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 esta uiltima una t6nica que ya nos
 parecia indispensable cuando conver-

 sabamos con la argentina Hilda Ba-
 sulto sobre la necesidad de revisar,
 de depurar y de enriquecer la bate-
 ria de "signos de puntuaci6n" y de
 como esto podria ser el resultado de
 la labor conjunta de los lingiiistas y
 de los musicologos.

 La referencia concreta de estos
 jovenes lingiiistas sovieticos dirigidos
 por Ajma&nova es la usual en esta
 profesora del Departamento de In-
 gles de la Universidad Estatal de
 Moscui: la lengua de Shakespeare;
 lo es de modo anaIogo, a como, com-
 plementariamente, el interes de Ellis,
 de Ure y de los otros linguistas de
 Edimburgo fue, por muchos anios, el
 analisis de los registros del ruso, de
 la lengua de Pushkin, en forma pa-
 recida a como la Voice of America
 suele hablar en ruso, y Radio Moscu
 suele hacerlo en ingles, en plausibles
 esfuerzos por superar las barreras
 idiomanticas y de concepcio6n del mun-
 do. De ahi: sus observaciones sobre
 la importancia ritmica de las reso-
 nantes inglesas; su analisis contras-
 tante entre el ingles de una parte
 y el ruso y el arinenio (Ide Vardan-
 jan?) nativos de estos autores, por
 la otra; de ahi su preocupacion por
 el ritmo interlingiilstico, aquel que
 se manifiesta en la confrontaci6n
 real o en la presencia latente, por
 debajo de la traduccion, del original

 'Traducido.

 Ya hemos tenido ocasion de pon-
 derar aqui -mas de una vez- la

 labor destacada que, en nuestro sub-

 continente latinoan*ericano cumnple
 Ernesto Zierer con una revista de

 modesto formato ("Lenguaje V Cien-
 cias") publicada por una universi-
 dad que es solo "segunda" en su pais
 (la de Trujillo, en Perfi). Ahora,
 podemos aplaudir -tambien- el es-
 fuerzo de unos jovenes sovi4ticos, pu-

 blicado en forzna modesta por una
 de las grandes potencias de nuestro
 tiempo y bajo la direccion de una lin-
 giuista que como Ajmanova ("ser
 lingiuista, sin mas, es ya, de por sf,
 ocupacion de tiempo completo") aun-
 que parezca inclinarse ma's por la
 micro- que por la macro- o socio-
 linguiistica no deja de hacer aporta-
 ciones a esta filtima (lo cual es com-
 prensible no solo en terminos gene-
 rales de una linguifstica que no puede
 eludir lo sociologico sino tambien de
 una que se produce en el marco so-
 vi6tico); de una lingUista que dis-
 fruta, muy merecidamente, de pres-
 tigio internacional.

 Oscar Uribe-Vifegas

 James H. S. Bossard y Eleanor
 Stoker Boll: The Sociology of
 Child Development. Ed. Harper
 & Row, Weather-Hill, U S A,
 1965.

 Como un intento mas para apro-
 ximarnos a la comprension del nino,
 Bossard y Boll hacen un analisis so-
 cial6gico de las situaciones sociales
 que intervienen en su desarrollo, en-
 fatizando que el aspecto social puede
 y debe ser considerado legitimamente
 aparte de los estudios psicol6gicos,
 biologicos y psiquiatricos.

 Para lograr este objetivo, han di-
 vidido las situaciones sociales en tres
 aspectos fundamentales: su estruc-
 tura, su proceso y su contenido. Par-
 ten del estudio de la familia como
 nuicleo primario socializador y de
 desarrollo del niiio. Con este metodo,
 enfatizando en la familia, esta es
 descrita en estos tres aspectos, siein-
 pre en relacion con su influencia en
 el nifno.
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 1.-La familia como una estructura:

 Aqui es considerada como una or-
 ganizacion, viendola en reposo. Des-
 de este punto de vista, se tomark en
 cuenta cuatro indicadores: a) el per-
 sonal que la integra, es decir, sus
 miembros: padre, madre, niimero de
 hijos e hijas y el ndnmero de parien-

 tes que viven en la misma casa de
 la familia nuclear a la cual el niiio
 pertenece; b) el tamanio de la fa-
 milia, que es el ndmero de miembros
 que la integran; c) las edades de
 sus miembros, tanto de los padres
 como de los hijos, y d) los sexos de
 los hijos. El significado de estos
 cuatro indicadores es mostrado en los
 hallazgos que de la aplicaci6n al es-
 tudio social particular se derivan, en

