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 Ignacio Sotelo, Sociologia de Am&ri-
 oa Latioa. Estructuras y Proble-
 ma8. Madrid, Editorial T e c n o s,
 1975, 214 p.

 El libro nos presenta una vision
 general de la realidad actual de Ame-
 rica Latina, por tanto, tiene un ca-
 racter introductorio a la sociologia
 latinoamericana. El esfuerzo del au-
 tor esta dirigido a la "organizaci6n
 de los hechos conocidos, dentro de
 los esquemas teoricos que hoy domi-
 nan la sociologia latinoamericana,
 para desde ellos, con variada fortu-
 na, intentar abrir nuevos caminos"
 (p. 12). Aclara el autor en su intro-
 ducci6n que esta tarea exige cierto
 grado de generalizaci6ii y de siste-
 matizacion; y que se adoptara una
 perspectiva latinoamericana, esto es,
 se recurrira a la literatura cieiiti-
 fica producida en la region con el
 fin de mostrar los initereses basicos
 que los mismos latinoaniericaiios for-

 mulan, y de evitar Ja visi6n media-
 tizada de America Latina que se
 presenta en Europa, visiOIn mediati-
 zada por los intereses y prejuicios
 de los paises dominantes.

 En el primer capitulo se analiza-
 ran las diferentes corrientes socio-
 logicas que han doniiiado en Ame-
 rica Latina. Empieza por el analisis,
 superficial, del positivismo durante

 1l siglo XIX y principios del xx. El
 pensador latinoamericano de esta epo-

 ca intentaira vanamente la adopci6n
 do pautas foraneas (Alberdi, Sar-

 miento) En su buisqueda de solucio-

 nes a problemas como la inestabilidad

 l)olitica y el atraso social, el intelec-
 tual se avoca al estudio de la socio-

 logia. Sera el modelo de Augusto

 Coimite, la fe en el orden y el pro-
 greso, el que encuentre mas acogida.
 Sin embargo, la escuela positivista
 estaira preniada de cierto eclecticismo;
 se pasara del mecanismo comtiano al

 organicismo spenceriano. Con el fin

 del positivismo surgira una corriente
 metafisica y espiritualista que de-
 fenderii los valores tradicionales, este
 sei'ia el caso de Vasconcelos y Al-
 fonso Caso. Otra de las mezelas sera'
 la del marxismo coii el positivismo,
 cuyos representantes son los argen-

 titinos Juan B. Justo y Joa6 Ingenie-
 l'OS.

 Estos pensadore.-; impregnados de
 positivismo postularon un liberalis-
 mo librecambista que se derrumbaria
 con0 la gran crisis muiidial del capi-
 talismo en 1929. La industrializacion
 de Ainerica Latina se vio reforzada
 por la "sociologia cientifica", las teo-
 1 ias desarrollistas de la d&cada de
 los cincuenta. La preocupaci6n en-
 toinces, era la de desarrollar econ6-.
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 mica y socialmente a la region. Para
 esto, se importan de Estados Unidos
 conceptos y t6cnicas de investigacion;
 la Sociologia Cientifica era de carac-
 ter imitativo, empirista y pragmii-
 tico.

 A fines de los sesenta el fracaso
 de esta corriente cientificista es evi-
 dente: el modelo teorico importado
 impidi6 aprehender la realidad como
 tal. Se patentiza que en America
 Latina no tenian cabida modelos te6-
 ricos surgidos de sociedades "des-
 arrolladas"; se precisaba entonces
 una socioogia del cambio, una socio-
 logia del desarrollo, la que sin em-
 bargo, de nuevo se elabora bajo los
 supuestos metodologicos de esta so-
 ciologia cientifica o estatica. Esta
 corriente definir a a las sociedades
 subdesarrolladas por oposicion a las
 desarrolladas. Aparecen los concep-
 tos de Max Weber: aislamiento de
 la sociologia de toda filosofla de la
 historia, de todo planteamiento filo-
 sofico e ideologico. Se girari en tor-
 no a un dualismo: sociedad moderna
 y sociedad tradicional. Asi, America
 Latina adquirio un aparato concep-
 tual y una tecnica de investigaci6n
 definida no por el estudio de su rea-
 lidad sino por la via de la negacion
 o la oposicion y una filosofia de la
 historia que le negaba el acceso a su
 propio pasado hist6rico.

