
CAPITULO 1 

Aproximaciones 
a la sociología 

"Si hubieravistoeste montón de ladrillos al lado 
de la cam'tera nunca habria pewdo que eso a ar- 
te". 

'Pero ahara que los ha visto en una gala-a de 
ark. ~pi- que eso es arte?" 

"Bueno, supongo que debe serlo si dlor lo p i e  
san así. Almien debe -10 m u e  ellos no hu- . . 
bieran pagado tanto dinero p r  eso". 

"Bueno, podrá ser arte para elle, pero para mí 
no lo es. Todavía siwe siendo un montón de la&- 
110s. (Por qué exponen esta basura, en lugar de algo 
verdadeamente artístico? (adaptado de Williams 
1982, pp. 131-132). 

Gustos. Todos los tenemos De hecho, la mayoría de 
nosotm tenemos tantos gustos diferentes que p 
dnamos hablar sobre ellos durante horas entaas 
PrefeNnos ciertas estilos de obras de arte, ciertos ti 
pos de comida y vestido, QRto tipo de música, cier- 
tas maneras de decum la habitación. La lista puede 
continuar y sería interminable. "De qustlbus non est 
dispufandum" dice el vi40 refrán sobte gustos no 
hay disgustoc. Los gustos presumiblemente no pue- 
den explicarse por fuerzas externas que nos h n p  
gustar o no de las cosas. En cambio los gustos pare- 
cen brotar de alguna parte denhu de nosotms mis- 
mos, más bien misteriosamente. Realmente no 
podemos decir por qué preferimos el mck a Mozart, 
las hamburguesas al paté, los jm a los pulaos pan- 
talones planchados. Simplemente estos gustos son 
parte de nosotm mismos, de nuestra pmpia indivi- 
dualidad. 

Loc sodólogos entienden esta perspectiva indi- 
vidual y qué tan verdadera la percibe la gente. P m  
ellos nos piden que tratemos de descartarla por un 
momento para ver el mundo con ohasqm. Desde el 

punto de vista de los sociólr ,a existen razaies 
identificables por las cuales una pasona considera 
al montón de ladrillos wmo una obra de aite, mien- 
tras que la otra pemma no. Estas rauxiec se encuen- 
tran en las fuenas sodales, fuerzas que se 
desarrollan como d t a d o  del vivir de la gente, de 
su interacción entR sí y de la influencia sobre el 
pensamiento y las acciones de los demás. 

Una fuena social importante es el contexto so- 
cial esto es, la situación & a l  en la cual ocurre un 
evento. El contexto sWal nos o m w ~ i o n a  indicacie . . 
nes vitales acena de los wmwriamientos wnside- 
radm wmo apropiados. ~or'ejem~lo, el hecho de 
que la wnvercación mencionada antexionnente 
& t w a  en una galería de arte, aea una enorme 
dife~ncia w n  respecto a lo que los presentes pien- 
san y dicen. Si hubieran visto el mismo montón de 
ladrillos en el sitio de una constnicción, ninguno le 
habría echado una segunda mirada y mucho menos 
habna hablado de este como "arte". Pem debido a 
que el montón de ladrillos se exhibe como arte, los 
obsetvadorec se sienten obligados a debatir sobR 
sus méritos aih'stiws. Es importante, también, saber 
que más de una pemna &ti mirando la escultura 
de ladrillo. Cuando nos encontramos en commnía 
de ohus, estamos mucho más interesados en expre- 
sar la opinión "conecta". De esta manera, la 
aue en forma vacilante exorece el ounto de a w  esto 
& sm arte, podrá h a d i  sencill~mente pard evitar 
que los otms piensen que él o ella camcen de sofisti- 
cacih. 

Nueshos antealentes sodales también afectan 
las acütudes hacia el alte. Por qempb, la gente de 
las d a s  sociales altas, con un nivel más alto de 
educación, posiblemente a p d e  mis el arte abstrac- 
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to, o al menos haga un esfueno por entenderla. De- ferir muebles rómodos y que los haga mtirbien (un 
bido a que su educación a menudo incluve a l ~ n  m n  sofá con coiines m eiem~lo). las élites tienden 
tipo de ~nstrucción artística, ellos pueden ekconkr- 
se más aptos para comprender el "objetivo" de una 
obra que simplemente pareze un inteiesante con- 
junto de fotmas y dores.  La gente de ambientes sr+ 
ciales más bajos, sin embargo, piobablemente no 
apiege tanto el arte abstracto. De hecho, puede con- 
s i d d o  como una señal de arte malo cuando no es 
tá clam todo lo que una obra puede significar. El 
último participante de la conversación que escucha- 
mos en la galen'a de aite expresa este punto de vista. 
Su disgusto por la escultura de ladrillos no es tan 6 
lo una preferencia pemnal; es más que todo el p n  
ducto de cierto ambiente sccial. Debido a que el 
ambiente social i n f l u ~  de manera decisiva cobre los 
gustos de la gente en cuanto al aite, lo sociólogos 
pueden p d e c i r  con bastante exactitud las caracte- 
rísticas sociales de aquellos que gustarán de una 
pintura u otra. 

Pem, ¿por qué las clases altas, mejor educadas, 
prefieren el arte que tiene menos atractivo para las 
gentes de clase más baja? ¿Qué tipo de fuenas so. 
dales podría c m r  este modelo? De acuerdo con Pie- 
m Bouniieu (1984), uno de los principales soció- 
logos de la cultura. no es simplemente un asunto de 
e x p i a ó n  y de un conocimiento acaca del arte. 
También tiene que ver m los esfuenos por parte de 
las élites d l e s  para distinguirse de las clam que 
poseen un estatus social inferior. Para las élites, la 
capacidad para apreciar el arte abstracto se conside- 
ra m o  indicación de su educación y de sus moda- 
les superiores. Así, las élites cultivan un gusto por el 
aite que se aceM más al intelecto que a las emoci* 
n a  y a los sentidos Esta misma preferencia puede 
verse en el gusto que tienen por los muebles Mien- 
tras que la gente de la clase trabajadora tiende a pre- 

, . , . , .  
a pteferir las piezas que tienen una fotma beua, pem 
que quizá pueden ser mucho menos cómodas para 
el cuerpo (tales como una silla antigua finamente ta- 
llada peco con espaldar muy recto). De esta fonna, 
las élites contribuyen a mantener su distinción so 
cial. 

