismo propuestas de c6mo cuantificar, hasta
 las de investigaci6n acci6n de Fals Borda. Sin embargo, resulta sintoma-
 tico del no retoro a los cincuenta el que Uribe Villegas, campe6n de
 las tecnicas estadisticas, ahora se dedique a las teorias lingiilsticas sus-
 tantivas. Sociolingiiistica y otras corrientes del anAlisis del discurso apare-
 cen en los primeros anios de los setenta, pero se presentan como campo
 especializado de estudio mas que como alternativa de grandes teorias so-
 ciales, de tal forma que sus implicaciones hermeneuticas en la epistemo-
 logia, metodologias y t6cnicas pasan inadvertidas en este momento en
 Mexico. Si bien el periodo dependentista tuvo la virtud de crear un pen-
 samiento te6rico latinoamericano de gran originalidad, trunc6 la discusi6n
 con el positivismo y con las grandes corrientes interacionales de la EMT.
 Esta polemica se retom6 muy tardiamente hacia 1980.

 A partir de 1976, la linea iniciada con claridad en 1966 es retomada
 por la Revista y esta se prolongo hasta 1983. Al influjo de los intelectua-
 les latinoamericanos refugiados y desde la derrota de los regimenes par-
 lamentarios y la instauraci6n de dictaduras militares, la pol6mica depen-
 dentista se vuelve mAs dura; sin embargo, tampoco hay un interes explicito
 sobre la EMT. En este momento, la presencia marxista es notable y nue-
 vamente se pone enfasis en las especificidades latinoamericanas y en la
 creaci6n conceptual concreta: conceptos como los de clases sociales, Es-
 tado, dependencia y fascismo se discuten en su connotacion latinoameri-
 cana, reivindicindose la noci6n marxista de totalidad. S61o hasta 1980
 aparecen las polemicas entre Popper y Adorno (20 afnos despues de que se
 produjeron) y nuevamente Khun.

 E.n sociologia de la ciencia, destaca en este largo periodo (1966-1982)
 el nuimero monogr.fico de enero-marzo de 1975 en el que se hace un
 balance acerca de la sociologia de la ciencia en America Latina y aparece
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 un excelente ensayo acerca de lo que eran enfoques actuales sobre la
 temitica (S. S. Blume, nfimero 1 de 1975). En este trabajo el autor
 enfrenta las posiciones de Merton acerca de la ciencia como subsistemas
 aut6nomos normados por el universalismo, el desinteres, el escepticismo
 y la comunidad, con la perspectiva de programas de investigaci6n de La-
 katos. Asimismo, en este mismo numero, Rose combate al positivismo en
 cuanto ciencia neutral y adopta la posicion marxista de relaci6n ciencia-
 ideologia, asimilandola al relativismo Khuneano. Habria que reconocer,
 que si bien la polemica sobre el metodo es poco importante en el periodo,
 la calidad de los trabajos latinoamericanos sobre el tema son muy superiores
 a los de la etapa anterior. Hay dos grandes temas epistemo-metodol6gicos
 importantes: la discusion sobre el concepto de historia en Marx (Carlos
 Pereyra, nuimero 4 de 1977 y Bertha Lerner, numero 4 de 1983) con
 predominio de las posiciones no reduccionistas; y los problemas del anAlisis
 de coyuntura politica tan importantes para America Latina (Francisco
 Delich, numero 1 de 1979).

 S6lo cuando la dependencia como teoria decae, vuelven los temas in-
 ternacionales de la epistemologia a aparecer (Rene A. Mayorga, nuimero
 1 de 1984 y Rosalba Casas, numero 3 de 1980). Cabe seinalar en este tema
 que la originalidad que se presentaba en la creaci6n conceptual en estado
 practico no dio origen a ningin estudio explicito de epistemologia que
 fuera mas alla de la sistematizaci6n de los que se decia en otras regiones.
 La influencia y el interes por el marxismo no se plasmo en una reflexi6n
 epistemol6gica de un nivel semejante a la te6rica.