 Con el triunfo de la Revolucion
 cubana se introduce en la region la-
 tinoamericana el neo-marxisnmo, una
 nueva vision no estalinista. (El es-
 talinismo habia sido manejado ante-
 riormente por los Partidos Comunis-
 tas). A la luz de esta nueva visi6n
 de la teoria marxista se analizara
 el subdesarrollo ya no como oposi-
 cion antit6tica con el desarrollo sino
 dialecticamente, se los vera como dos
 caras de una misma medalla, como
 "texpresion de la contradiccion inter-
 na del capitalismo, condenado en su

 despliegue hist6rico, a crear a la vez

 desarr ollo y subdesarrollo" (p. 27 ).

 Esto es, al esquema "dualista" se le
 opone uno "monista".

 El autor presenta aqui unas consi-

 deraciones peirsonales al respect o.

 Nos dice que puede caerse en un
 dogmnatismo al oponer v rechazar
 completamente lihio de los polos de
 esta relacion dualismo-monismo. Pro-
 pone entonces la conjugaci6n de ele-
 mentos entre estas dos corlientes

 apoyaindose en lo que 6l llama la

 "inueva sociologia" latinoamericana.
 Esta "nueva sociologia" rechazaria
 los esquemas dualistas importados
 sin caer en el espejismo revolucio-
 nario; se acercaria a la realidad pro-
 pia con estas heiramientas para dar
 a luz una nueva interpretacion del
 desarrollo latinoamericano sin vulga-
 rizar los principios marxistas, antes

 bien, los aplicaria y asimilaria a rea-
 lidades concretas.

 Desde esta perspectiva de la nueva
 sociologia el autor pasara a la siste-
 matizacion de los problemas sociales
 y econiomicos latinoamericanos. En
 los dos capitulos siguientes tratara
 sobre la colonizaci6n americania y
 sobre el caracter que tuvo: la pole-
 mica entre el capitalismo y el feu-

 dalismo que tendra su origen eni las
 interpretaciones dualistas y nionis-

 tas, y que determinara todos los de-
 mas planteamientos acerca del des-
 arr olo latinoamericano.

 El planteamiento de que la colo-
 nizaci6n de America tuvo un carac-
 ter feudal se enmarca en las inter-
 pretaciones derivadas del positivis-
 mo y posteriormente de las teorias
 desarrollistas. Tambien el marxismo
 alento la idea de feudalismo colonial
 latinoamericano como origen del sub-
 desarrollo actual: el subdesarrollo
 no seria sino el resultado de estas
 estructuras feudales que impidieron
 un desarrollo autonomo del capitalis-
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 mo. Esta tesis se ve refutada re-
 cienteniente con la aparicion de su
 antitesis: Amnrica Latina seria ca-
 pitalista desde su conquista, ya que
 el desarrollo del capitalismo la ab-
 sorbe comno fuente de acumulaci6n;

 el subdesarrollo vendria de esa cons-
 tante descapitalizaci6n a la que la
 someten las metr6polis. Para esta
 corriente el feudalismo nunca ha
 existido: simplemente el tipo de re-
 laciones capitalistas fue diferente.
 El autor sefiala la necesidad de su-

 perar esta "falsa problematica", de-
 Tivada de la utilizacion de esquemas
 forianeos, y propone una salida un
 tanto eclecticista: como el problema
 importante seria el de hacer notar
 la peculiaridad de las estructuras in-
 ternas de America Latina, y su re-
 lacion de dependencia con las metro-
 polis, la solucion seria hablar de un
 "feudalismo tardio colonial vinculado
 al capitalismo europeo" o bien de un
 "capitalismo embiionario y depen-
 diiente".

 Antes de pasar a hacer una tipo-
 logia de la colonizacion iberoameri-
 cana, en la que la tesis central es
 que hubo una "multiplicidad de for-
 mas de colonirzaci6n", se hace un anna-
 lisis de la situacion socioeconomica
 de Espaiia en esa epoca como una
 explicaci6n a las contradiccioneg que
 se presentani en la colonia. Nos in-
 dica el autor que la paradoja espa-

 niola consisti6 en haber sido "el pri-
 mer Estado moderno, en forma de
 un aparato burocratico centralizado,
 dependiente del poder absoluto del
 monarca, sobre una base social en
 la que prevaleceni los intereses eco-
 n6micos de la clase dominante" (p.
 50), es decir, se presentaba la co-
 existencia de elementos feudales y
 capitalistas.

