
Los nuevos sociólogos. Tendencias
recientes de la sociologia

latinoamericana

.bmo! Osario

L lOdología Ialinoamerie<lna ha $tIfrido (IImbios sustanciales en las
Ci. imas tresdkadas. De un.. discusión que tuvo eomo temas cenlraln la
dependencia II Jarevofuclón ." los años$llsenl<l ycomillnrosde los Sl/:lenla.
se ha pasado e n los ochel'll<lllllll nálisis de los mouimi'mlossocialesy de III
trlnsid6n a la demoeraci, . El paso de una a OfTa rf m6lic<l no ha sido un
fen6meno lICCidental. Responde a cambios sustantivos en las ccndrcicnes
políticas de Ami rica laUna, en las ¡nsfilucion", dedicadas a la producción
lnleJectual 1l en las modificaciones que se han producido en los cuerpos
le6ricos y metodol6gic:os con los cu<ll\esenirenl,n el an álisis, al tie mpo q ue
supone nuevas formas de vlnculad6n de la leorfa con la pollica.

Entre la reflexión redmle y la de dos o tres dk6das i1lrM hay m.!is de
ruptura que de eonlinuidad. los l'Iombres que hoy domin.ln el~
nocW llenen que wrcon los que pnxlujeron los~In trabajo$ 5Obr..
la dependencia Y que ICOriUron sobre la rno/udón en Ammca Latina.
DntKareste aspedo l6lo time wntido para 5etoal« un pun to mAs en los
~ acaecidos en la sociología Iatinoilrneric.atla de las 6kimas dkadiU.

Ü1e ensayo time comoob¡myocentral ¡x-esentarlo que a nuestro juicio
constituyen los pl iilcipllln '~s que han .....,Cbdo el eeeteoe en que
ti. surgido la nueva reflellión sodoI6gica e n Ammca labna. haOendo
menci6n a los nuevos nombrn que dominan el ~enario Ylos que han
Jalido de éste . No es nunlra intención an.alizM la producci6n de los nuevos
sociólogos ni de la nuella sociología, cuestión que ya hemos beche en otro
ensayo. l Por los límites que le impone este lJabajo, 1610 conle lllualizamol
aquellas corrientel (y lautorel) que han incidido con mayor fuerza e n la
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definición de los temas que ocupan la atenci6n central de la sociología
latinoamericana. l a mirada se dirige principalmente a la sociología del
Cono Sur y, en relación a los cambios en los eñes setenta y ochenta, a la
situaci6n en Chile, país en donde se han dado de manera más acentuada
algunos procesos que tienen directa repercusi6n en los problemas que aquí
nos interesan. De allíque un estudio más amplio debiera relativizar (si no
modificar) muchas de las afirmaciones que aqurse hacen .

Comenzaremoscon un pequeño balance de las condiciones que hicie 
ron posible la sociología anter ior a los golpes mi litares.

¿Por qué dependencia y por qué revolución?

En un ensayo escritoen laprimera mitadde los ccheme hicimosun balance de
lasciencias sociaIe:s en América Latina en Jos ai\os oosenta y comienzos de Jos
setenta. Am' se ñelamos que en ese periodo, "los puntos más ejes de la teoría
marxista en América Latina han estado directamente relacionados con la
problemática de la dependencia" .2las obras más importantes de este periodo
son: de André Gunder Ftan k, "El desarrollo delsubdesarrollo capitalista en
Chile";3 de Theotonio Dos Santos, los ensayos esenios en los años sesenta y
setenta y reunidos en su tibro ImpertJlismo JI D!pendenda; 4de Ruy Mauro
Marini,Di:llktiw de b dependendo;s y de Agustfn Cueva. el trabajoque cierra
eSle prodllCliv<> ciclo: B desarrollo deloopitalismo en A.mo!rica Latina. 6

Podrlamos agregar ahora que no sólo desde el marxismo las ciencias
Socia les lalinoamericanas vivieron en aquella época un momento particu
larmente productivo y de elevada calidad. Para corroborar lo anterior.
baste pensaren libros comoPolitica JI 50dedaden una époooen transid6n,
de Gino Germani; ' D!pendencia JI desarrollo en Am<!rico Latina de Fer
nando Henrique Cardoso y Enzo Faletto;8 o la rica producción de la
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Comls16n Econ6miea para Am&lca latina (CEPAL), en manos principal
mente de RIl61 Preblsch o Anlblll PInto. ~

LostemllSdeldeSllITOl1o (ydenlro de éste, elde 111 dependenclll,aunque
en dlscUSi6n con lllS tesis de la teoría del desmollo) y la revolucJ6n
perrnlllmm producir abrM -como las antes menclonadllS- que siguen
constItUyendo referenlesfundllmentllles en lllSdencllls$Odales latlnOllme·
ricllnas. Dos procesos est'n en la base de la reilexl6n que pondr' en su
centro los temas de la dependenclll y de la revolucJ6n. El primero es el
triunfo de la Revolución Cu~na , a fines de loseñce clncuenta, fen6meno
que -en contra del discurso marxista ortoxodo de 111 fpoca- pondrá. en
evidencia la vIllbllidad de un proceso de cambio rlldlcaI en Am&k:a latina.
Esto dar' VIda a une nuevll reflexión desdeelm~ que tendmcomoeje
lIlactua1ldad de la revoluci6n Yel estudio de Iascondlclones pllI"a su éxtto.

Empatada en muchos CllSOS con esa discust6n, aparece otra que tiene
corno trasfondo los problemllS que presenta el desarrollo del capitllllsmo
en III reglón. Siguiendo los postulados de la teoria del desarrollo que
suponfa para AmhiCllLatinll un futuro slmOar al alcanudo por los pafses
'centrales, en donde elsubdesarrollo sóloconslltufll un esllldlo m.u atrasa
do en laescala del des.moUo, (o en la visión de la CEPAL, en la necesidad
de generar un motor "end6genoM del desarrollo) , se esperebe que las
enormes inversionesextranjerasen la induslrillllltinOllmeriCllnaen losanos
dncuenlllysesentllterminllrfan porremoverlos"obst6culos" que entraban
a 111 reglón y as!" dlnamlzar su avance.

Pero 1M nuevllS inversiones terminaronpor generar nuellOS problemas,
sin cumplir mfnimamente IlIS esperanzas cifradas en eUIIS. Por lo pronto,
dado el elevado componente tecnol6gico que IlIS caractetU6, no tuvieron
eIlmpllClO esperado en materia de empleo, acelerando, por eloontrlll'io, el
surglmiento deunnuevo fen6menosoclal: unacreclente poblaci6ndesem
pleada o subempleada que comienzaa ecneeneerse en laperlferill de las
grandes dudades IatlnOllmer1cllnas y que abrir' un nuevo campo de
estudioen tomo ala noción de marglnahdad.