 En este sentido la importante polemica Colletti-Althusser no encontr6
 expresi6n en la Revista ni mucho menos la reflexi6n de Habermas en su
 intento de reconstruir el materialismo hist6rico. Grandeza y miseria de
 la dependencia que en su originalidad sirvi6 tambien para aislarnos en
 muchos sentidos de la polemica y las grandes corrientes internacionales,
 como si estas no fueran pertinentes para America Latina.

 En metodologia, es hasta 1968 cuando aparece un trabajo marxista
 del tipo que abundaran en el periodo, discutiendo el metodo de Gramsci
 en un sentido en el que es imposible separar metodologia de teoria (A.
 Pizorno, nuimero 1 de 1968, H. Zemebman, numero 3 de 1979, Rene
 Mayorga, niumero 3 de 1979). Resultan ilustrativos de la intenci6n de
 busqueda de alternativas al metodo hipotetico deductivo a partir de una
 perspectiva reconstructivista, pero tambien de su escaso desarrollo en este
 periodo, los trabajos de Liliana de Riz y de Hugo Zemelman. La primera
 aborda el problema del anAlisis de coyuntura politica (Liliana de Riz,
 numero 1 de 1977), para la condici6n latinoamericana, reivindicando la
 especificidad de nuestro subcontinente y planteando la necesidad de tra-
 ducirlo en conceptos propios. Ademis, hace un esfuerzo por ir mas alli
 de esta pretensi6n dependentista, estableciendo la necesidad de superar
 las descripciones y hacer nuevas sintesis teoricas, avanzando en esta bus-
 queda popperianamente por errores. Asimismo, se opone al metodo en sen-
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 tido abstracto positivista como criterio de cientificidad. Es posible atisbar
 en este trabajo destellos de esa necesaria y ausente conciencia epistemo-
 metodologica, al enfrentar reconstrucci6n de la totalidad concreta con
 hipotetico deductivo. Desgraciadamente, esta conciencia qued6 nuevamente
 trunca al no pasar de estas importantes consideraciones generales sobre
 el metodo a una propuesta mas especifica sobre el mismo, ni a enfrentar
 en toda su complejidad al neopositivismo, al relativismo, a las teorias nue-
 vas del discurso, a la filosofia analitica, al posestructuralismo, etc. En el
 importante trabajo de Hugo Zemelman acerca del Estado (H. Zemelman,
 numero 3 de 1979), se esbozan algunas de las nociones metodologicas que
 despues se desarrollarain en la decada siguiente: relacion entre contenido de
 un concepto y angulo de analisis; reconstrucci6n en oposici6n a forma-
 lizaci6n; bfusqueda de captaci6n y direccionalidad de los procesos. Sin
 embargo, se trata todavia de un trabajo temprano que no permite prever
 los grandes desarrollos de este autor en los ultimos anios de la decada de los
 ochenta.

 Desde el punto de vista de las tecnicas, en el subperiodo 1970-1976,
 en diversos articulos de la Revista Mexicana de Sociologia, se intenta vol-
 ver sobre las cuantitativas sin tener la relevancia ni formar parte de un
 programa como en el periodo positivista. En cuanto a las tecnicas de reco-
 lecci6n de informaci6n, la influencia de la sociodemografia en este subpe-
 riodo se traduce en articulos relacionados con esta disciplina: construccion
 de indices en estudios de poblaci6n (F. Olguin, numero 1 de 1971), de
 mortalidad (Cecilia Rabell, numero 1 de 1976), de diversidad monolingiie
 (Jesuis Martinez Ruiz, numero 1 de 1976) y en la exposicion de la tecnica
 de cohortes (D. W. Hastings, numero extraordinario de 1978). El nume-
 ro de estos trabajos es escaso, aunque de superior nivel de sofisticaci6n
 con respecto a la presentaci6n de tecnicas elementales de la etapa ante-
 rior. Desde una perspectiva diferente, cabe destacar el esfuerzo por abordar
 el problema de la tecnica emparentado con la buisqueda dependentista
 de especificidad e historizacion. Sin embargo, este esfuerzo qued6 redu-
 cido al numero de octubre-diciembre de 1975 cuando se intent6 avanzar