 relacion con el area de interhs en
 cuestion: el nii.o

 La importancia de este primer as-

 pecto reside, por ejemplo, en c6mo
 el numero de miembros afecta: si

 son muy numerosos, el nifio recibirA
 menor atencion y tendri menos pro-

 tecci6n economica, pero para su be-

 neficio estara provisto de mis pric-

 tica en el vivir y relacionarse con
 mayor numero de personas. Tam-
 bien el nuimero de miembros por fa-
 milia generalmente corresponde a
 una cultura particular, tanto interna
 como externa. La forma de organi-
 zacion familiar, la interaccion, la dis-
 ciplina, las formas de autoridad, los
 valores, los roles, el afecto, etc., ten-
 drin impresas las caracterfsticas
 propias de la familia pequenla o ex-
 tensa. En cuanto a la estructura por
 edades, es importante para el ninio
 tanto las edades de los padres, como
 la forma como est6n espaciadas las
 edades de sus hermanos, pues esto
 puede significar un aprendizaje en
 compafierismo, union, entretenimien-
 to, etc. Por uiltimo, la estructura
 familiar por sexos debe tomarse en
 cuenta, porque, v.g. la ausencia de

 hijos de ambos sexos puede producir
 en el nino una deficiencia en la com-
 prensi6n del sexo opuesto, fisica, psi-
 cologica y socialmente.

 2.-El proceso familiar:

 Un segundo acercamiento al estu-
 dio de las situaciones familiares pue-
 de hacerse mediante el analisis del
 proceso interactivo que existe entre
 los elenlentos que comprenden la es-
 tructura familiar. Esto es, las rela-
 ciones reciprocas entre los miembros
 de una familia, que serin las que
 constituyan la herencia sociopsicol6-
 gica de esta. Existen tres niveles de

 interacci6n fundamentales: a) la co-
 municacion no verbal; b) la interac-

 cion emocional (reacciones como la
 alegria, odio, amor, etc.); y c) lain-
 teraccion intelectual (el intercambio
 reciproco de sentimientos, ideas, jui-
 cios, etc.). Los niveles de interaccion
 proporcionan al nifio: satisfacci6n
 del deseo de respuesta intima, de pro-
 teccion, de identidad biologica y so-

 cial, seguridad, aprobaci6n, estimulo,
 ajuste individual y social, habitos,
 etc. Todas estas formas de interac-
 cion y comunicacion que aprende el
 nino seran reflejadas posteriormente
 en su vida adulta.

 Es interesante c6mo Bossard y
 Boll, a trav6s de la aplicacion de la
 formula matematica:

 Y2- y

 2

 (en donde X = numero de relaciones
 interpersonales e Y - nimero de
 miembros en la familia), logran re-
 flejar el complejo de interacciones
 que existen en cada familia segun el
 nuimero de miembros que la integran.
 El resultado de esta formula nos
 muestra: a) el nivel de complejidad
 en la interacci6n familiar, no s6lo en
 cuenta al mero tamafio de la fami-
 lia, sino traducido al nfimero de re-
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 laciones personales; y b) el signifi-
 cado que puede tener en una familia
 tanto la perdida como el incremento
 del nmimero de miembros.

 Como capitulo aparte dentro de la
 interaccion familiar, es tomado en
 especial consideraci6n el tiempo libre
 que los niflos dedican a la televisi6n,
 tomaindola como una revolucion tanto
 en la nueva utilizaci6n que los pe-
 quenios dan a sus ratos libres, como
 en las consecuencias que este medio
 de comunicacion tiene en la absor-
 cion de cultura obtenida en su hogar
 pero relacionada con el mundo exte-
 rior.

 3.-La cultura familiar:

 Corresponde a la herencia social
 en la cual el nifio nace y que deter-
 mina en muchas formas su persona-
 lidad. Consiste en los modos de hacer
 y de pensar del grupo familiar que
 le son transmitidos. La cultura fa-
 miliar es una parte de la cultura
 social extensa, la segunda parte de
 este rol cultural de la familia es el
 de transmitir esta cultura extensa.
 Un importante papel en la cultura
 familiar es la cultura de clase y la
 religion, aspectos que se deben tomar
 en cuenta por el impacto inevitable
 que su asimilacion tiene en el des-
 arrollo del nifio.

 Como segundo gran rubro general,
 los autores profundizan en algunos

 problemas familiares que son causa-
 dos por determinadas situaciones so-
 ciales, las cuales deben ser analiza-
 das independientemente de los con-
 flictos psicologicos de los miembros
 de la familia, pues por si mismas,
 ciertas situaciones sociales pueden
 producir o por lo menos precipitar
 conflictos familiares, ya sea psicolo-
 gicos o sociales. Con el fin de obte-
 ner estos factores sociales en forma
 objetiva, nos recomiendan que la se-
 lecci6n de 6stos debe estar basada

 en: a) poseer la caracteristica co-
 mun de ser mensurables; y b) que
 sean el reflejo de un examen de las
 situaciones sociales constantes en ca-
 sos de situaciones socio-familiares con
 irregularidades de comportamiento ya
 sea como grupo o en uno o varios
 de sus miembros. Uno de sus des-
 cuibrimientos fundamentales en la
 aplicacion de los factores asi selec-
 cionados, fue el encontrar que: la
 presencia de factores sociales no sa-
 nos dentro de la familia no siempre
 produce situaciones conflictivas en el
 hogar. Entre los factores sociales
 significativos para la posible preci-
 pitacion de problemas familiares que
 los autores nos presentan estin: las
 bases fisicas de la vida familiar:
 como el tipo de casa, el nu'mero de
 habitaciones, el impacto de cambio
 de casa y las presiones economicas.