Además de reflejar la pmeniencia de clase e 
cial, los gustos en el arte con también el producto de 
una época y de un lugar cecial en particular. La que 
en una cultura puede declararse como una excelente 
pintura, puede parser piimitivo y sin sentido para 
otra; lo que en una época puede ser despiegado o 
mo un simple montón de ladrillos, mafiana puede 
ser una obra maestra de la escultura. La Figura 1.1 
muestra algunas citas extradadas de comentarios li- 
terados escritos en el tiempo en que las obras que 
allí se critican se publicaron por piimm vez Hoy 
todas esas &ras con consideradas como clásicoc, 
aun cuando en su época mucha gente las consideró 
como ahentas a la moral pública. La obra Tom Jaes, 
de Henry Fielding. por ejemplo, considerada hoy 
como una de las mqores novelas inglesas del siglo 
XVIII, fue considerada cano escandalosa por algu- 
nos aíti03 de su époia. Así mismo, la obra Cumbre 
BorraKosas de Emily Bmnte, a menudo se considera 
actualmente como una obra genial; pero desde el 
punto de vista de los delicados gustos de la gente de 
la época victonana sus hágicos amantes fueron con- 
siderados entonces como  dos salvajes. Así, "obra 
maestra" y "despreciable", "brillante" y "degenera- 
do", son términos muy relativos, relativm entre 
otras cosas a los gustos que definen cada época y 
cultura en particular. 

Para resumir, los sociólogos mwstran que nues 
tras gustos y disgustos son más que todo macirmes 
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HAMLET Es un drama vulgar y idrbam, que m seria tderado por el 
m& vil populacho de Francie o Italla.. u m  podrla imaginar 

WlLüAM SHAKESPEARE 1W1 esta pieza como el trabajo de un sabde embriagado. 

Vdtaira, (1768), Exiraldo de ias Obras de M, de Vomiire 1901 

TOM JONES Un libro con la intencMn aparente de debilitar la base da 

HENRY FIELDING 1749 aquella moralidad que es debei de los padres y de todos los 
insiructores públiws inculcar en la mente de la gente joven. 

Sir John Hawkins. Vida de Samuel Johnswi 1787 

CUMBRES BORRASCOSAS ... Sahraje. confusa, sin caminuldady poco probable ... los lndC 

EMlLY BRONTE 1847 viduos inMlUCradOS en el drama, el cual es lo suficientemem 
te trágim en sus consecuencias, son salvajes m& violentos 
que aquellos que vivieron antes de labpoca de Hornero. 

The Examlner 

Sobre Despues de haber leido algunos de los cuenta de Poe, uno 

EDGAR A U N  POE siente una especie de chcque a su modestia. Neceskamos 
da algún tipo de purificación espiritual para limpiar nuestras 
mentes de sus Imtiganes repugnantes. 

Leslie Stephen, Horas en una biblloisui 1874 

Sobra ES mcfalmente danino, e incapaz de distinguir entre el bien y 

WALT WHITMAN 
el mal. entre la vltlud y el crimen. 

Max Nordau, DegeneracMn 1895 

EL AMANTE DE U D Y  D.H. Lawrence tiene una mente enferma Está obsesionado 

CHAilERLEY 
wn el sexo ... no tenemos ninguna duda de que será dests 
rrado por todos excepto por los más degenerados clrculos en 

D.H IAWRENCE 1 S28 al mundo literario. 

John Bu11 

THE CATCHER IN THE RYE Las recientes novelas de guerra nos han axaumbrado a t e  
JS a palabras a imágenes desagradables. pero de la boca 

J.D SAUNGER 1951 de Ice mismos jóvenes y potegidussuenan penillarmente 
ofensiv as... el oldo se rehusa a cre8rlo.L 

New York Herald Trlbune Baok RwIew 

Muchm libms msidemdosnctuolmenteumiocIda'cm,,funai mibidos m una m& d i m .  
Pmlublemente noaiarlmMJ dispmtosn dcfenderstnr opinioner negnfiwu hoy en dúi. no 
soInmenlc palv los gustos han cnmbindo, sino paque re nos ha ensoiodo a cra  m ia posición 
cIdsi.cn de ciotm r m t m  y de ciertas obrar. 
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de tipo social. Una gmn cantidad de las diferencias 
en gustos que la gente exh i i  puede exp l im so& 
la base de las diferencias en los ambiente sociales, 
en la posición social actual, y en el tiempo y lugar en 
el que alguien vive. Por otra pa&, estas hienas S 

&les configuran gustos más allá de los muebles y 
del arte. Las preferenciasen todo, desde la comida y 
el vestido hasta los automóviles, las aficiones, la mú- 
sica, la educación y muchas más, están muy influi- 
das por faaoRs saiales. Aún a quien midetamos  
atractivo, de quien nos enamoramos y con quien nos 
casamos, no constituye estrictamente una elección 
individual. Las ideas acerca de la belleza m n a l  
estan estmcturadas por las fuerzas sociales que con- 
dicionan las ideas sobe la belleza de una pintura o 
una escultura. Por lo menos, nuestm lugar en la so- 
ciedad determina los tipos de peisonas que más 
pmbabkmente enconhemos En el propio caco del 
alumno, el hecho de que esté asistiendo a una uni- 
versidad inaementa significativamente las posibi- 
liades de que tendrá un noviazgo y se casará con 
una m n a  estudiada y educada en la universidad. 
El a m q  entaices, no es una oxa tan misteriosa D 

mo lm poetas pmclaman que lo es Al igual que t* 
dos los sentimientos humanos, es parcialmente go. 
bernado por las fuerzas sociales. 