 sobre las tecnicas de construcci6n de cronologias. La introducci6n a este
 numero de la Revista hecha por Pablo Gonzalez Casanova (nuimero 4 de
 1975) es explicita en cuanto a la intenci6n de historizar a la sociologia
 y el 6nfasis en el analisis cualitativo (aunque no se descarta lo cuantita-
 tivo). Sin embargo, cuando se intent6 pasar a las propuestas concretas en
 los articulos de Boils (nuimero 4 de 1975) y Sara Gordon (numero 4
 de 1975) se cay6 en un planteamiento interesante de analisis sustantivo de
 contenido dentro de la mas pura factura positivista. Es otra vez la ausen-
 cia de conciencia epistemologica la que salta a la vista. No basta con la
 intenci6n de historizar a la sociologia sino que una concepci6n epistemo-
 logica diversa a la positivista obligaria a repensar incluso las propuestas
 de tecnicas. En el caso del analisis de contenido, traducci6n t6cnica del
 m6todo hipotetico deductivo (c6digo-dimensiones-indicadores-datos) hacia
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 principios de los sesenta ya habia sido suficientemente criticado, pero en
 Mexico esto tambien pas6 de noche. De tal forma que se adopt6 la tecnica
 arrastrando una serie de supuestos no necesariamente compartidos por el
 dependentismo, o al menos nunca se dio Ia discusi6n en este nivel: la ex-
 clusi6n por esta perspectiva estadunidense, tan en boga en los cincuenta,
 de la distincion entre contenido manifiesto y latente en el discurso (el
 neopositivismo adoptado consideraba toda referencia a lo latente como me-
 tafisica), de tal forma que el anailisis de contenido deberia reducirse a lo
 manifestado exclusivamente; por otra parte, se tenia el supuesto de que
 la relaci6n entre c6digo, dimensiones e indicadores podria ser deductiva
 ademas de que el c6digo era generado desde la teoria y se obligaba a los
 contenidos a caber dentro de las categorias de ese c6digo, de manera se-
 mejante como se obliga a los respondentes a ubicarse dentro de las pre-
 guntas cerradas de un cuestionario.

 En cuanto a las t6cnicas estadisticas de analisis de datos, en estos afios
 quedaron reducidas cuantitativamente a su minima expresi6n. S6lo cabe
 mencionar los articulos de (Jose A. Cobos, numero extraordinario de 1978)
 y de Fernando Cortes (numero 3 de 1979), el primero se reduce a expo-
 ner la tecnica del Path Analysis de acuerdo a las orientaciones Blalock, y
 el segundo inicia una serie de articulos creativos que encontrarAn mayor
 sofisticacion en su producci6n de la d6cada siguiente.

 V. PERIODO DE 1983 A LA FECHA

 Hacia 1982, desaparecen de la Revista Mexicana de Sociologia los gran-
 des temas de las teorias de la dependencia y la situaci6n no era para
 menos. Los regimenes militares (excepto el chileno) habian sido en ge-
 neral sustituidos por civiles y se habian restaurado formas de democracia
 y derecho politicos. Las teorias de la dependencia que habian prosperado
 en la d6cada anterior fueron incapaces de predecir el futuro de los regi-
 menes politicos en la regi6n y mucho menos el caracter de las fuerzas
 politicas que contribuyeron a estos cambios. Asimismo, la crisis de la re-
 gi6n adquiria connotaciones mas complejas que las teorizadas por estas
 concepciones. Hay una divisi6n internacional del trabajo diferente a la
 de la teoria clasica del comercio internacional. La segmentaci6n inter-
 nacional de los procesos productivos implican para paises como M6xico
 y Brasil la introduccion de tecnologias sofisticadas por companias transna-
 cionales y la produccion manufacturera de exportacion; la crisis de nues-
 tras economias comienza a analizarse como crisis de las bases tecnol6gicas,
 de la productividad y no simplemente de las relaciones con el exterior; el
 concepto de Estado implica la incorporaci6n de conceptualizaciones como
 las de neocorporativismo y Estado social que habian quedado negadas
 en aras de la especificidad latinoamericana. Es decir, a principios de la
 decada de los ochenta, es notable la ausencia de un paradigma de inter-
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 pretaci6n, prediccion y guia de politicas practicas del nivel que signific6
 el dependentismo. Esta crisis no sigui6 el modelo Kuhneano de compe-
 tencia entre paradigmas y sustituci6n despues de un periodo de lucha por
 otro, sino el agotamiento sin sustituto inmediato.