 Finalmente dentro del estudio de
 los hogares con situaciones sociales
 conflictivas, poseen especial signifi-
 cado para los ninios, las familias ro-
 tas, desorganizadas y/o desintegra-
 das, que pueden producir en el niiio
 una ambivalencia afectiva, inseguri-
 dad, desajuste familiar y social, de-
 presi6n y angustia, temor, etcetera.

 El tercer rubro general se refiere
 al desarroilo del niuo, ya no en la
 familia exclusivamente, sino relacio-
 nando esta con el peso de la influen-
 cia de las nuevas experiencias que
 el ninio adquiere fuera de su casa.
 Dos son los grupos extrafamiliares
 con los cuales generalmente el niiio
 tiene contacto exterior: el grupo de
 amigos y la escuela. Hay indicado-
 res que nos muestran que el grado
 de ajuste del nifio a la escuela y a
 su grupo de amigos est6a relacionado
 con la naturaleza de sus relaciones
 familiares. La transferencia del mun-
 do familiar a la escuela y a su grupof
 significa grandes cambios y por en-
 de posibles problemas: pasa de la.
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 protecci6n a la competencia despro-

 tegida, sus formas de respuesta in-
 terpersonales cambian y se dividen

 sus fuentes de transmision cultural.

 En todos estos. cambios se veran per-
 turbadas sus relaciones con su fami-
 lia la cual debe jugar un papel de
 mediadora ante las nuevas situacio-
 nes y no jugar el papel de rival quo
 dificulte la adaptacion del niiio.

 Sociologia del Desarrollo del Ni-

 no, es el resultado de un anilisis
 eeminentemente sociologico de la in-

 fluencia que las situaciones sociales

 tienen en el proceso de desarrollo del
 individuo durante la infancia. Es

 motable el esfuerzo que refleja tanto

 la cuidadosa observacion cotidiana de

 los hechos, como la interpretaci6n

 .social de estos, que resulta de gran

 provecho para el sociologo interesa-

 do en el estudio del tema. Entre las
 apartaciones de mas importancia de

 la obra tenemos: a) el hecho de que

 los autores manejan una forna sis-
 temantica y meto6dica de aproximaci6on
 al problema que repercute en el in-

 vestigador social como un instrumrn-
 to mans para la comprension -no
 s6lo psicol6gica o psiquiatrica- del
 desarrollo del ninio; y b) la aporta-
 cion teorico-social derivada de la
 comprobacion de sus postulados.

 Claudia Infante Castafieda

 Aldo E. Solari, Rolando Franco
 y Joel Jutkowitz. Teoria, cci6n
 social y desarroUo en Am4nica
 Latina. (Textos del Instituto La-
 tinoamericano de Planificaci6n
 Econ6mica y Social). Ed. Siglo
 XXI Editores, S. A., (Coleccion
 Sociologia y Politica), la. edi-

 cion, Mexico, 1976, 636 pp.

 Una de las preocupaciones centra-
 les de los intelectuales latinoamerica-
 nos en el campo de la sociologia, ha
 sido la de rescatar y sistematizar
 las corrientes del pensamiento orien-
 tadas hacia la interpretacion del des-

 arrollo de America Latina, particu-
 larmente de las corrientes de pensa-
 miento generadas a partir de la de-
 cada de los afios cuarenta. Si se
 revisan someramente las revistas es-

 pecializadas en problemas sociologi-
 cos de los distintos paises de Am&
 rica Latina, nos encontrarenos que
 en muchas de ellas existen intentos
 de trabajo sobre dicha preocupaci6n,
 sin embargo, no es sino hasta fechas
 recientes que dichos intentos han da-
 do sus mejores frutos, nos referimos
 concretamente a dos momentos; el
 primero que cristalizo con Ia reali-
 zacion del Decimoprimer Congreso
 Latinoamericano de Sociologia, cele-
 brado en Costa Rica en 1975, en cuyo
 temario se incluyo como un punto
 central el denominado "25 anos de
 sociologisa en Amirica Latina". El
 segundo momento cristaliza con la
 publicacion de la obra que estamos
 resefnando.

 En los trabajos presentados en el

 Congreso referido y, de manera mAs
 precisa en esta obra, queda de ma-

 nifiesto que el interes primario al
 rescatar y sistematizar las corrien-
 tes de pensamiento, es el de analizar
 el peso especifico de dichas interpre-
 taciones en el sentido y contenido de
 la lucha de clases. Las interpreta-
 ciones del desarrollo de America La-
 tina son en uiltima instancia, una
 interpretacion sobre lo que son y lo
 que debe ser el sentido y el contenido
 de la lucha de clases, aunque en al-
 gunas interpretaciones no se maneje
 de manera explicita la categoria del
 conflicto de la lucha de clases.

 Otro de los objetivos subyacentes
 en este tipo de trabajo, es el de ana-
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