Por aira parte, la Industria 1atlnOllmerlellnll se heee cada vez m's
heterog4inea como resultadode la elevadaconcenlrad6n de capitalesque
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caracteriza a las nuevas inversiones, fortaleciéndose las tendencias mono
pólicas en las ramas emergentes: industriaautomotriz, petroquímica , elec
1r6nica, bienes intermedios, bien es de consumo sun tuario, etcétera , Esta
situaci6n puso en evidencia las limitaciones de la teorla del desarrollo en
su aplicaci6n latinoamerie/lna y marc6 el punto de arranque pa ra una
reflexlén que buscó dar cuenta de las particularidades del desarrollo capt
tallsta en América Latina . Es así corno hizo su entrada a la dscusrén de las
ciencias sociales latinoamericanas la teona de la dependencia. 10

Los nuevos ejes: democrali~aci6n y movimientos socia les

En elcasode lareflexi6n que lienecomoejes temoSticosJos movimientossociales
y lalransici6n a la democracia, hselementoscontextuale:smMsign~ icativosque

marcarán su nacimiento y su curso posteriorson los siguientes:

a) Derrocamiento delgobierno de SaluadorAllende y la instaur0d6n
de diC/JJduras militares en el Cono Sur

Por su condici6n de modelo, el derrocamiento del gobierno de Salvador
Allende en Chile, en septiembre de 1973, fue mucho más que el establecí
miento de otrogobiernomilitaren América Latina. Sobre todo fue una derrota
de la izquierda chilena y de las fuerzas progresistas, más allá de las fronteras
del pllfs andino, que del eampo políticose extendió al campe teórico.

El ascenso al gobierno de un dirigente socialista ba jo la vía electoral,
cobijado en una alianza en la que el Partido Comunista jugaba un papel
central , y que postula un programa que se plantea alca nzar el socialismo,
había despertado enormes expectativas en fa opini6n pública mundia l,
pero también en las fueraes polftici!ls e intelectuales preocupi!ldas por la
suerte de la revolución y el socialismo.

El golpe militar en Chile -que se sumó eles golpes en .Perú, Brasil,
Bolivia, Uruguay y al que se agregó posteriormente el caso argentino
p use- en evidencia que, más alláde sus particularidades, una ten dencle más
generi!ll se movía bajo la superficie ince ntivando les irrupciones castrenses.
Con los militares en el gobierno se alentó la desarticulación del tejido
político e inslitucional. Lospartidos políticos, elParlame nto , los sindicatos
y toda formi!l de organización autónoma de los más diversos sectores
sociales fueron suprimidos. Los centros de eeseñenee de las ciencias

,. No nos Ó<t«ld..""" octul , lo. d-... <.men'.. 'l"C'_ ti ....... do la
d.""od...... <.... _1'" bado en ono .n...... P.. eUo _.,.... Irnos . 1os 1C•."do
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socJaIes Iambién fueron cerrados y losprogramas de estudio Que contem
plaban materias en donde el marxismojugara alg6n papel, descencctdos.

El objetivode las asonadas mIlitares en el Cono Sur no fue simplemente
un recambiode gobiernos. Se trató de un verdadero proyecto de refunda
d6n social,pollticoyeeon6mlcoQue-en 10 Que aQufnos in leresa- buscó
modificar desde sus rafces elcuadro en donde las clasessocialesactuaban
Vlasformasderelaclonarse. En elcescebüenc, desde inlciosdeIasegunda
mlllld de los setenta se da curso a profundas reformas ecceemees y a la
reforma del Estado, a fin de adecuar esalnstituci6n a las nuevas eltlgenclas
de la econcmta Vla polillca.

SIbien es discutible el grado en Que los objetivosdelproyecto refunda
c\Onal fueron alcanzados, 10 cierto es Que el establecimiento de las dicta
duras m~lllIres proplcl6 una modiflcacl6n radical en las condiciones de
desarrollo de las ciencias sociales y de la $OClologfa. en particular. En lo
inmediato provocó la desarticulaci6nde equipos de trabajo, de Investlga
dones en marcha, de proyectos a futuro y rompió la relllC16n de los
intelectualescon un medícsceíel Quehabfa sidoen logeneralbenignopara
el desarro llo de sus actMdades. El mMltl$mo, Quehabla pasado a ocupar
un lugar destacado en la InvestigllC16n y en los programll5 de estudio , fue
condenado a la clandestinidad, siendo relegado su estudIo a drculos
peQue~os y con e5Cll5llS o nulas posibIlidades de dlfusl6n.

Este fenómeno, más la diásponl. de Intelectuales Que sigue a la llSOI'lada.
ml&tar, pl'OIIOCM.i un corte inlportarlte en la lomw:i6n le6rica en el Cono Sur
de Am&lca L1tlna, regiÓn donde - con el agregadodeMOO:o- las c:ienclas
$lldaIes hablan manifestado hasta. ese momentomayorlradk:l6n Vdinamismo.

El eslllbleclmlento de ladicUldura mUItlll" en Chile -por las particulari
dades Que presentaba el gobierno de AI'ende- pro\lOC6 una Iuerte saeu
dlda en las concepciones polftlcas, pasando de los programas partidarios
al campo propIamente te6rico.

El marxemo ortodoxoylas variantes mMradicales ligadas a lastesis de la
actualldad de la revoIucI6n sufren durll5 consecuencias Iras el golpe militlll".
Plll"a el primero -seg6n sus crflIcos- esto es una prueba de la Inllillbilidad
del camino paclfico al soclaIismo. P8rlI los segundos - tambifin según sus
cftlcos- e/golpe PI.lSO en eviden&lalncapaddad de establecer vfnculos con
sectores obreros y Clll"IIpesinos mayoritarios. y de ganarse a sectores sociales
medios, impidiendo alianUlS IlOCiales Y po/fticas amplias y estables plll"ll el
gobierno populary, 1rll5 elgolpe, las timllaciones para organizar laresistenda.

En resumen , las prmcípales corrientes marxistas presentes en Chüe en
ese momento - una m.is crtcdcxa, adscrllll a las posiciones del Partido
Com unista (calificada de reformista) y otra mM Identificada con elmerxts-
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mo post Revoluci6n cubana, (calificada de ultraizquierdista)- son ccesñc
nadas en sus tesis centrales.