La sodologil el estudio de la d e d a d  humana 
y el comportamiento en los contextos sociales, es 
una ciencia dedicada a melade estas fuerzas socia- 
les a la gente. Ias d iogcs  ven más allá de la psi- 
cología individual y de los casos ideoYna6ticos. ha- .. 
cia la mavoría de los wtmnes tecunentes en las acti- 
tudes y acciones de la gente y hacia cómo e x s  m e  
delos varían en el tiempo, en las culturas y los p 
pos sociales. En la medida en que el alumno apren- 
da a adoptar una perspectiva sociológica. llegará a 
ver que no es tan sólo un actor envuelto en su dra- 
ma personal. En vez de esto, a menudo se encontra- 
rá atrapado por grandes fuerzas sociales, y se +- 
tará su papel en un -do sMal más amplio. Y 
que las asas que haga puede, a su vez, influenciar 
las acciones de los demás, quizá aún alentando un 
nuevo modelo social que va a desanollarse. Una 
percpectiva sociológica permite ver estos piocesos 
d a l e s  en acción. En la siguiente sección describire- 
mas más exactamente lo que esta perspectiva cum- 
prende. 

Hechos sociales y causas sociaies 
La idea de que gran parte de la experiencia humana 
está eshucturada por fuenas s&les no pmvenien- 

tes del quehacer individual, ocupó, un importante 
lugar en los &tos de Emilio Lhdheim d ó l o g o  
f d s ,  pionen, del siglo XIX Du&heim descnii6 
lo qué el llamó hechos d a l e s ,  propiedades de la 
vida de p p o  que no pueden ser explicadas por las 
acciones, por loc sentimientos o por las catactensti- 
cas de las personas individualmente. Por ejemplo, 
muchos de los ahibutos personales que considera- 
mos físicamente atractivos son definidos por la so- 
ciedad, no por el individuo. Pensemos tan cólo en 
las tendencias de la moda femenina en los últimos 
dos siglos (desde los apretados wrphios y las cade- 
ras abultadas del siglo XIX hasta las lisas y aplana- 
das formas de los anos 20) para ver cuántas ideas 
acerca de la belleza están piffcntas socialmente. 
Enamoralse también constituye un hecho social en 
el cual la manera en que actuamos cuando estamos 
enamorados es algo que aprendemos de nuestra NI- 
tura, de libms, wistas, películas, espxtáculos de te- 
levisión, de la letra de las canciones y así sucesiva- 
mente. De hecho, en alguna partes del mundo, el a 
veces deleitoso y obsesivo comportamiento que Ila- 
mama "estarenamorado", es vlltualmente d m n e  
ado. La selección de una esposa o de un marido se 
wnsidm mucho más como una disciplina práctica. 
El amor mmántim, entonces, a m o  cualquier cun- 
vicción, actitud o comportamiento que comparten 
las personas en una sociedad, es pmdudo del grupo 
social; en pocas palabras, es un hecho social. (Luh- 
mann 1986; Brain 1976). 

tipo impottante de hecho social es la tma o 
pmporción de algunos fenómenos sociales, es decir, el 
númem de osos dados que se encuentran en una 
población. Una tasa de aún- es un hecho social, 
como lo es la tasa de natalidad, la p m m n  de ma- 
trimonios, o la venta de automóviles Aunque cada 
una de estas m p d e  la suma de casos indivi- 
duales, la pmpodón global suministra una nue- 
va información muy importante. Revela los m e  
delm sociales que no serían manifiestos al analizar 
algunos casos aisladamente. Sin duda que genmli- 
zar de uno o dos casos es una vía muy riesgos para 
determinar la pmpaeión de alguna cosa. Suponga- 
mos, por qemplo, que usted viene de una familia 
pobre, pem tiene un tío rico que se hiw rico gracias 
a su trabaja tesonem y a la habilidad en los n q p  
cios Si usted concluye que este es el mina por el 
que la mayoría de la gente rica consigue su dinem, 
podría estar equivocado. La mayoría de los estadou- 
nidenses ricos h e d a m n  una paite sustancial de su 
fottuna, y la mayoría de aquellos que amasamn su 
riquezas por sí mismos empezaron desde la base de 
la clase social media. Estas pmpomones estadísticas 
son hechos sociales que pueden conocerse sólo estu- 
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Dis personas en todos & m S M ~  in tmfúnn  como seres 
sniales. Tales enwntrosgmernn, estructura" y mantienen 
nueitms actitudes ?j accionk. (Su&: sepp &í~woodpn 
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diando una muestra significativa de la totalidad de 
la población rica, no sólo un puiíado de gente opu- 
lenta. 

Además de identificar los hechos soziah, los 
sociólogos también buscan determinar las hienas 
d a l e s  que las pducen. Por ejemplo, si un d.5 

l o g o ~ q u e B d s t e u n a p ~ ó n a l t a d e c &  
mares en un vedndado en Daroculac él o ella 
buscaría explicaaones de tipo d, causas pan un 
hecho en pticular que forma parte de los aspectos 
de la nda en comunidad. Tales causas podrian in- 
duir una alta tasa de pobieza. un bajo nivel de pm. 
e ó n  policial y la pRsenQa de cuníüctos de p- 
pos raciales o étnia>s Los sociólogos, en otras pala- 
bras, buscan explicar hechos sociales en fundái de 
otros fenómenos sociales. Una tasa de aimhlogik 
un modelo de matrimonio, un gusto en el aite o en 
cualquier cosa: si es un hecho Gelado a través de la 
observación colectiva de la eente. se s u m e  uue tic- ., . 
ne causas sociales. Este supuesto es ya una parte im- 
portante dentm de la perspediva ddógica .  