 Todo esto se reflejo en la Revista con la ausencia de trabajos te6ricos
 de creaci6n conceptual general y su sustituci6n por una super abundan-
 cia de estudios de casos sobre temas muy diversos. Para la EMT signific6
 tambien su virtual desaparici6n del panorama de la Revista a partir de 1983
 (con excepci6n del numero monografico de enero-marzo de 1987 al que
 nos referiremos mas adelante). La crisis de la EMT en la Revista, como
 crisis de desinteres, no fue resultado, como en momentos anteriores, de
 un planteamiento explicito al respecto. Ciertamente que a nivel interna-
 cional la confianza en El Mitodo de la Ciencia, como reflexi6n aut6noma,
 habia desaparecido desde hacia tiempo, pero en Mexico esta crisis qued6
 muy pobremente reflejada, y la ausencia de trabajos EMT a partir de
 1983 no podria atribuirse a una puesta al dia de la Revista con respecto
 a las posiciones europeas mas criticas y disolventes como serian las pos-
 modernas (al menos esto nunca quedo explicito). Simplemente se pro-
 dujo un nuevo viraje brusco a partir de 1983 sin un claro saldo de
 cuentas como ya habia sucedido en 1950 y en 1966.

 En este panorama de fragmentacion en estudios de casos concretos
 caben destacar dos excepciones notables: primero la de los trabajos con-
 tenidos en el numero monografico sobre epistemologia, metodologia y
 tecnicas de enero-marzo de 1987 dirigido e inspirado en gran parte de sus
 contenidos por Hugo Zemelman y el Proyecto de investigaci6n en esta-
 distica social de Fernando Cort6s. En el primer caso, su propuesta de
 "Uso Critico de la Teoria"2 busca salir al paso a las concepciones esta-
 ticas de realidad e inspirada en la idea marxista de movimiento, intenta
 una propuesta metodol6gica consecuente con dicho movimiento de lo real.
 Esta propuesta se traduce, para el autor, en la necesidad de un metodo
 no de justificaci6n de la teoria (como el hipot6tico deductivo) sino de
 reconstrucci6n de la misma. Para ello, la "descripci6n articulada" pre-
 tende proporcionar guias generales de reconstruccion con sus nociones de
 problema eje y problematizaci6n, de selecci6n de Areas, de selecci6n de con-
 ceptos ordenadores, de descripci6n desarticulada, de busqueda de articu-
 laciones conceptuales y de descripci6n articulada. Todo ello normado por
 la noci6n de totalidad no como modelo te6rico sino como criterio abierto

 de contrucci6n de teoria. Esta propuesta conduce a Zemelman a discutir
 con el positivismo, con el relativismo, con el postestructuralismo, con el
 racionalismo critico, con la epistemologia genetica y con el posmodernis-
 mo, conformando un gran proyecto de investigacion y creaci6n metodo-
 l6gica que no s6oo pone al dia al pensamiento latinoamericano con las

 2 Hugo Zemelman, Uso critico de la teorda, Mexico, El Colegio de Mexico,
 1987.
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 corrientes internacionales, sino que alcanza con Zemelman un grado de
 originalidad y sofisticaci6n que no es posible reconocer en toda la historia
 de la Revista y posiblemente de la epistemologia y metodologia en Mexico.

 Un caso semejante, para una tematica diferente y de un nivel de
 reflexi6n tambien diverso, es el de Fernando Cortes (numero 4 de 1982).
 Aunque este autor se ha expresado en la Revista Mexicana de Sociologia
 a traves de solo tres articulos, a partir del segundo y sobre todo en el ter-
 cero es posible observar la presencia de un creador en el campo de la
 estadistica social y no simplemente un divulgador preocupado de las tec-
 nicas mas elementales como durante el periodo positivista sucedi6 con
 Uribe Villegas. Fernando Cortes se ha propuesto reivindicar y desarrollar
 el analisis de asociaci6n como una linea diferente de pruebas de hip6tesis
 mas adecuado a los problemas de la sociologia. En esta linea ha hecho
 propuestas concretas de cuantificaci6n de un nivel de originalidad desco-
 nocido en nuestro medio. No obstante, habria que sefialar, que, a pesar
 de la riqueza y el nivel de excelencia y originalidad de los trabajos de
 Zemelman y Cortes, se trata de casos aislados hasta ahora en el iltimo
 periodo de la Revista que, como veiamos, no se caracteriza por la impor-
 tancia que se ha dado hasta ahora a estos temas.