La crisis de las principales estrategias polfticas - a causa de la derrota en
Chile y de los golpes que reciben las fuerzas marxíStas en otros p<llses
lalinoa mericanos- será un factor de primer orden en las rrensformeclones
ideol6gictls y te6ricas que se harán presentes en las ciencias sociales
latinoamericanas, propiciando el florecimiento de nuevas posiciones . Las
ideas de la revoluci6n ydel socialismo, aunque ya resentidas por los golpes
polllicos, siguen vivas en las ciencias sociales latinoamerictlnas por algiín
tiempo -en tanto lemas queconcitan a la investigación- pero se buscarán
en nueves derroteros las vlas para alcanzarlos.

El reflujo polílico y te órico de aquellos marxismos dejará las puertas
abiertas para que una corriente marxista con posiciones cada vea más
cercanas a I.a socialdemocracia , fundamentando sus estrategias en los
planteamientos de Anton io Gramsci, comience a ganar vida en la regi6n ,

bJEl gramscianismo

El feoomeno tenia antecedentes intemacionales. El eurocomunismo -que
reclamaba abrevar de las propuestas de Gramsci- Iambi~n se hacía fuerte
en Europa cccideatel, particularmente la esuncién de sus posiciones por
los partidos comunistas de Ilalia, Espai'ia y Francia. El "descubrimiento" de
Gramsd, luego de Jargos años de olvido, constituye un fen6meno sign ~ica~

110 en este punto, ya que el eurocomunismo y sus variantes latinoamericanas
en el campo le6rico harán del pensador italiano fuente de inspiraci6n y de
fundamentaci6n pa ra sus posiciones teóricas y polrtlcas . t i No deja de ser
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curiosOque e n momentos en que III derrc ta de la via chilena al socialismo
ponla en e l tapete de la discusión las dificultades de un proceso de
lI"ansformaciones revol ucionarias respetando la insTitucionalidad, gane
fuerza un pl¡mteamienlo que , desde el marxismo , reivindica la posibilidad
de la revolución como un proceso gradual y paCíliCO. 12

Una nueva concepción del poc!er, no concentrado en el Estado; de la
hegemonla, con énfasis en el consenso y no en la coerción ; de la revolu
ción, como ascenso creciente de consensos y no de rupturas; del social is
mo. más apoyado en elconsenso ganado por la clase obrera que en la idea
de dictadura ; del partido, menos centralizado yconcediendo mayor auto
nomía a la acción de las masas: en éstes y otros puntos S<! encuentea la
clave deléxito del nuevo discurso.

El avance del gramscian ismo en Europa Occidental se alimenta, entre
otros factores, del creciente desencanto - y la critica que despierta en
a mplios sectores intelectuales- de las experiencias del llamadosocialismo
real. Los planteamientos de Gramsci abrlan puertas para pensar en la
posibilidad de un socialismo democrático, desburocratizado , capaz de
reconocer elpluralismo político, con mayorautonomfa y margen de acción
de las organizaciones de la sociedad civil lrente al Estado.

En estricto sentido, la critica al socialismo real -asociada en muchos
casos al leninismo - con grega un abanico de posiciones mucho más
amplio que el de intelectuales y movimientos po!lticos que S<! ide ntmca n
con las posiciones de Gramsci. Pero este autor es una de las fuentes de
inspiración principales en tal senñdc.

La recuperación de Gramsci en la discusiónde la teorfa polltica marxista
permitió introducir una serie de temas relevantes, como los alTiba S<!i\ ala
dos . Cabe mencionar en particular, por lo que aqul nos ocupa, el ~n fasis

que los te6ricosgramscianos hacen en tomo a la importanciade laactividad
polftica en la sociedad civil, en tanto espacio privilegiado para la consecu
ción de la hegemonía. Este punto propiciará la confluencia entre lacitada
corriente marxista y otras lineas de reflexión sociológica y política en
Am~rica Latina, que no asumen necesariamente los postulados del teórico
sardo y que emergen en torno a los estudios sobre los movimientos
sociales, lacultura polltka y la democratización.

12 Pon.o ~0_1. k!<o osI": -E1 ..p"eslO esque el podo , 00 .. 1Omo o ~_ do 00 ...100.
porqo. 01 0 no "'" o:>ncoo~odoen "00 solo 1"""U<IIio. 01Escodo·lIObiotoo. <Ino qoo o'"
d""""ocio on InRoiclod do trine,,"",... Lo "'........060 .. .,¡ on pcotO$O $OC.... en el qoo el podo, lO

<onqo_ o oov" do o.... W<OSión do <rfsl>~o, <6do ......" gr on loo qoo 01-.... do
do.._ ..... diogrogondo. po,dlMdo opoyoo. <00"""" ~ l.og; idod. ....o~.. lo, fuo,...

"-n_ eoncent>-oo """'''0'''''''_ ' o t>ogomonlo _ 01p""bIo. ",omolo" lo....... gil"'"
. Iiodos. <O......... on oo. lo, ..loclono, d<to....:· W_.1.Ds ooosd, Qamocl. op. dL .~. 20.



32 esnoos LATINOAMERICANOS

Es importante destacar que el auge que el gramscianismo experlment6
en las ciencias sociales Illtinollmericllnas en la segunda mitad de los liños
setenta y comienzos de los ochenta, tiende 11 diluirse posteriormente,
quedando a lo más algunas nociones -como las de hegemonfa y sociedad
civil- dando vueltas en el discurso te6rico y poJftlco. Esto en gran medida
responde a la pérdida de atracción y de lnterés en la idee de la revoluci6n,
no sólo en el campo te6r ico sino rarnblén en el político, aunque fuese en
sus variantes més moderadas u Moccidentales".

El gramscianismo -al igual que erres "umcs", entre ellos las más
diversas corrientes que conforman el marxismo- sufrió asr también los
embates de las nuevas posiciones teóricas que dominarán el escenario en
la segunda mitad de los ochenta. quedando relegado a posiciones secun
darias en el debate intelectual. l3 Pero la apertura de campos de atención
que propici6 esa corriente en lasciencias sociales latinoamericanasgestará
una herencia que sigue siendo importante hasta nuestros dras.

cJ Rupturageneracional

Larepresi6n que sufren las organiUlciones marxistas Iras losgolpes milita
res no s610 afecta a listas de manera institucional, sino también a sus
militantes y -en lo que aqufnos preocupa- a sus cuadros intelectuales.