 En este tercer capitulo dara un
 panorama de la colonizacion ameri-
 cana destacandose las siguientes te-

 sis: 1) la colonizacion fue una em-
 presa de caracter mercantil y pri-
 vado, que tiene su origen en la ini-
 ciativa particular aunque los reyes
 intervinieran en ella. 2) la mineria
 pronto se convierte en la principal

 actividad economica, de donde el mo-
 delo de colonizaci6n fue minero. El
 probiema mas agudo que presenta
 este modelo minero de colonizacion
 sera el de la disposici6n de mano de
 obra: se recurre al trabajo forzado
 de la poblaci6n indigena lo que fre-
 nara el desarrollo de un proletaria-
 do dispuesto a vender su fueirza de
 trabajo. Surgen asi la encom-tienda,
 sistema de explotacion directa -de la
 fuerza de trabajo, y el sistema tri-
 butario, forma indirecta de explota-
 cion.

 Muy pronto, aun en el siglo xvi,
 aparecen los antagonismos entre las
 tendencias despotico-tributarias (Ce la
 corona y las "feudalizante-capitali-
 zantes" de los encomenderos. Es. de-
 cir, el encomendero eleva pretensio-
 nes "feudales" frente a la Corona
 mostrando tendencias capitalistas, ya
 que el hecho de tener mano de obra
 esclava posibilito la explotaci6n de
 minas, obrajes, etc. Una tercera te-
 sis importante es la que nos planitea
 la posicion que adopt6 Espafia de
 Intermediaria entre las colonias y la
 Europa occidental. Asi, las primeras
 van a contribuir a la acumulacion
 originaria de los paises industriali-
 zados.

 La segunda parte del libro trata
 sobre lo que el autor denomina "es-
 tructuras ba'sicas". Estas son: la
 estructura agraria, urbanizaci6n y
 demografia, la industrializacion y la
 marginalidad. Trataremos de fxpo-
 ner sus tesis fundamentales.

 Define la estructura agraria como
 el "conjunto de relaciones e institu-
 ciones econ6mico-sociales que regulan
 la utilizaci6n de la tierra conio fac-
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 tor de produccion" (p. 64). El ca-

 racter fundamental de la estructura

 agrai ia en Am6rica Latina esta de-

 terminado por el grado de concen-
 traci6n de la tierra: grandes exten-

 siones en pocas manos y la mayoria
 desposeida. Tambien es determinan-

 te el hecho de que esta fraccionada
 en unidades irrentables. El proble-
 ma del latifundismo no se reduce a
 las grandes concentraciones de tierra,

 sino que Ileva implicitas una serie

 de r elaciones de explotacion. Las
 formas fundamentales del latifundio

 serian la hacienda y la plantaci6n,
 la )rimera se origina en la coloni-

 zaci6n minera y cumple con el obje-
 tivo de monopolizar los factores de
 la producci6n: la tierra, el agua y la

 fuer za de trabajo al acaparar a
 la poblaci6n servil. La hacienda ge-
 iera relaciones paternalistas que ro-
 bustecen la servidumbre y la explo-
 tacion. La plantaci6n se caracteriza
 por producir para un mercado ex-
 terno por lo que requiere de grandes
 inversiones. En un principio utilizo
 manio de obra esclava, y posterior-
 menite, con la anipliaci6n y la diver-
 sificaci6n de la piroduccion, se sus-
 tituye por asalariada. Siempre ha
 estado vinculada a los sectores exter-

 nos. Se analizan tambien otras for-

 mas de tenencia: el minifunido, la
 estancia ganadera y la comunidad in-
 digena. Al no poseer tierra el 80%
 de la poblacion agraria en Amenrca
 Latina, se dan formas precarias de
 teniencia: la aparceria, el arrenda-

 mienito, el peonaje.
 Estas estructuras agrarias son in-

 capaces de satisfacer la demanda de

 trabajo y alimento de la poblacion,

 que crece constantemente. Esta des-
 ocupaci6n origina un movimiento mi-

 gratorio en el campesinado, el 6xodo
 rural vendria a aumentar el margi-
 nalismo urbano. Las reformas agra-
 -ias emprendidas por los gobiernos y

 avaladas por la Alianza para el
 Progreso fracasaron al no tocar el
 punto clave del problema: la pesima
 distiribucion de la tierra. Por otra
 parte, su objetivo final fue el de la
 adaptaci6n de las relaciones sociales
 del campo a las estructuras capita-
 listas tradicionales, asi "la posibili-
 dad de una reforma exclusivamente
 agraria, en el marco de las relacio-
 nes sociales dadas, es una entelequia
 reaccionaria ut6pica" (p. 83).

