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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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 lizar en cada uno de los paises lati-
 noamericanos el desarrollo y las al-
 ternativas del mismo atendiendo al
 grado de vinculacion de estos, con los
 altamente desarrollados o atendiendo

 al grado de desarrollo de los propios
 paises latinoamericanos asi como al
 grado de desarrollo de las contradic-
 ciones internas y de las contradic-
 ciones con el exterior.

 La division interna del trabajo que

 aqui nos ocupa deja ver de alguna
 manera lo sefialado lineas arriba co-

 mo lo podemos apreciar en seguida:

 Primera Parte; Sociologia e inter-

 pretacion del desarrollo, formada por
 los capitulos: 1.-Las concepciones
 del pensamiento social en sociologia,
 2.-Interpretaciones del desarrollo la-
 tinoamericano. La orientaci6n cien-
 tifica, 3.-Interpretacion del desarro-
 llo latinoamericano. La orientacion
 critica, 4.-Algunas reflexiones cri-
 ticas sobre las interpretaciones del
 desarrollo latinoamericano. Segunda

 Parte; Los agentes de cambio y con-
 servacion en America Latina, inte-
 grada por los capitulos: 5.-Las
 grandes concepciones de los sistemas
 de clases latinoaniericanas, 6.-las
 clases o estratos sociales, 7.-las cla-
 ses medias, 8.-los sectores popula-
 res. Tercera Parte; Las condiciones
 estructurales. La insercion en el sis-
 tema internacional y las relaciones
 internas, compuesta con los capitu-

 los: 9.-Las relaciones internas, 10.
 las relaciones internacionales. Cuar-
 ta y uiltima Palrte; Los valores, la
 polis y la planeacion, integrada con
 los capitulos: 11.-Valores y acti-
 tudes que afectan al proceso de des-
 arrollo, 12.-El sistema politico lati-
 noamericano y, 13.-El Estado y la
 planeacion.

 En la Primera Parte se realiza un
 recuento de las corrientes del pensa-
 miento desde principios del siglo has-
 ta nuestros dias, la presentaci6n y

 el analisis critico que se hace de las
 mismas, se realiza a partir de los

 temas que son centrales, los enfoques
 especificos con que los encaran y las

 variaciones principales que pueden
 observarse dentro de cada una de
 ellas. Esta vision es indispensable

 para comnprender lo que ha sido la so-
 ciologia latinoamericana desde prin-
 cipios del siglo y, particulaimente
 desde la posguerra hasta hoy. En
 esta Parte se profundiza sobre la
 riqueza de los ana6lisis que se han
 intentado, de sus limitaicones, de las
 influencias y disidencias mutuas en-
 tre las dos grandes arientaciones (la
 cientifica y la critica) y dentro de
 cada una de ellas, no asi con res-
 pecto a la corriente denominada de
 los "pensadores", denominada por al-
 gunos autores como la corriente de
 los "cientificos".

 De manera mas concreta y con

 respecto a la corriente de los pen-

 sadores se realiza un minucioso ana-

 lisis de las tesis principales con res-

 pecto a los factores que limitan o

 impiden el desarrollo y el cambio
 social en America Latina. Aai por

 ejemplo, se analizan las pol6micas en
 torno a las tesis culturalistas, es
 decir, la polemica en torno a la im-
 portancia que sobre America Latina
 han tenido y tienen la cultura hispa-
 nica y la cultura angloamericana, la
 polemica entre los pensadores que
 apoyaban la incorporacion de la tec-
 nologia y quienes se oponian a su
 incorporacion por considerarla factor
 de retraso, o las discusiones en torno
 a la division internacional del tra-
 bajo, etc. El elemento fundamental
 sobre el cual se basa la critica a esta
 corriente del pensamiento, que tiene
 su culminaci6n en la decada de los
 afios cuarenta, es el de que no rea-
 lizaban investigacion alguna para
 fundamentar sus proposiciones alter-
 nativas al desarrollo de Amenrica La-
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 tina y que sus tesis solamente las

 manejaban ein el nivel del ensayo, lo

 que de hecho restringia el quehacer
 politico de estos intelectuales.

 Esta parte del texto deja por fue-
 ra una corriente de pensadores cu-
 yos enfoques se insertaban ya den-
 tro de lo que podriamos denominar
 la corriente marxista de los criticos
 y cuya influencia se deja sentir hoy
 por hoy en los anilisis sobre los pai-
 ses de America Latina, como por
 ejemplo los trabajos de Molina En-
 riquez, Luis E. Recabarren, J. C.
 Mariategui, Luis Chavez Orozco, etc.
 pensadores que dieron en esa epoca
 un viraje importante a las interpre-
 taciones del desarrollo y del cambio
 social en America Latina.