Aquellos que lograron sortear la represión y salir con vidll tendrán al
menos dos destinos perfilados: unos irán al exilio; otros permanecerán en
sus pejses, pero, en tanto personajes identificados con un pasado que
busca ser borrado por las autoridades militares, mantienen lugares secun
darios en los centros ecadémlccs en donde logran sobrevivir, unas veces
por decisiones propias y otras por decisiones de otros, a fin de no eneer la
represión a las instituciones que los cobijan.

En este contexto, nuevos roslros pasarán a ocupar los primeros planos
de Illllcademia, por lo general Intelectuales no identificados con los perio
dos políticos previos, nicon fuerzas marxistas , y más cercanos a las fuerzas
políticas opositoras menos radicllles . lO
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Este enfoque, en el marco del cierre de los ce ntros \lniversítarios de
ciendas sociales y la proscripción del marxismo , propiciaráen primer [\lgar
un camblo generacional, pero también rupturas teóricas, entre lo que se
pensó y cómo se pensó con anterioridad al periodo militar, y el¡:¡ué pensar
y c6mo pensar con posterioridad. IS

El cuadro que hrec posible este proceso requiere de un señalemtento
-eeunque sea breve- de lo que OCUlTe con los principales intelectuales
que -tanto desde el marxismo como fuera de él- hablan jugado un papel
de primera lfnea en el desarrolle teórico previo a los golpes militares.

Aquí se cruzan varios elementos. Cabe sei'ialar, por lo pronto que ,
desde antes de los golpes militares, varios de los teértcos Identificados
con los temas de la revolución y de la depende ncia iniciaban un giro en
sus reñextcnes , que los llevaba a apartarse de los problemas antes
sei'ialados. Los casos más destacados en este sentido son Frank y Dos
Santos.

Frank, quien fue uno de los pioneros de los estudios de la dependencia
desde su estadfa en Brasil y posteriormente en Chile antes delgolpe militar
en este óltimo país, se habla trasladado a Europa, donde darlil inicio a sus
estudios sobre los orfgenes del capitalismo. 16 Dos Santos, por su parte ,
cada vez más preocupado por la a isis del capitalismo y los cambios
tecnológicos, concentraba su atención en estos temas. 17

El exilio terminó por reunir en México a un nómero significailvo de
Intelectuales que jugaron un papel destacado en las ciencias soctales e-ees
de los golpes militares de los setenta. Entre ellos cabe mencionar al propio
DosSantos, Marinl, BambllTa y Cueva. Detodos ellos, sólo Cueva produjo
una obra mayor en el exilio : El desarrollo del oopltaksmo en Amol'riea
Lotlnal8donde se produce un significativo acercamiento entre las tesiSde
un marxismo ortodoxo (al cual Cueva se adscribla) y las tesis de los
marxistas de la dependencia. Llegado a este punto, el propio Cueva
continuará produciendo una gran cantidad de ensayos y artfculos, enea
besando en varios momentos las c íñcas al pensamiento conservador en
ascenso en América lalina y a la nueva sociología , pero ninguno al nivel
de su libroanterior. BambilTa concentra sus esfuerzos en una obra sobre el
socialismo y la transición al socialismo, produciendo trabajos que no se

15 P... .._de Ioocambloo po106rl<o mnlllmooal ......", de loo.. n6"*O l .
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aproximan a sus estudios principales, gestados en la etapa previa a los
golpes militares .l~

Durante su exilioen México, Mariniproduce tres ensayos importantes. 20
Después sólo publica trabajos menores .

La pobreza en la produccíén, comparada con la fecundidad del periodo
anterior, no responde simplemente a elementos subjetivos. La derrota
polflica del gobierno de la Unidad Popular, la desarticulaci6n de equipos
de trabajo y un nuevoexilio , constituyen puntosque nodeben minimizarse,
al igual que el posterior reflujo de las tesis de la revoluci6n. A ellos deben
agregarse ciertas caracterlslicas del exilio en México . Las bondades que
este pels present6 en general para el exilio latinoamericano en los años
setenta - siguie ndo con una trad id6n que por lo menos se remonta a las
que encontr6 el exilio republicano español, a fines de los treinta y en los
años cuarenta - no están en discusión. Pero en Mbico se produjo una
ruptura entre reflexión te6rica y procesos reales. Tanto en Brasil como en
Chi le, países en donde se escribi6 parte sustandal de los más importantes
trabajos de la sociología latinoamericana en los años sesenta ycomienzos
de los setenta , la Ilgaz6n entre producci6n intelectual y procesos polrticos
fue estrecha. Este fen6meno, que a juicio de Perry Anderson constituy6
un factor sobresaliente en el desarrollo del marxismo clásico (a diferencia
de lo que denomina el marxismo occidenta))21, no se dio en el exilio
mexicano, quedando tos intelectuales recluidos en la academia.

Tampoco puede desconocerse que el ingreso de América l allna a una
etapa de reflujos sociales afect6 de manera significativa el estado de ánimo
de los Intelectuales que habían dedicado parte sustancial de su vida a
esfuerzos de reflexi6n y de trabajo polflico teniendo como norte nuevos
triunfos de la revoluci6n . Los problemas del marxismo y el avance de
posiciones conservadoras, en e l campo político y te6rico, se reflejaron ,
además, en el desgaste que maniliest6 parte importan te de los te6ricos
marxistas latinoamericanos y en particular los que dieron vida a la teoría
de ladependencia.
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NI el triunfo de la revolucl6n sandlnlsta en Nicaragua, en 1979, logra
que estos Intelectuales sorteen el momento de reflujo en su producdÓn. Al
tener como modelos de análisisa [os países latinoamericanos más deserro
liados, particularmente los del Cono Sur, la reflexión marxista estuvo
lllejadll del periodo de crisis polfllcllS que vlvi6 111 región centroamericana.
desde flnes de los setenta y en la primera mitad de los ochenta .22

A los problemas anteriores habrfa que agregar, con posteríoridad, el
cllmll lntelectualen tomo a la Idea de la crisis del marxismo Ilustrada por la
escasa presencia en los debatesde la mayorfade los autores mencionados.