El énfasis de la dología  en los hechos d e s  
y en las causas sociales ayuda a distinguirla de otras 
disciplinas interesadas en el comportamiento huma- 
no. La -mía se interesa en primera instancia en 
la pdumión y el int-bio de bienes y midos, 
induyendo el uso del di- y otras formas de p m  
piedad. La sicología se centra pprinapalmente en el 
individuo, y está relacionada tanto con las iduen- 
aas internas sobre su canportamiento (constitución 
biológica, aprendizaje, emociones, motivación), a- 
mo en las externas. La antmpdog'a subraya las pe- 
queíias sociedades tradicionales. La ciencia política 
se especializa en el estudio del gobierno, la adminis- 
traaón pública, y el ejemiao del podei; así como en 
el estudio de 106 conflictos y la manera mmo deben 
mlverse. Alguncls investigadores de cada una de 
estas disciplinas trabajan cobre temas que se super- 
ponen unos a ohos. Esto es especialmente cierto pa- 
k los sociólogos, cuya dixipi& es más amplia que 
cualauiera de las otras ciencias sociales La inmensa 
exteLón de los temas que los sociólogos estudian 
induyen las relaciones interpersonales, las familias, 
las comunidades, los negocios, las inmen- 
sas curwraciones. las escuelas. las relieiones los m ., . ., 
biemos, las relaaones entre la gente de culturas dife- 
rentes, las fuentes de !a desigualdad &l y la da- 
tividad de las políticas públicas. Este amplio espec- 
tm de temas ayuda a hacer de la sociología un cam- 
po fascinante. 

La imaginación sociológica 

ElénhYs~1ógimsotnekshediossocialesyso- 
bre las causas sociales. ofrece a las m s  una 
nueva forma de mirarse a sí mismas. Los sociólogos 
nos indican que para entendemos y comprender 
nuesttas experiencias pemnales debemos entender 
nuestra -'edad, tanto su pasado como su presen- 
te, como también nuestra ubicación dentm de ella. 
E¡ distinguido sociólogo estadounidense C. Wright 
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Mills denominó a la habilidad para adoptar esta 
p~~pectiva como la imrgliudái sodológica. "La 
imaginación socidógica", explicaba Mills, "nos per- 
mite annpmder la historia, la biografía y la  la- 
ción entre ambas, dentm de la sociedad. Este es su 
objetivo y su fut m... El primer fruto de esta imagi- 
nación y la primera lección de las ciendas sociales 
que la comprende* es la idea de que el individuo 
puede entender su pmpia expaiencia y medir su 
pmpio destino solamente si se ubica dentm de su 
periodo; puede mnocer sus pmpias oportunidades 
en la vida dándose cuenta de las que tienen todos 
los individuos m sus circunstancias" (Mills 1970, p. 
12). 

Un buen ejemplo de la imaginaa6n sodológica 
es la habilidad para annpmder nuestras opomini- 
dades de encontrar un empleo después de graduar- 
nos en la universidad. Supóngase que usted es mu- 
pz con un grado en ciencias. Sus p~spfftivas de 
empleo dependen de algo más que tan sólo de habi- 
lidades y motivaciones personales, dependen del es- 
tatus de todas las mujeres en la sociedad y de los 
mles amsiderados como apmpiados para ellas. U s  
ted es afotiunada porque en los últimos 30 a 40 años 
las actitudes con respecto a la mujer dentm del cam- 
po laboral han cambiado. Mienhas que una mujer 
de los años 50 era considerada m o  algo "extraña" 
si que& obtener un grado en ciencias, esa actitud ya 
no prevalece. Existen aún muchos obstáculos que 
dificultan el que una mujer alcance la ama en los 
campos científicos. pem la mayo& de la gente ya 
no cuestiona el deseo de una mujer para hacerio. Es 
te cambio en las acütudes es pmducto de muchas 
fwrzas sociales, incluyendo una 01ganizaci6n ea. 
nómica cambiante, un aumento en la tasa de divor- 

dei E& g l o ~ i ~ & n t r n  de una n- 
dei conocimientocimiífuo. mn lm d s c ~  

aos. una d e n t e  demanda de ~~ISOMI aeniífico v 
&m, y la influencia de un m h i e n t o  ¡mp&- 
te en pm de los deiechos de la mujec En cualquier 
caso. las Dosibilidades de aue usted ~ueda  enamhar . S 

un empleo estimulante en las ciencias, son mucho 
mej- de las que exislían cuando su m a d ~  tenía 
su misma edad. La imaeinación sodoióeica le m- " " 
mite entender por qué. A lo laigo de este libm la 
imaginación dológica nos capacitará para vemos 
y a nuestra experiencia dentm del amtexto de las 
f u e r z a s d e s  

Ciencia, sociología, y sentido común 
A lo largo de la historia ciettas personas han sido 
-das por su amocimiento de las costumbres 
sociales y por la fama como operan las ~laciones 
humanas. Pem sdamente en la edad moderna se ha 
llevado a cabo un estudio de la sociedad P e e n d o  
un método de investigación cuidadosamente orga- 
nizado y sistemática que d u c e  la piobab'üidad de 
que algunos hechos sean pasados por alto o que al- 
gunas causas sean insufiaentementeannpmdidas. 
Esto quieie decir que se mmge la información. se S 

tudia y se analiza de acuerdo con los pnnicipios y 
pmcedimientos de la ciencia moderna. El método 
kentífico empezó a su* en el siglo XVII, en la 
época de Galileo y Newton. La sociología se cm5 
mo oarte del d-llo v exmnsión de las ciencias . , S 

aue continuó en los siglos XVIIl y MX. 
Algo fundamenG para el método Qenofm es 

la minuciosa mIección de datos fhechm estadid- -- - 

c a ~  resultados de estudios y otrac partes de infor- 
mación obsewable). Estos datos se simacenan y 
ponen a disposición de ohx invedgadnes. de tal 
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fmma que su p d h  pueda veificarse. Lus datos 
son la materia prima de la aencia y son la base de 
las t d a s  científicas 

Una teon'a es una expLicaci6n sistem6üca y for- 
mal de a5ma dos o más fdm se ~baoMn en- 
he sí. Las teon'as cienüíim usualmente tratan de 
indicar k causa y el efecto; dicen cuáles factores es 
tán causando ohas y cuáles de las diferenks causas 
son Iss más importantes. Algunas tmMs socioiúgi- 
cas son muy eshedias; enfocan Únicamente un pe- 
queño aspecto de la vida social explorando 
hgwntemente la relaci6n enhe solo dos factoies 
dentm de un m m  bastante específico. Estas se de- 
nominan t& localea. Un ejemplo es la teona de 
que el pRjuicio dentm de un gmpo es producto de 
la intensa wmpdenga por Rcanpensas escasas y 
valiosas (tierra, empleo, 'hgmm, pmtigio y así su- 
cesivamente). En el otm 8<tRmo, se encuentran las 
temías wciológicas que iratan de explicar &o di- 
v e ~ s  factores sociales se complementan. Las más 
amplias se denominan teorYs generales, mientras 
que aquellas que lo son menos se denominan teoría6 
intennedh. Sin ernkqo, todas las teorías. inde- 
pendientemente de sus alcances, deben examinarse 
sistem6ticamente antes de que puedan SR aceptadas 
tentativamente. Dicho examen incluve estudios de 
mmportamiento y observación sobk si los resulta- 
dos cuinciden mn las predicciones de la teoría. De 
esta manera, las teorías m t w  de fundamento 
pueden misame o descartarse. 