 Posteriormente se analiza la co-
 rriente de pensadores denominada:
 orientacion cientifica, que surge a
 partir de la decada de los cuarenta,
 y que como respuesta a la corriente
 de los "pensadores", el soporte de sus
 proposiciones alternativas al desarro.
 Ilo las fundamentan con investiga-
 ciones empiricas, ademas de realizar
 una labor ma's apegada a los cano-
 nes acadkmicos. Los representantes
 mas conspicuos de esta corriente de
 pensamiento objeto de analisis en es-
 ta obra son: Jose Medina Echava-
 rria, Gino Germani y Florestin Fer-
 nandez.

 El problema central que se rescata
 con la sistematizacion de esta segun-
 da corriente de pensamiento, es el
 de la naturaleza de la ciencia social
 ligado estrechamente al analisis de
 las principales interpretaciones como
 son la positivista, la neopositivista y
 la marxista. Imperando finalmente,
 en el enfoque cientifico la tendencia
 funcionalista y neopositivista, en
 gran medida por la influencia de la
 sociologla norteamericana. Las nue-
 vas lineas de interpretaci6n de la
 realidad latinoamnericana con la orien-

 tacion de la sociologia norteameri-
 cana se centran en la investigaci6n
 empirica de los problemas econ6mi-
 cos y en menor medida en los feno-
 menos sociales, antecedidos de las dis-

 cusiones en torno a la neutralidad
 valorativa, a la institucionalizaci6n
 de la sociologia, a la utilizacion de
 los paradigmnas y al problema de la
 ideologia.

 La tercera y uiltima corriente de
 pensamiento que se analiza en esta
 Primera Parte es la corriente de los
 criticos. En sus diferentes lineas
 esta corriente de pensamiento se ocu-
 pa de la critica a la idea de la neu-
 tralidad valorativa, del problema de
 la posibilidad de un conocimiento
 cientifico y sus relaciones con la
 ideologia, de la cuestion de las for-
 mas de institucionalizacion y, en ul-
 timo t6rmino, de los usos politicos
 de la sociologia, porque alrededor de
 ellos se concentran las preocupacio-
 nes basicas de la sociologia "critica".
 La filtima parte de esta secci6n ana-
 liza los intentos ma's logrados de
 constituir un proyecto sustitutivo al
 desarrollado por la corriente de los
 cientificos.

 En la Segunda Parte se analiza la

 magna y compleja cuesti6n de los

 agentes de conservaci6n y cambio en
 America Latina. Desde cierto punto
 de vista, como seiialan los autores de
 la obra, la ciencia social latinoame-
 ricana puede mirarse como una buis-
 queda sistemnatica, que a veces pa-
 rece desesperada, de quienes son los
 grandes actores que pueden producir
 el cambio o que lo frenan, en el dra-
 ma de la sociedad latinoamericana.
 En este sentido, puede sospecharse
 que los agentes que se identifican
 en una y otra concepcion no son los
 mismos y que, cuando lo son, la sig-
 nificacion que se les presta es muy
 diferente en una y otra orientaci6n.
 Pero de cualquier manera, el proble-
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 ma de los agentes se les plantea a
 ambas corrientes; a la cientifica y
 a la critica.

 La naturaleza y amplitud del pro-
 blema se ha encarado desde distim.
 tas perspectivas lo que hace dificil
 su presentaci6n exhaustiva en la
 obra, sin embargo se relevan las tres
 perspectivas que pueden aglutinar a
 los enfoques: una que encara el
 analisis en terminos de clases o de
 sectores de clase, y otra en terminos
 de elites -ambos enfoques han sido
 manejados como complementari os,
 que es la posici6n mas sostenida en
 America Latina, o como excluyen-
 tes- una tercera perspectiva, esta-
 ria dada por el analisis de los gru-
 pos funcionales de la sociedad (em-
 presarios, militares, burocracia, elites
 religiosas, etc.).

 La tercera perspectiva surgio li-
 gada estrechamente al avance de los
 primeros analisis clasistas realiza-
 dos por la corriente de los cientificos,
 se podria afirmar que no es sino
 hasta despues de los anfos cincuenta
 que cobra auge esta perspectiva. La
 especificidad del enfoque clasista
 realizado por los cientificos, centra-
 da en el estudio del empresariado
 y de los trabajadores aunque es un
 enfoque dicot6mico no es un enfoque
 estrictamente clasista atendiendo al
 marco teorico marxista, razon por la
 cual dichos enfoques derivan rbpida-
 mente en el anilisis de las elites em-
 presariales y de los grupos de tra-
 bajadores con m'as disposicion al tra-
 bajo, con mayor capacidad de pro-
 ductividad, etc. es esta derivacion lo
 que permite pasar inmediatamente a
 los analisis de las elites o de los gru-
 pos funcionales. Estas diferencias
 son trabajadas en este texto siguien-
 do la caracterizacion general de esta
 Segunda Parte. El capitulo 5 y pri-
 mero de esta Segunda Parte se dedi-
 ca integramente al estudio de las