El reDujo en la producci6n no afect6 solamente a los pensadores mar
xlst<lS latinoamericanos. Tambi4in alcanzó a Intelectuales que -desde
dlver5llS conientes- habrán mostrado en los sesenta y comienzos de los
setenta una signit>eallva actlvldad en las principales discusiones. El caso
más Importante en este sentido es el de Fernando Henrique Cardoso,
quien despu és de su libro con Enzo Faletto, 23 no ha producido otra obra
de parecida envergadura. S u Ingreso a la actividad polltlca y.su vida
parlamentaria (y mb recientemente ministerial) se suman a las razones
expuestas en los casos antes comentados, que lo alejaron del primer plano
del actual debate latinoamericano.!lO

Los procesos de reconstrucci6n societal abiertos por muchas de las
dictaduras del Cono Sur y la agltacl6n social en lomo a los reclamos de
democratizacl6n demandarán respuestas te6r1cas que elmarxismo latinoa
mericano, por las razones alTiba enunciadas y por algunas otras. no podrá
ofrecer. El tel6n volvfa a levantarse, pero los anliguos creadores de las
principales obras de la soclologfa latinoamericana ya no estaban en el
escenario. Se requerfa de nuevos actores y éstes no tardaron en hacerse
presentes. Una nueva generación de teóricos asumirá el relevo en las
ciencias sociales de la regl6n .
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di Elespado institucional de la nuelKl reflexión

Con las dictaduras militares y el cierre de losprincipales centros e institutos
de ciencias sociales se produjo un fen6meno nuevo : el surgimiento de
centros privados de ciencias sociales, ajenos al presupuesto estatal y
financiados principalmente por agencias gubernamentales o no guberna·
mentales de paises europeos y de Estados Unidos. Este fen6meno propi
ciará cambios en los temas y formasde hacer ciencias socialesen la regi6n :
por Jo general estudios de corto plazo, en donde la discusl6n te6rica
quedará relegada a un segundo plano, con un sesgo marcadamente
empirista, abocados a estudios de caso o a objetos y procesos mlcrosocla
les. Estascaracterísticas pueden entenderse corno una respuesta alcarácter
generalizante, abstracto y teorizante que present6tendencialmente el de
sarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas en el periodo previo a los
golpes militares. También como parte de las demandas de las agencias que
otorgan financiamiento, tanto por responder a los criterios de cientificidad
que Imperan en sus parses, como por necesidades específicas de conocer
ciertos ternas y áreas problemáticas de Amérícalatina.

Cualesquiera que sean las razones, lo cierto es que , de manera crecien
te , se fue imponiendo una modalidad de trabajo de investigacl6n sociol6
gíca y econ émlca donde tendió a primar un empirismo primario, siendo
menospreciado el trabajo propiamente teórico y la büsquede de explica
ciones macrosociales. Esto propici6 el avance geométrico de informes,
popers, ensayos y libros - ya que los nuevesaportes financieros dependen
de la entrega de resuJtados- de loscuales poco puede salvarseen la Knea de
una reflexl6n mM profunda sobre los movimientos de la economfa, de la
política o de lo social en la regi6n .2S

Desde otra perspectiva y con otros procedimientos, las sedes de México
y Santiago de la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FL\CSOl
han jugado un papel destacado en los temas que aqu! nos ocupan. Tras
los golpes müíteres, particularmente el de Argentina, la sede mexkana de
FLACSQ se fortaleció con elarribo de varios investigadores, entre ellos Juan
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c.nos PoNntíefo. EmOlo M lpo&lI y JoH Nun, COloolOfadosinte~
00Il grados divenos &l lldsa.ipdó.. al pensamitnto&l <Xamsa. Con una
;:! ,rtacadalab« doc:ente y de dilusi6n de sus idelt$, nte equipo de intelec·
tuales _ al cual habña que agreg.ar el nombre de Atilio Boron , con una
lor'maci6n mis disita en dendil poltica Yen marxismo- - 1ogr6 grados
signific:atjvos de inRuenOilen la fonnad6n de inf..idad de nuevos sociólo
gos Y polit6logw menc.nos y del mfO de Arnmc.. Latina (dada la
c;ompo$ici6n Ialinollmericani$tll de las diYerSlt$ generilCiones de ~illn.

tes de los progra mlt$de milestrla de flAC50-M4111l:o), il$1cerno en otros
espacios de la vida intelectual mexicana .

Todo lo anterior Impulsó el avance del marxismo gramsciélno en la
$egunda mitad de los afios setenta y pal1e de los afios ochenta en Am4rica
Latina, fallOreclendo la apel1ura de espacios para nuevas reflexíones y
nUeYasfIguras, como la de Carlos Pereyra , quien de man eracreativabusc6
en losaportes del sabio Italiano respuestu te6ricas y pollticas a los proble·
mas de la lzquHm:la mexicana.17

El rdomo de muehot ele estosinlelectuale$a su parsen La primeramitad
delosochenta , 1I'l4fCilf.li ellin de una etapa en f1..ACSO. Mhll:o, pero mú
~pOOanle. la dtsartitulaci6n M un equipo que, apoyado en el pensa'
miento gramsdano, aportó una reflexión sign&ativa a la discusi6n Iati·
noamericana.- ERomoclvar.li -adem6s de les razonesanles seflaladas_
el dedive d. <bc:ho penwmitnto, lo cuaiI permili6 que la reflní6n levada
• abo principalmente en f1..ACSO.Santiago entrara a dominar la escen.a.

En la sede Santiago de flACSO, eon posIeriori<I.d " golpe millar , lit

COl'9'eg6 un grupo de Intelectuales que, a fines de lostetenla ycomienzos
de Jos ochenta, se eonslituy6 en el grupo re6rico mh consmente y de
~ i1lCiderodaen lanueva socioIogCa. la reprllSl6n sobre los centros de in·
vestigaci6n en ciendas sociales lam~n legó a ese organismo. provocando
el eerre de los programas de posgrado que aUI S<ll Impartlan , así como la
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desarticu l&ci6n de los equipos de trabajo, esto último debido adem&s a la
salida del paÍS de muchos profesoresextranjeros, como losbrastleüosJ~
Serre y Ayrton Fausto. Al equipo que queda , donde destacan Enza
Falena , Angel Aisflich y Rodrigo Bailo, se suman, inmediatamente des
puisdelgolpe militar, NorbertLechner, ManuelAntonioGarretón, Tomás
Moulian y J~ Joaquln Bruner. Estosesluvieron adscritos anteriormente
a1 Centrode Esudrosde laRealidad Nacional (CEREN), organismodependiente
de la Universidad CiIt6ka Vcon fuertes ligas con el Movimiento de Acci6n
Popular Unitaria /MAPU) , unade Iasfuenasqueseae6 de undesprendimiento
de m~itantes de la Demoaacia Cristiana bajo el gobierno de Eduardo Frei
(1964-1970} Yque pasóa formar parte de la Unidad Popular.