Debido a que el conocimiento ~ o i ó g i w  se 
ema usando ptucedimientos s ~ t i w s  y cientíti- 
ms, düim del mnocúniento basado en el sentido 
onnún. Los juicios del sentido común a c m  de la 
snciedad y de las relaciones &les, se derivan de 
las e*r>ei& m ~ l e s  de la zente. Cano tales, 
están Profundamente piedispues& por los límitk 
de esa experiaicia, porque k maycría de la gente 
encuentra mna lmente  s610 aleunas de las wndi- ., 
ciones sociales v fu- que en realidad existen. Los 
puntos de vi& del sentiio común también están li- 
mitados en el sentido de que nunca se encuentran 
omanizados dentro de teorías sistemáticas v w r  es , . 
toununca se verifican en cuanto a la pnxisión que 
tienen con Rspffto a todos los hechos &ocidos.'~a 
ciencia m r  el wntralio. va más allá del sentido a, . . 
mún al ir acumulando metódicamente m n  canti- 
dad de datos y al ir examinando ngu&mente b 
das las explicaciones plausibles de la infonnaaón 
obsavada. 

Esto no quieR dedrque las ideas del sentido a 
mún sean siempze ina>rrectas. Algunas veces nues- 
has d o n e s  inhiitivas sobre &o trabaja la 
sodedad, ~sul tan ser bastante exactas. En otras oca- 

si- bs juidos de nwsho sentido mmún rsten 
equivocados,ownOenentans61ounapactedela 
verdad. El pioblana es que sin métcuios cientifius 
nopodemosdecVcuándoestamosenlomrifftoy 
cuándo no. intentemos por ejemplo, determinar la 
precisión de estas hes sentencias del sentido wmún: 

(VERDADERO O FALCO? La mayoría de la p t e  
con subsidio d radria mankners. -sí misma si 
hnrieran q w ~ i o .  
(VERDADERO O FALCO? Una vez que k gente llega 
a.wpobre,seqwdepab~. 
¿VERDADERO O FALSO? Después de la Segunda 
Guerra Mundial 106 negros com-n a 
abandona la. audades del Sur para ir a las audades 
del Norte porque la. asignaaones del subsidio d 
eran mayores allá. 

Aunque millones de estadntnidenses c ~ e n  que 
las afinnaaones del sentido wmiin sai verdaderas. 
la investieacióndendfia demuestra aue son falsas 
@oserba& 1977; Schiller 1980,1981):~or ejemplo, 
al mnhario de la wnvic9ón popula~ apmximada- 
mente todos los que R C I ~  subsidio sodal son ma- 
d m  am niíios pequeños, o los ninos mismos, o la 
población anciana. La mayoría de estos individuos 
no están apacitados paraknplearse fuera de su a- 
sa. Igualmente, aunque mucha gente supone que la 
*reza es casi s i e m o ~  una w n d ' i  oennanenie. 

menudo este no es'el caso. biste sin &da una c i  
teguna de p o h  absoluta, pero existen también 
familias aue caen en la DObRZa temwralmente (de- 
bido a qie hiemn d d i d o s  del &bajo un-pe- 
nodo pmlongado, por ejemplo, o debido a una seria 
enfermedad). Así cada aíio cerca de 10 millones de 
familias de los Estados Unidos permanecen por de- 
bajo de la línea de pobreza oficial, m i e m s  que 
otros diez millones la suben por encima de ella. Fi- 
nalmente, la idea del sentido común de que los p 
bres sienten atraai6n por las audades del Norte 
para captar mayores asi&ciones del subsidio sMal 
es también cuestionable. Un estudio de seis auda- 
d s  del no& de Estados Unidos con grandes pobla- 
ciones de gente negra, reveló que los negros del Sur 
que habían migrado hacia allá estaban menai necesi- 
tados de recibii subsidio social que lo que estaban 
los mgm que habían nacido en aquellas audades 
(Rosenbaum 19i7, p. 3). Actualmente, por otra parte, 
la migración negra ocurre wn mayor hecuerda del 
n d e  haaa el sur, a pesar de que ks asignaciones 
del subsidio social son más bajas en los estados del 
sur del país. (Cla* 1985). 

Estos d t a d o s  mugtran daramente el valor 
de los métodos cienoficos para ponera pmeba la va- 
lidez de los juicios del sentido wmún y para k acu- 
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mulacih de un wniunto de información d a b l e .  
Las ideas del sentido amún pueden piopomonar 
valiosos páipitos acata de cómo huiciona la socie- 
dad, pem aquellos deben ponerse bajo el escmtinio 
de k ciencia. Los métodos de k ciencia smi, por tan- 
to, una paite vital de la sociología. 

Niveles del análisis sociológico 
A lo largo de este libm -os también dos niveles 
principales del análisis socidógico. Uno de ellos es 
el mino nivel de análisis (a pequeM escala) o mi- 
sodolo@. Este se enfoca principalmente haaa los 
patmnes diarios de oanporiamiento y a las inieiac- 
ciones cara a cara. El estudio de cómo los ahimnos y 
pmf- manejan una smie de mlaci<xies sociales 
en un salón de dase univetsitario es un ejemplo de 
investigación a un micm nivel. Los miacmddogos 
exploran h interaca6n humana en cualquiera de los 
cien& de difeientes m a m  posibles. Un soci610go 
que hace investigación en un miaunivel podría ex- 
plorar las interacriones entre hombres y mujem en 
un bar de sdteios, las de los nitios en un campo de 
vemo, o las de los habajadaes en una línea ensam- 
bladora. Las posibilidades son ilimitadas. Ningún 
aspecto de la vida social es demasiado pequeño para 
este nivel de investigación Smdógica. Los investi- 
gadores pueden enfaar sus micloccopios sociales 
hacia los más diminutos detalles de la vida diana, 
iwekndo pahunes que n w  antes eran evidentes. 