 CONCLUSIONES

 1) La presencia de la EMT en la Revista ha pasado por cuatro grandes
 periodos en los que han predominado diferentes paradigmas.

 2) La presencia de paradigmas dominantes por periodos no significa
 nunca exclusividad sino hegemonia.

 3) Estos periodos han sido: el hermeneutico (1939-1950); el positi-
 vista (1950-1966); el dependentista (1966-1982), y el actual (1983 a
 la fecha).

 4) La presencia de un paradigma dominante u otro en cada periodo
 se ha relacionado con las teorias sociales que predominaban, el caracter
 de la investigaci6n concreta que se realizaba, las orientaciones politicas de
 la comunidad de investigadores sociales y de la direccion de la Revista
 y las propias capacidades intelectuales y de acumulacion teorico-metodo-
 logica de los colaboradores latinoamericanos.

 5) La sustituci6n de un paradigma dominante por otro no se dio en
 una confrontaci6n rica, exhaustiva y explicita, sino generalmente por ago-
 tamiento del anterior o por virajes bruscos en preferencias y valoraciones
 sin claros saldos de cuentas.

 6) Aunque las grandes corrientes internacionales de la EMT han es-
 tado presentes en la Revista, destaca la ausencia de discusiones sistematicas,
 detalladas, con grandes discontinuidades tematicas. Las crisis internacio-
 nales en EMT han sido recuperadas con mucho retraso y en forma parcial
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 y sin claras consecuencias para la investigaci6n en Mexico. Todo esto
 permite hablar de la ausencia de una cabal cultura EMT.

 7) Todo lo anterior permite decir que en Mexico no ha existido una
 clara conciencia epistemologica.

 8) La producci6n latinoamericana de EMT presente en la Revista, en
 general no se ha caracterizado por su originalidad ni por la presencia
 de proyectos de largo aliento; han predominado los trabajos de divulga-
 ci6n o de exegesis de autor y definitivamente no hay una corriente lati-
 noamericana persistente en la Revista que estudie estas tematicas (con
 las dos excepciones que senialamos en el ultimo apartado).

 9) La sustituci6n de paradigmas en la Revista no sigue un modelo
 Kuhneano de enigmas, lucha contra paradigmas y sustituci6n, sino otras
 dos formas alternativas: una. la de paradigmas que se introducen en
 niveles diferentes de abstracci6n y no logran comunicarse en la lucha; el
 mas "debil" rehusa el enfrentamiento en planos de igualdad, de tal forma
 que, mientras el mas abstracto lo combate en su terreno, el otro penetra
 como tecnica y se convierte de estado practico en paradigma dominante.
 S6lo cuando se ha afianzado en su nivel inicial de penetraci6n presenta
 batalla a su rival, cuando este ya esta desprestigiado o agotado como al-
 ternativa. La segunda forma es la disoluci6n de un paradigma ante enig-
 mas por agotamiento sin rival consistente. A esta situaci6n sigue un periodo
 de dispersi6n y olvido de las tematicas que abordaba el paradigma disuel-
 to. Al primer modelo podriamos llamarle el de difusi6n y predominio del
 cristianismo en el imperio romano (modelo cristiano); al segundo el de
 la caida del imperio romano y no sustituci6n durante varios siglos por
 un poder alternativo claro (el modelo barbaro). Los dos modelos implican
 la crisis. En el cristiano, la crisis por difusi6n molecular, con asalto final;
 el segundo, el derrumbe sin salida inmediata. Esperamos que las propues-
 tas de Zemelman y Cortes se conviertan en salidas a la barbarie, la frag-
 mentaci6n y la perdida de sentido de futuro en EMT en America Latina.
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