 Otra de las estructuras basicas se-
 ria la urbanizacion. El autor revisa
 el proceso historico latinoamericano
 de urbanizacion: los paises de esta
 regi6n se caracterizaran por un gran
 p)orcentaje de poblacion urbana, fe-
 n6meno que, como vimos, se ve agu-
 dizado por la crisis de las estructuras
 agrarias tradicionales. Pese ha ha-
 ber estado vinculados en un primer
 momento, el proceso de urbanizacion
 y el de industrializacion son autono-
 mos. En America, la urbanizacion
 precedi6 a la industrializaci6n: fue
 una urbanizacion pre industrial, agri-
 cola y mercantil. El exodo rural va
 a provocar el fen6meno de la "su-
 perurbanizacion", que expresa la
 "incapacidad de la ciudad de propor-
 cionar ocupacion, vivienda y servicios
 a una parte considerable y creciente
 de la poblacion en ella establecida"
 (p. 102). Como producto de esta
 superurbanizaci6n surgiran las ciu-
 dades mar-ginales, cuyos pobladores
 van a ser intermediarios entre las
 formas de vida urbanas y eampesi-
 nas. Este fen6meno ocasiona tam-
 bien la aparici6n de la "cultura de
 la pobreza".

 En el capitulo referente a la in-
 dustiializacion, el autor empieza por
 definir el subdesarTollo latinoameri-
 cano como "la falta o... lasitud ex-
 cesiva del proceso de industrializa-
 ci6n que, en el siglo xix, transforma
 por completo los paisos del Atlintico
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 Norte" (p. 107). El periodo defini-
 torio del subdesarrollo latinoamerica-
 no se precisa entre 1870 y 1930, epoca
 en que America Latina se integra al
 capitalismo industrial como provee-
 dora de materias primas; "la explo-

 taci6n de recursos agricolas y mi-
 neros de la America Latina se ac-
 tualiza como consecuencia de la
 transformaci6n socioeconomica del
 que luego se llegara a liamar primer
 mnundo" (p. 112). Esas regiones
 agricolas y mineras constituiran eco-
 nomias de enclave, sectores vincula-
 dos a la exportacion que tendran un
 crecimiento fulminante. Este mode-

 lo agro-minero exportador demostra-
 ra su vulnerabilidad con la crisis
 capitalista de 1929: con ella, la de-
 manda de materias primas se con-
 trae. Otro hecho importante es el
 desplazamiento del capital europeo de
 America Latina conformandose asi
 la hegemonia norteamericana, cuyo
 modelo ya no sera el de importar
 materias primas y exportar produc-
 tos manufacturados, sino exportar
 capital y reimportar plusvalla. Am&
 rica Latina se ve obligada a imple-
 mentar un programa de sustituci6n
 de importaciones que se ve reforzado
 con la segunda guerra mundial, al
 volverse a dilatar la demanda de ma-
 terias primas por parte de los paises
 en guerra, con lo que se produciran
 excedentes destinados a los nuevos

 programas industriales. Esta -indus-
 trializaci6n no fue aut6noma, estuvo
 avalada por los capitales extranje-
 ros. Con esto, la dependencia se
 agudiza, ya que :e -eimporta la tecno-
 logia y se sigue dependiendo de los
 excedentes del sector externo; a la
 vez, la exportaci6n de materias pri-

 mas impide que se efectuie una ver-
 dadora reforma agraria. En este
 proceso, el Estado asumio el papel
 de promotor del desarrollo.

 La ufltima de las estructuras ba-

 sicas que el autor anraliza es la mar-
 ginalidad. Esta poblacion marginal
 sera producida por el sistema capi-
 talista dependiente al romper el equi-
 librio tradicional existente entre ma-
 no de obra y fuerzas productivas.

 El rasgo definitorio de la poblacion
 marginal es el hecho de no estar in-
 tegrada en el proceso de produccion,
 de ahi que no participe tampoco en
 el consumo. A pesar de ser funda-
 mentalmente poblacion desocupada,
 no formari a parte del ejErcito indus-
 trial de reserva al no tener ninguna

 participaci6n en la determinaci6n del
 rnonto de los salarias. La margina-
 lidad es producto de las estructuras
 basicas del sistema capitalista, en-
 tonces -nos dice el autor- su causa
 uiltima seria el control extranjero de
 la industria, ya que las inversiones
 auinentan la capacidad productiva
 sin ampliar el nu'mero de empleos.

 Es asi que el concepto de margina-

 lidad implicaria el de dependencia.