El cegundo nivel principal es el mano nivel de 
análisis (o a gran escala) o macroeociologll. Se enfe 
ca hacia la totalidad de las situaciones Smales, haaa 
&o están estructuradas y hacia qué efectos tienen 
a latgo plazo. El estudio de las funciaies de la edu- 
cación superior en la sociedad estadounidense es un 
ejemplo de la investigadn a un macmnivel. Tam- 
bién lo es el estudio de cómo la educación sup&or 
ayuda a mantener el sistema de clases sociales 
Otms eshidios a nivel macm se caicenhan sobR la 
pditica, la ea>nomía, los negocies, la mligión, la 
ciencia, la tecnolw'a, el sistema del cuidado de la 
salud y muchos otms aspectos a p escala de la vi- 
da 6 1 .  

h s  estudio9 Smdógicw a nivel maao y mi- 
se complementan con fRcuencia ums con otms. 
Consideremm los estudios de h Iglesia cataica, por 
ejemplo. Los maciosociólogas p o d ~ n  preguntar 6 
mo las políticas de la iglesia sobR el m h o l  de nata- 
lidad afectan a Latinoamérica o cómo el lideiazgo 
de la iglesia ejerce su autxidad en las regiones leja- 
nas de la tierra. Los m i ~ l o g o s ,  por el conha- 
rio, podrían observar cómo la aeencia en las 
ens-nzas de k iglesia afectan el comportamiento 
diario de una pemna, o cómo se capacita un joven 

estudiante aemllransta pan el saceniocio. C b  
mente, ambos niveles de análisis son conhiid- 
impoitantes a nuestni annprensión gbkd del mun- 
do social. Ignorar uno cualquiera nos daría una vi- 
sión muy desp+onada de lo que significa el 
arálish socidógico. 

INTERROGANTES SOCIOLOGICOS 
BASICOS 
En 1916 CkRnce Saundem un tendem de Memp 
hig T-, abrir5 su piimer almacén Piggly 
Wi&p una innovación en Las venias m-tas de 
alimentos Saunders Ilamó a su nuevo estableci- 
miento almacén de "autaseMdoW debido a que los 
clientes seleccionaban su pmpia meignáa; no e m  
atendidos por vendedores como en otns almacenes 
de comestibles ¿Pero cómo iban los clientes de 
Saundas a enamtrar los pmductos que ellos que- 
rían sin la ayuda de un tendem? Pam d v e r  este 
problema a hunders se le ocumó un innovador sis- 
tema. instaló un tomiauete a la enhada del alma& 
que wlaaría en línea a los clientes al annienzo de 
una &e de pasillos y estantes. El labetinto se aten- 
día a lo laigo de un camino que la gente tenía que 
seguiz pasando f ~ n t e  a cada uno de 1% estantes pa- 
n ver todo lo que había en ellos Al final del labe- 
rinto, los dientes salían por oho torniquete que los 
wnducía a una Rgistradora donde un solo emplea- 
do marcaba los pRcios en la máquina. Tan exitoso 
fue el concepto de ventas al por menor de Saunders 
que en tan cólo seis añce había m t m i d o  e instala- 
do más de 1200 alma- Piggly Wi@y Quien 

Los dmnrens Piggly WigglyJundod<a por Umorrc Smrndms 
contnbu.y~mn P t m n ~ m r l l l S  ~Pntm dedimentmnlpor 
menor. Él numo concato deautoremino t w o m p l i m  dstos 
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quiwquehayavhridooviajadopaelsurestede 
las Estados Unidos, sabe que la cadena de almace- 
nes Piggly W d y  aún flage. Aunque la dispasi- 
d6n original del almacén se moduicó hace tiempo, 
la idea básica de Saunders puso los cimientos para 
el diseño de los supennercados modernos. 

Las almacenes Piggly Wiggly ayudam a mar- 
car el amienzo de una nueva era en la venia de ali- 
mentos al por menor. No sobmente puso en marcha 
Saunders el w m t o  del "au-icb'. sim aue 
también aeó el c o k p t o  de una cadena de almace- 
nes apmpiados o aaeditados por una wmpañía ma- 
triz que centralizó la totalidad de la annpra de 
mercandas. Otra exitnsa cadena de ventas de m 

samiento sistem8tiw de menadas  y de dienles 
también se ha ampliado con el uso del esgnógrafo 
de c d p  iáser que lee los códigos de barra de los pa- 
quetes am el fin de tabuiar las cuentas y mantener el 
contml de inventario& Debido a que la mayoría de 
los estadounidenses encuentran este sistema de 
compra de alimentos muy ~ a n ó m i w  y eficiente, las 
grandes cadenas de almacenes de wmestibles per- 
manecen wmo un rasgo distintivo de nuestra 4Me- 
dad. 

Esta breve historia del supermercado moderno 
@asada en Benigec 1986) es algo más que una hisb 
ria intemante: es una excelente fama de entrar en 
dos cuestionarnientos ~ o l ó g i o x  Msicm que nos 

mestibles que c u m d  en esta era fue la Gnnf ~ t -  Pm-oMn una estmctu*ción Para Pensar a- 
m k  & pm@ ra ~ , m ~ m y ,  con&& mo la de los temas pmentados en este libm y en el mundo 
A & P. ~ s t a  se exvandió de 67 aimafenes en 1876. a social que nos da. La primera pirgunta es: iquP 
más de 1WO ~ 1915 y aigo más de lsoOO para ios 
aíios 30. La década de los años U) vio la rreación del 
primer 'supermenado" verdadero, un gigantesco 
establecimiento llamado el Palacio de Cristal en San 
F m b .  La wnshucción amprendía más de un 
aae  y medio de picos y tenía un estacionamiento 
que bien podía a k p r  más de 4 mil automóviles. 
Al final de los años 30 el Palacio de Cristal mmpi6 
los d s  de ventas 366 toneladas de manzanas en 
un solo año, 5 vagones de huwm en un d o  mes, i5 
toneladas de azíicar m tan d o  una bral Era dan, 
que la era del gran m d o  masivo de alimentos 
había Llegado. 