De este grupo, muy prolffico y creativo, destaca Ncebert Lechner,
clenttsta político alemán que arriba a Chileen los años sesenta, quien en
esta etapa y hasta entrado los setenta manrñesta su liga~ón al marxismo y
en particular a su variante de la escuela de Frankfurt.29 Luego de sus
estudios sobre el Estado y el pensamiento conservador,30 los problemas
que concenlJa.1in su atención serán los delorden, una nueva ecncepclén
de la política y temas de vidacotidiana, subjetividad y su incidencia en el
fenómeno democrático.31

Con una perspediva máscercana a laf¡losoffa política quea la sociología
o ciencia polltica, Lecbner ha sido uno de los intelectuales más agudos de
este nuevoperiodo.Sus trabajosconstituyen una crítica a losejestemáticos
que orientaron las ciencias sociales latinoamericanas en el periodo prelllo
a Josgolpes militares, altiempo que ha intentado construirnuevasperspec
tivas de análisisque se ubican más en labúsqueda de lacontinuidad social
que de la ruptura .32 Esto lo aleja de las ralees que guiaron la reflexión
latinoamericana en los sesenta y setenta .
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Lechner constituye, sin duda, el autor más representativo del nuevo
periodo de las cienciaS$OCialeslatinoamericanas, primero por la eeüded de
sus aportes, pero también porque con mayor claridad que ningún otro ,
pone en evidencia los cortes políticosy te6ricos con elperiodo precedente .
Su discurso sobre la democratiZaci6n, por ejemplo, se mueve en un nivel
de generalidades que le impide poner en discusi6n los límites del orden
democrático en América Latina, al dejar de lado una vlsi6n te6rica y
metodol6gica que en una etapa ante riorconsiderabacomo fundamental.33
Un análisismás amplio de su obra lo reeltaamcs en otra parte.30 Por ahora
bá$lenos indicar que en medio de contradicciones mareadas por su apego
a antiguoS parámetros, pero donde predominan las nuevas visiones, con
un fuerte acento conservador, Lechner ha sido el aulor latinoamericano
que más influencia ha ejercido en la academia de la regi6n .

Manuel Antonio Garret6n, con posiciones te6ricas y poJítiCllS criticas al
régimen militar, ha concentrado su atenci6n en los procesos de tránsito a la
democracia, con especial énfasis en el easo ch~eno.3$ En sus últimos trabajos
ha tendido a superar una \lisi6n demasiado coyunturaly de primeros escena
rios en el análisis, para ganar en abertura de miras y profundidad.36

F1isfisch, por su parte, produjo en la primera mitad de los añosochenta
valiosos ensayos sobre problemas de cultura política y de teoría política en
general, ampliamente difundidos principalmente por la revista Cñtico y
Utopb delConsejo latinoamericano de CienciasSociales {Cl.ACSO). 71 José
Joaquln Bnmner es autor de una serie de trabajos que constituyen referentes
fundamentales para el estudio de la educaei6n y de la cultura en la región.58
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T_. ab do"""",,",.n f'ompa y Amf>lalLaIina, Mh lco. fl.AC5OIlMwo"id..,j do GuacI.lo·
joto. EdilorialMigo. I.....1PoonOo. 1991.

-'" Vio.. "NooM""'" do lo Idoodol'-"'. oo do lo ooe;odod<Mr. QItio3 yUlop/o. au......
........ mlm. 6. 1982 ~.n .1 .dm. ll do lo m....._o: "E1 ..rglml<nlodo u•• ;dooIoglo d<moaill..
elIA_.LaIlno".

30 Pued...... Lo...bI......_.n CMo. 50""_. n.<CSO. 1981. ~ f:do.oc>:odM~.n
Amf_r.-:<am!Ooay~ SanhOgO. f<:t. 1990.
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A diferencia delpensamíeruc cortoplactste y empirista que ganó vida en
los centros de investigación creados con elcierre de las escuelas de ciencias
sociales, en lasede Santiagode Fl.ACSO se produce una reflexión de mayor
aliento, que no desdeña la producción teórica. Estotiende a plantear una
linea deconlinuidad entre la nueva y lavie jaciencia sociallatinoamericana.
No obstan le , pronto se presenta la ruptura. Al menos en los análisis
políticos, los elementos estruch"ales (yasea de Chileo de América latina)
no aparecen, con lo cual se da vida a un nuevo reduccionismo, el de la
polftica, generando una reflexión que nunca empala con la rea lidad (caso
Lechner) o bien otra donde la proximidad con la realidad inmediata impide
entroncar elanálisis con tendencias más generales {caso Garretón} .

Cabe destacar, sin embargo, que la nueve reflexión ha puesto en
discusión nuevos temas, como los de la cultura en general y la cultura
polftlca en particular, la democracia, nuevas vniones de la política, delpo
der y del Estado, todo lo cual ha ampliado el horizonte de aná lisis de las
ciencias sociales en nuestra región. En gran medida esta situación ha sido
posible por la formaci6n de los in\l(!stigadores reunidos en necso-seeue
go, pero también por las condiciones institucionales y la presencja de
recursos más estables que los que han lenido los centros de investigaci6n
creados con posterioridad a los golpes militares . Asr, ha habido mejores
condiciones para una reflexi6n no lan mediatizada por e l informe de corto
preec demandado por el patrocinador.

Como una forma de hacer frente a la ofensiva que los golpes mililares
propician contra los espacios de desarrollo de las ciencias sociales, el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Cl.Acsol , con sede en
Buenos Aires, inicia una nueva etapa en su vlde de coordinación de
Intelectuales latinoa merica nos. Con nuevos recursos, este labor adquie
re intensidad y diferentes equipos de trabajo encuentren en este orga
nismo apoyo para e l desarrollo de sus lnvestlgacícnes y la difusión de
sus ideas.

Bajoelalero deCLACSOlosseminariosy mesasde trabajo se multiplican,
ganando creciente presencia -en los referidos a sociología política y
ciencia polfflca- una linea de reflexión que tiende a identificarse con los
trabajos que se realizan en FUlCSO·Sanliago.