 Sobre 6ste, el autor sostiene la ne-
 cesidad de aprehenderlo dialctica-

 mente, no tomandolo como la causa
 de la marginalidad, sino como parte

 de un todo que serfa el desarrollo
 del capitalismo mundial o como par-

 te de la dialectica de la dominaci6n.

 En la tercera y uiltimna parte del

 libro, el autor pasa a determinar la

 estructura de clases en funci6n de

 la formacion de un Estado capaz de
 piromover un cambio revolucionario.

 A falta de homogeneidad en las di-
 ferentes clases, propone el tdrmino
 "sectores" aclarando que su valor
 a-nalitico es nulo. Los "sectores pe-
 pulares" serian los formados por la
 masa de poblaci6n rural y urbana
 que no esta integrada a los sectores
 productivos mas dinamicos "mis las
 capas sociales asalariadas que rea-
 lizan un trabajo manual en el sector
 manufacturero, es decir, el proleta-

 26
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 riado industrial" (p. 152). Otro sec-
 tor seria el campesinado. La funci6n

 de este sector en el desarrollo, o su
 potencialidad revolucionaria se vera
 limitada, segun el autor, a servir de
 apoyo a un proceso revolucionario
 que se inicie en la ciudad: "el futuro
 de Ame'rica Latina depende, cada dia
 mas, de la dinanmica revolucionaria
 de los sectores medios" (p. 155).
 Dentro de los sectores populares ur-
 banos el grupo "'privilegiado" es el
 proletariado industrial. Este grupo
 constituye el 7% de la poblacion la-
 tinoamericana y esta organizado en
 sindicatos con una politica reivindi-
 catoria, sometido al paternalismo del
 Estado. Por uiltimo, las clases medias
 serian las promotoras del cambio, ya
 que este, para triunfar, deberi ser
 dirigido por un Estado fuerte y he-

 gemonico, uTnico empresario concebi-

 ble en un proceso de industrializa-

 cion: "Seg,dn sea el conglomerado

 de fuerzas sociales en que se apoye
 -a la cabeza de una clase media

 intelectual y teenocratica pero con

 mayor o menor presencia de un pro-
 letariado consciente y organizado-
 ira configurindose el socialismo lati-
 noamericano" (p. 207).

 La utilizacion de una gran canti-

 dad de fuentes, tanto "clasicas" co-
 mo latinoamericanas, asi como de

 material estadistico preciso, hacen de

 este libro una fuente importante.
 Constituye tambien un punto de par-
 tida hacia la discusi6n de las catego-

 rias y estructuras latinoamericanas
 al presentar un nuevo intento meto-
 dol6gico y de reinterpretacion de los
 problemas claves del subdesarrollo
 de la region, por lo que recomenda-
 mos ampliamente su lectura.

 Ver6nica Vdzquez

 Lecourt-Lissenko y el problcma del
 stalinismo.

 O.-

 "Lyssenko: histoire re'elle d'une
 "science proietarienne"'1 pretende
 una de las tareas que los cientificos
 marxistas han hecho con menos for-
 tuna: realizar un an?lisis marxista
 de la historia de su propia produc-
 cion "marxista".

 S61o por ello, el libro de Domini-
 que Lecourt mereceria ser analizado
 con cierto detenimiento. Abordar, co-
 mo marxista, el estudio, y eventual-
 mente la critica de posiciones teori-
 cas e ideol6gicas que, aunque hoy ya
 viejas, fueron durante anios el cora-
 zon de la ortodoxia oficial marxista
 no es algo que merezea pasar des-
 apercibido.

 Pero el merito de Lecourt no se
 agota en un cierto coraje intelectual.
 Ma's alla de ello, lo que el autor nos
 anuncia es una intervencion teorica
 en dos campos particularmente pro-
 blematicos de la teoria marxista: el
 problema epistemologico de la dis-
 tincion entre ciencia e ideologia, y
 el problema politico del stalinismo.

 Ante el primero, o sea el de la
 distincion entre ciencia e ideologia,
 Lecourt solo intenta, apoyado en la
 version althusseriana del problema,
 una negacion de la "teoria" de las
 dos ciencias. M'as adelante veremos

 que su 6xito en ese sentido es solo
 relativo. Pero es ante el problema
 politico del stalinismo donde Lecourt,
 utilizando el analisis del "caso Lis-
 senko", se adentrari en considera-
 ciones efectivamente originales.

 Dominique Lecourt: Lissenko: histoi-
 re reelle d'une "science proletarienne".
 Avant propos de Louis Althusser. Pa-
 ris: Maspero. 1976, 255 pags.
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