Peto esta tendencia hacia h s  ventas al por me- 
nor de alimentos no estaba privada de msistencias. 
Los pmpietarios de los pequeños almacenes de m 
mestibles se o-n para oponerse contra el 

m t &  un& a la miedad? En otras palabras, ¿cuál 
es el factor prindpal que une a los individuas y m- 
pcs dentm de UM totalidad social? La c~gundá >R- 
eunta es esta: ¿míle( la reiacián enhe el fndioiduo u la 
&hkd? ¿Están los individuos constantemente &m- 
pmmetidos en la creación de la sociedad en la que 
viven? LO es más p& decir que la sociedad con- 
figura el mpntamiento individual y limita las o p  
ciones abiertas a la gente? En las siguientes s d o -  
nes vamos a c~nsiderar las respuestas que han sur- 
@do para cada uno de estos intenugantes. 

¿Qué d e n e  unida a la sociedad? 

A l g w  d l o g o s  dirían que los cambios del siglo 
XX en las ventas minotistas de alimentos fuemn el 
~sultado de ajustff automátiox dentm del mercado 
alimenticio; ajustes que Mpjnamn una distribución 

aviente poder-de los grandes tendedones de ali- de alimentos'que p&nitieG mponder mepr a las 
mentos al detd v contra la d e n t e  sistemabaón cambiantes necesidades de los estadounidews 
en cuanto al pmcesamiento de los dientes y de las Desde este punto de vista. una cadena de almacenes 
me~ncías .  u n  opcmente, la Asociación N~&MI de como Pi& Wigglp o la A & P, o un supermercado 
Tendeioc Minoristas de Comeshiles, apoyamn me- gigante anno el Palacio de Cristal, son solamente 
didas que Rhenaran el poder de las grandes cade- 
nas de almacenes Estas incluían impufftw espe- 
aales para educir las ganancias de las cadenas de 
almacaies y leyes para Rsbingir el númem de tales 
entidades que pudieran construirse en cualquier 
d m ~  dada. & rn&wda delos estados eventualmuiiente 
leeislamn de modo favorable a los oeoueiios tende- 
& Pem esto m, fue s u f i t e  p.&a'a,ntiolar las 
tendencias del mercado alimenticio, que ya se ha- 
bían iniciado. Actualmente, las grandes cadenas de 
supennercados cuentan con algo así comoun95%de 
la ventas de alimentos al por menor. En aíios &en- 
tes sus almacenes han d d o  más que nunca, c m  
una mayor variedad en los nombres de las marcas y 
en la dase de mercanáa puesta a la venta. El pnxp- 

una parte funcional entre tantas de un sistema social 
y económico más grande. Cada parte cumple una 
determinada función dentm de ese sistema: el culti- 
vo o aía del alimento, su pmcesamiento y empaque, 
el hansporte hasta el mercado y hasta los estantes 
de la tienda de mestioles, d hanspite hasta la 
despensa del wnsumidor. A medida que las condi- 
ciones sociales y las neoffidades del wnsumidor 
cambian, estas partes funcionales y su intemlación 
tienden a a j u s t a .  El d t a d o  es un sistema inte- 
grado que pennanere unido porque sus partes jue- 
gan papeles cumplement~os. 

Igualmente, el mismo p p  de sociólogmargu- 
menta que la sociedad como un todo se mantiene 
unida de la misma forma -a havés de la i n t e d ó n  
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de partes complementaiias Los sociólogos qw sap- 
tienen esta opinión tienen lo que se denomina una 
perspeciiv1 h v r i d  eobR la htegrdci6n sodal. 
Ellos consideran que la sociedad está unida por un 
p- automático de autonegulacih, m el cual 
muchas partes diferentes (negcch, gobiernos, farni- 
lias, escuelas, etcétera) desempeñan funciones dife 
rentes, evolucionando de tal forma que habajan 
juntas en forma integrdda. Estos sociólogos m m  
cen que suwn contiidos y dmpnizadón. Las 
condiciones cambian y una patte de la d e d a d  en 
particular (por ejemplo un sistema e~~nbmicu que 
falla) quizá no puede soludonar las necesidades ac- 
tuales de la gente. Desde una perspectiva funcional, 
sin embargo, t a k  incidentes son períodos tempora- 
les de mjuste. Según el punto de vista funcional, la 
sociedad tiene una tendencia natural a desanollarse 
hacia un estado de integnción h v r i d  en el cual 
sus difeientes pattes encajan dentm de una totali- 
dad que opera en forma continua. 

Peto otros dólogos  tienen una respuesta muy 
difemnte para responder a la p~gunta  de qué man- 
tiene unida a la sodedad. Al analizar las tendencias 
en las ventas minoristas de alientos en el siglo XX. 
argumentan'an que la perspectiva funcional deja por 
fuera el impoltante papel que juega el poder. En el 
p- de labrarse su enorme participación en el 
mercado de los alimentos, las grandes cadenas de 
supermercados ejer5em-1 un poder sustancial sobA 
sus pequeños competid-. La práctica de iebajar 
los precios considerablemente para atraer más clien- 
tes, es algo que una gran companía puede hacer más 
fácilmente que una pequeña. Es la manera cano 
una gran caporacibn puede flexionar sus músculos 
económicos. Desde esta peispectiva, la p e q u e  
tienda de comestibles y la &m& cadena de kper- 
marados se encuentran dentm del mnflicto natural - 
del uno am el otm y en este conflicto la cadena 
p d e  y podaosa está destinada a prevalecer. A pe- 
sar de la resistencia de los pmpietatios de los peque- 
Ros almacenes, la enorme cadena de supermercados 
se encuentra en posición de encaminar los multa- 
dos económicos a su favor. Este ejemcio del poder 
por parte de aquellos que omtmlan los recuisos im- 
potiantes, se considera cano el factor principal que 
estructura y mantiene el orden d l .  