 diferencias entre los enfoques clasis-
 tas. En el capitulo de las clases o
 estratos altos se estudia a la clase

 alta y a las oligarquias, las oligar-
 quias y las elites, los empresarios,

 las fuerzas armadas y las 6lites mili-
 tares, las elites religiosas, la buro-
 carcia, los tecnicos y los tecn6eratas.
 En el capitulo dedicado a los secto-
 res populares se estudia a la clase
 obrera, a los grupos marginales y al
 campesinado. La conformacion de
 los capitulos que integran esta parte,

 da una idea del grado de dificultad
 que tuvieron los autores de la obra
 para el tratamiento del tema.

 La Tercera Parte de la obra, en-
 garzada directamente con las dos pri-
 meras partes, se dedica al estudio de
 las caracteristicas estructurales. Co-
 mo senialan los autores del trabajo;
 "el carActer basico del problema de
 los actores lleva a la ciencia social
 latinoamericana a dar gran impor-
 tancia a las estructuras, o si se quie-

 re a los escenarios donde act6ian.
 Se abre asl la polemica sobre las
 caracteristicas estructurales constitu-
 tivas de las sociedades latinoameri-
 canas, que a su vez no pueden com-
 prenderse sino en relacion con la
 sociedad internacional en que Am-
 rica Latina se ha desarrollado".

 Los problemas coneretos que se

 analizan en esta tercera parte son

 las tesis sobre el dualismo estructu-

 ral, sobre el colonalismo interno, so-

 bre la tesis del feudalismo y/o ca-

 pitalismo y, sobre el desarrollo de
 los paises en general de America
 Latina. Desde el 'angulo internacio-
 nal se abordan las tesis de la estra-
 tificaci6n de las naciones, el proble-
 ma de la dependencia en sus distin-
 tas vertientes, el problema de la de-
 pendencia del imperialismo y final-
 mente, las transferencias de la plus-
 valia entre naciones y sus mecanis-
 mos.
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 Es en esta parte donde se resca-
 tan las diferentes tesis, pol6mica que
 hoy por hoy permea la discusion de

 los intelectuales latinoamericanos y
 que hacen referencia mbs a diferen-
 tes posiciones politico-ideologicas con
 respecto a la estrategia a seguir por
 los agentes en el cambio social.

 La Parte Cuarta estfi destinada al
 estudio de las tesis sobre los valores
 y los sistemas politicos. Los agentes
 del cambio, actuian dentro de ciertas
 estructuras pero vinculados tambien
 con ciertos valores y en un sistema
 politico que puede considerarse como
 una consecuencia de lo que ocurre
 en la sociedad civil, si se quiere usar
 esa terminologia, o como un factor
 aut6nomo que explicaria sus trans-
 formaciones.

 Con respecto al problema de los
 valores, se enfoca principalmente las
 tesis neopositivistas y en menor me-
 dida las tesis que subordinan el pro-
 blema de los valores a la situaci6n
 estructural, particularmente porque
 son las primeras las que mnas se han
 desarrollado, con estrecha vincula-
 ci6n a la escuela de sociologia norte-
 americana.

 El enfasis de esta cuarta parte

 esti puesto en el estudio del sistema
 politico latinoamericano y el desarro-

 llo econ6mico, los titulos de los apar-
 tados del capitulo XII nos dan una
 idea de ello: Desarrollo economico
 y democracia. La version Latinoame-
 ricana, desarrollo economico y demo-

 cracia. La version norteamericana,
 desarrollo econ6mico y autoritarismo,
 estancamiento economico y autorita-
 rismo, un ordenamiento analitico ba-
 sado en el conflicto, los modelos vi-
 gentes y las alternativas politicas de
 America Latina. Finalmente se rea-
 liza un analisis de los trabajos sobre
 los problemas del Estado y la pla-
 neacion, en particular de la tesis ;de
 la CEPAL y de las recientes inter-
 pretaciones sociol6gicas sobre la pla-
 neacion que concluye con un balance
 sobre la historia de la planificacion
 en America Latina, sobre las relacio-
 nes entre politica y planeacion y
 sobre las funciones idealogicas de las
 concepciones actuales de la planifi-
 caci6n.

 La obra termina con un epilogo
 que intenta hacer un balance muy
 general de los logros y frustraciones
 de la ciencia social en America La-
 tina en el pasado, asi como de sus
 perspectivas y de los problemas a
 que se enfrentaria en el futuro.

 Gilberto Silva Ruiz
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