Si bien a fines de los setenta CLACSO ya funge como uno de los motores
que dinamizan y alientan el desarrollo de una ciencia social crftica a los
regfme nes militares y a las visiones leóricas prevalecientes en el periodo
previo a dichos regrmenes, es en los ochenta cuando su quehacer asume
un carácter más prcposrnvc . Se constituye entonces uno de los principales
eplcentros que Ievcrecerén - vla recursos, eventos y difusi6n- que una



fonM particulM de nt...diosde hs movimicnloS soeiaIes yde la lraosici6n
ckfnOCI"~tica Meon~ en ejes de la socioIogia Yde la eoe~~
IiolífKlIlmerieall01.JII

Las pub6eilCiOOes de Q.ACSO (el boWl'in Doud y GoIiath y la r~

()l:llaJyl.ltopiaJ eomimun 01 wrconocidas regionaJmenMYS<l! COi I$tiluyen
en puntos dem~ obIigbdof para aqudos que qu. ... conocn el
cunode Iasdiscusionn yel des arroDo de los nuevos Mmas. De esla formOl
.. supera el eIlorkter ea$l ar1esanal y local conel que trabaj6 y difundió sus
Ideas la óenda social latinoamericana en la etapa previa a los golpes
m~iwes . para entrar de Ueno a f6nnulas m6s modernas y de carécter
regional , lc quefevoreceré lamultiplicad6n de sus pcskícnese influendas.

Talcomo lo hemos se"alado desde las primeras p6ginas de este ensayo,
nueslra intencíón aqul no In ana lizar la producclén de la nueva sociología.
Ialinoamo:!ricana. ni los epcrres de ca.da. uno de 105 nueves socl6Jogos.
NueslJOinterfs e. situar elconto:!xto en que ambos M han desarrollado . La
referencia. a.lgl.JnOl nombres no es exhaU$tiva. ; s6Io busoca llamar la.
atención sobr<:!' algunos de hs aulores que mM h.n Incidido en las n"""". ,
Jd\o¡¡¡ioo'W!$.

En este sentido. nOlJlnreresa destacarpor (¡Jlimo. GuiIerrnoO'Donnd,
.: ;k'W>go argentino, qo.Nl'l 1ogr6 una mportanle . udWncia en las c:iencilIs_
dala de la regiÓn 01 fína d. los setenta, luego de caracterizar a loa
dictadurllli mait1ra como regímena burocr6lico-i1Ulont.Jric>s .40

Enlasegundam ilad de bs ochcnla O'Donn" YOIvi6 lganarn oC~

con la public.lci6n der lbro. edilbdo con f'trilippe C. Sehmiller y U\lrel'lCC
\lJhItehead. en cuatro tornos. titulado TnJIlsadonn deak un~mo
aulorNtJrio41y relliuodCl enel Programa LatinoamericanodelCenrroWoo
drow Wison. La reuni6n de un grupo de Invesltgadore:s de reconocido
prestigio, como los propios com.~ de los Dbros, 01 los que se llgI"egiJJl

PrzeworsI<i, Cardoso y Garret6n. por sólo menó:lna.r I a!gun05, no salva, sin
emba.rgo los resum.dos ftnales al menos en loque fe ref....e a América l..alin• .

La utilización de recu rsos teóricos pobres - "er ae ndemos por transición
el Intervalo que se extiende entre un rfgimen polltico y otro", (vol. 4 , pig.
19) o, en elcolmo d.1a. pobreza conceplual , el M"ala m!ento de que Muna
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lTansici6n en el tipo de r~gimen implica movimientos desde algo hacioalgo
diferente" (vol. 4 , ~g. 105, subrayado J.O.)-; el uso de categorías
descriptivas (como d~erenciara los grupos polflicosque contienden en la de
mocraruacíén entre "duros" y "blandos") y de conceptos que inTentan ser
novedosos pero que poco aportan , (como "demccredures'' o "díctablen
das") , son algunas de las principales debilidades del trabajo. Prosiguiendo
con una Tendencia reinante en las ciencias sociales latinoamericanas (pero
no privativa de ellas), Jos análisis por lo general se mueven en un nivel de
"sofisticación del sentido corn ün", con limitaciones te6ricasque buscan ser
resueltas por la riqueza en el nümeto de casos estudiados, sin referencias
a la historia y a los elementos polfticos, sociales o econémícos que favore
cen o traban el avance democráTico en nuestra región.

El paso a un vocabulario ambiguo e impreciso no deja de llamar la
atención en elcasc de O'Donnell quien en los eños setenta asumía visiones
teóricas muy distintas a las actuales.42

e} Lo emergencia de lasociedad dui/

La reflexi6n latinoamericana posterior a los golpes militares tiene antece
dentes en la derrota polflica que supuso la caída del gobierno de Salvador
Allende para las diversas cementes parlidariasy teóricas marxistas, derrota
que se vio extendida por los golpes militares en otros países del sur de
Am~rica Latina.

Pero laderrota políTicaseoonvírti6a muyoortc p1azoenunaderrceeteéeca.
Las olas de una marejada que se inicia en Europa occidental con el cuesño
namiento del mal'llismo y la discusión de una serie de tesis consideradas
centra/es a su nócleo teórico, también Uegan a nuestra región. Laafirmación
de la aisis del marxismo se va convirtiendo en pan de cada día. 43

Un tema central en esos cueattonemientos tiene que ver con la llamada
centralidad de la clase obrera, que va asociado a las tesis sobre el sujeto de

•• Ddlcdmonl' puodon ...."."' n loo IIU<VOO m"'rilllos d. Ollon idN....mo loo ~I<" _
.... cl<..rm"d..." 1'117: · EI Oqu ...... in...... oqu! ...1_< _ . La mno"o/idbd de
.~de ..ln<cr..dnpor.lnobojo"'''~"Ul''.'''do>r.rundo...n..losdol__•• n_
do. ~ mod_... ,,1OSI6r> I0<I<l _. por <11<;'" <rooc'6r> ~ _;60. loo __ ~

=_uooo.. .."• ., n_ do 1oci6t> n_n_o La ¡>rirI<;pol _ poro 111 6....._
,~ do domir>od6 n UII. _ io<Iod <.""01 ..-.. do prndU<doln .n ~. y
nabojodnr r~o. me,h.n.. " q...._. yilllrl\piil doI_doInabo,n. ;;" 1__ do
.. 10<lo<I tu !I'''' ptIf>C;p;n de<"""odiCtllr\ll nrd<Mm"'III." {n Apom/o._ """..."., del
Esoon'n. Docum.nioClilES-"'-'CSO nGm. 'l. Bu."oo Al.... nov, o•• l~n. plog. S.

43 And.....n.......... quo ..<_......... ."'P m................v._ r"",
bo_del -. Mf,Ie<>, SIglo .... 1986.
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la~Yoluci6n. Dnde ata p.e¡spectiva,1os lrKasos poIlicosde los setitOOo
van • ser inlerpn'-lO$ CClmo las &mol. de'" po$lUrU que hacen del
proIetIriado laduede" revolud6n. Nislqulera cl b'illllfod~ lil Revolud6n
SIOdinlstll. en 1979. l/a. modiflClre/cuno de 1M dise\l1liones. en tanto M:
lS\IfT\e que n u... ""paia ........... de dIsn. don6t lil due ob!'er. propOt
men~ nUnllI'linoñ&... bIse soc:iaI que pennilt lil denotadel somodsmo.

los nlleYOS ejn t~mAlicosderdJ~1ÚÓn ~n '" deneiM sod~!es lillinol
rnerieanas. en tomo. los moYitn;enlO$ toeialesyll tr. nslci6ndemocrAtiel,
no s6Io ellCuenlJ. n ,~ferentts en el campo de 1M discusiones te6ric.5.
También lil ~alidad 5OC1a1opera en el sentido de fortau.cerlos.

Luego del reflu jo que prcvocen las asonad n militar~s, de manerll lenta
y llislada en un Inicio, para posteriorme nte crecer en dinamismo y en
extensión , comienu n. producirse moviJizlelones soetll les que redaman
de manera cade vez mAs audaz la democratización politiea. En estas
movilizaciones, pal1ldpan conglomerados 5OC1lles muy heterogéneos,
siendo los n(jd eos obrftos un componente rnú de las lllian....s soóales
Ilnlidiet<ltorilllts que se van conformando en la región.

Esta adívidad es ICOfTIPllllllda por el surgimiento de nuevos~'

mientos q~ emft'gel'l en el CiUnllrio. tales como los rnovrnienlO$ fem¡'
nistas, ~wnks,OII'OI lgadoIlllemlls de mayor Mlertaod sexual, movintimlO5
urbanosde di_ tipo y posIeriormenle ec:oIogi$fU. El redamodemoa"
~ -porJo gener"- n eldenominador com6n de la d~mandas, e1 cu11
es asumido posmiormenMpor eorriIlntts le6ricu y fuerzas poIitiells que.
en periocIos previos. hatún prestado l!$CbWl O nu1l111cnci6n llflenM.

El "atrw:J" con que cierlueorrillntn te6rleas y polífIe.as tIel marxismo
llbordan lostemos de la detnoerlOÓll y de los 1nOI/II'IlW!'IIO$ sociales ser' un
~ediente roA, en Iot girO$ que presenta ellln6lislssoeioI6gieo Ypolftleo
tri Ami lica Latinll, lo que fall(l.ecerAque la reflexión ,oo.e los nuevos
temas e n di5eusión llsumll una impronta IH'l1Ieular.

A modo de conclusl6n

El recuento de faeforn que han incidido en ,1 cu.so de la sociología
Ialinoarnerlean.1a en lIIs (jlti mas dicadas yque han peTm~ido elsurgimilmto
de nue\lOlS adores lo nllevas soci6Jogosl queda." ineoneluso si no MI
IIlIadenalgunosproeltSOS, qu. seguramente provoc:arAnefectoscontradic:·
lorIos en e1 l1'lOWnierMo de esta~, siendo a(in prematuro ser\aIar lo
dos 1U51ignifie.ados.

Uno es el derrumbe de los reg(menes de Europa del EsIe . MAs 11.6 d.
las distancias qlM el penwmicnto mancista iatiOOllmerieano haya~o
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de nas~, lo dmo es que ese prouso provoc;6 una fuerte
MC\ldida en les Yisiones presentes sobre el socialismo YllgI'eg6 en nuono
ingrediente a los interTOgbntes lCIOJela vigcneia de ese paradigma. Esl:o ha
~ a ql.lienn se identifíean can iI a la búsqueda de nuevos referentes
de ref\ex;(in, cueti6n que habra comenzado a ganar sentido desde anles de
las "nvoIuciones de te.dopelo~.

la falla de re5pu ltsla$ cohoe.ellles a 10$ prOCIUO$ de giobahaci6n, a la
reorganizaci6n neoliberal de la ec;onoml'a, a la refonna neoconwrvaclora del
Úlado, a 105 peceesos de democrat~ión, par $ÓIO rnencIonar los más
destecedos, han puesto al pensamiento marxista latinoamericano e n la
di$yunliva de recrearse o vegetar . Esta disyuntiva se ha visto reíoreada con
la crisis de l socialismo e n Europa del Este , estando aún la moneda en el
a ire sobre su capacldad de $<lBr airoso de la situacl6n que enfrenta .

Las corrientes dominantes en la nueva sociologla latinoamericana tamo
blfn enfrentan un dilicil momento . En Iom&s Inmediato, la de$<lrticu~i6n

del equipade IrablljodeFlACSO-Santi6g0. par la incoI'por0ci6n de muchos
de sus miembros a lareM de gobierno en Chile - Iru el munlo de la
coalición dem6cralacnman.·toeiaIisIa que encabeza Pillricio AyJwin
puede lener e1edOl negatiYos en la produdívidlld Yonlividad que venta
manilcmndo este WUJ)O .

Pero más serio a lÍn es el problema que entrent¡ es ta refk,xi6n por las
Yic:isitudes que han coment.lOdo a $Uf,T 10$ prOClUO$ de dernoaatiuoci6n
IatinOilmmcana en Iot noventa . El autagolpe del presidenle Al>erto Fu~

mon en Perú, las ilSOI"'Iadas mi' tares que ha debido eror.ntal' el gobierno
de Carlos Andr~ P&t: en Venenoela, as(como el daconlenlo popular a
sugesti6l" el impeodwnent lmpueslo al presidente Color de Mek>en Brast,
bs aeonteámienlO$ enGua~y en general los problo!n¡M de la cando
dad6n democrálíca en l1Tlil regl6ngolpeada por lapobI'aa extrema, son parle
del rompecebeeas que enfrenta la nueva sodologfa lalln<HImericana.

La eusencie de referentes eslructuralese n la mavorfa de los análisis sobre
la translci6n de mccréuee ha pueslo en evidencia las limitaciones de la
n ueva sodologfa, obligando a una redefinici6n de muchos de Iossupuestos
que la alimentaron.

Los problemil$a resolver por las diversas comenl,Ute6ricas pueden dar
Inieloa una nueva etapa en la liOdologla latinoamericana. la necesidad de
m puestas urgenles harj HgLITamenle que no pase mlKho tiempo para
que veamos el curso Que tomará el proceso. U pet«pci6n de las ' mita
don" presentes en la .ef\ex;6n de los prineipaIe1; C\MTPOIleÓI:ic05" una
buena base para nperer que la nu.eva etapa se canslnid sobre cimientos
lÑ$ sófidos.
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