Este énfasis sobre el papel que juega el poderes 
el punto de anarque de la perspectiva del poder. 
Los d 6 b p  que manifiestan este punto de vista 
ven el conflicto como el estado natural e inevitable 
de los asuntos d e s  en que las difemntes gentes o 
p p o s  y opnizaciones luchan por ganar la parti- 
da. En esta lucha los pocos privilegiados que mtm- 
lan la mayor parte de los iffursos son los que están 

más posibilitados para ganar en Wtimas y mnügu- 
rar la sociedad para su piopia ventaja. Enbnms, a 
través de su amünuo -do del pode -den 
u obligan al desventajado a areptar el oden d 
establecido. Desde esta -va, la idedcgía de 
la libre e m p m ,  a menudo elogiada por bs ricos y 
podetosos, puede ser considerada como una ras* 
nalización conveniente para perpetuar sus privile 
gios económicos 

Claramente, los dIw no están de acuerdo 
so& qué mantiene unidas a las soeedades más 
grandes. Dadas estas opiniones encontradas sobte la 
pregunta básica del orden dl, no es surpmdente 
que los s~ó logcs  tengan diFerentes scpedativas al 
estudiar cualquier elemento de la d e d a d  o de las 
relaciones sociala Por ejemplo, los sociólogos que 
asumen una perspfftiva funcinial esperarían en- 
contrar que los dispositivos sociales más permanen- 
tes (la familia, el sistema de e d u d n ,  la economía, 
etc) hicieran al menos alguna conhibwión a la inte- 
gr&ón y a la estabiiidad social. Los sociólogos 
orientados hacia el poder tendrían la expedativa de 
encontrar que los indicad- d e s  permanentes 
fueran el multado de algún grupo o individuo en 
una posición podemsa y-do&te, que ejercen el 
mntml sobre p p o s  o individuos subordinados. 

iCuAi es la relación entre el individuo y la 
sociedad? 

En mpuesta a nuestra segunda pregunta sociol6gi- 
ca básica, algunos soció1ogos subrayan la importan- 
cia de la eshudmR d a i .  La estructura social es 
simplemente la forma en que la gente, los grupos y 
las instituciones están organhdos enhe sí. Se ccee 
que la opnizaci6n estructural está allí pata influir 
sobre el comportamiento, o por lo menos. para limi- 
tar las posibilidades abiertas a la gente. Volviendo a 
nuestm ejemplo de las tendenaas en el mercado ali- 
menticio, los sociólo~os que hacen énfasis sobie la 
estrudura social, av&g&iían las diferentes formas 
en aue los factores ectnidurales aaifieuram las de- " ~~ ~ 

aaones de los propietarios de los alma-. Por 
ejemplo, el factor estructural para una población s 
tadmnidense cada vez mayor him que h o m k  
mo Clamce Saunders apmvffharan las economías 
de escala (eficiencias que suigen de manejar los 
p d e s  negxias tales como una cadena de almace- 
nes). Desde esta -va Im supermercados no 
aparecen súbitamente. En cambio, constituyen el 
pmducto de fuerzac sociales estructurales que hacen 
ientables a los grandes almacenes. Y una v a  esta- 
blecidos almacenes de autose~cio como el Hggly 
Wiggly hacen estallar una m c c i h  en cadena de 
otms cambios inducidos estructulalmente en la ven- 
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ta de alimenta Por ejemplo, una vez se adopM la 
costumbre de exhibir los productos en los estantes 
de los almacenes, en lugar de ser vendidos por los 
empleados, se estimuló a los pioductores para que 
diseñaran paquetes tentad- pensados para "ven- 
derse por si solos". De esta maneta, los t a m  de café 
actualmente anunaan que su grano se ha "cultivado 
en las montad"; las envdturas del pan ilushan ta- 
jadas de pan que supuestamente ayudaián a los N- 

nos a "tener cuerpos fuertes"; y la etiqueta so& una 
bana de j a h  anuncia que el cuntenido es "99.44% 
puro". Si no fuera por el desanullo del almacén de 
autoservicio, es muy poco pmbable que esta publici- 
dad en los anaqueles hubiera evoluaonado. 

De Im sociólogos que se concentran en los as 
pectos eshudurales de los fenómenos sociales, a, di- 
ce que han adoptado una perspectiva estrudvnl, 
según la cual, los gustos o p~feiencias de la gente 
pueden explicarse por fuerzas sociales que su- 
de la forma en que se otganiza la sociedad. Estas 
fuenas sociales son mnsideradas como algo extemo 
al individuo, como algo más permanente que él y 
a m o  algo muy difícil decambiar por parte del indi- 
viduo. Aunque la gente es muchas veces incuri40en- 
te de h existencia de estas fuerzas sociales (como 
por ejemplo la influencia del fondo educativo y D 
cial sobre los gustos artísticos), nuestm cumpotta- 
miento está muy constreñido por ellos. Las fuerzas 
que se originan en la estructura externa de la socie- 
dad pennanentemente limitan nuestras plefemcias 

y hacen que penswos u actuemos en forma piede- 
cible. 

En contraste con la ppediva eshuctural en- 
cunhamos la opinión que mira el otro lado de la re- 
lación entre el individuo y la sociedad. En lugdr de 
discutir sobR cómo el compngmiento individual 
es el pmducto de fuemas sociales, insiste en el hecho 
de que la acción está mando permanentemente los 
indicado= sociales que constituyen la miedad. 
Clamce Saundes, por ejemplo, el fundador de 
Piggly Wiggly, no fue exactamente un producto de 
su tiempo; fue, además, un innovador muy imagina- 
tivo que resolvió creativamente el pmblerna de 6 
mo manejar a los clientes por medio de un almacén 
de autocenido. Las acciones de Saunderc, a su vez 
irduenciamn mucho mas que su mundo inmediato. 
Estas ayudaron a cambiar en forma dramática la 
manera como se comemalizadan los alimentos en 
nuesha sociedad. 

Las sociólogos que analizan el fenómeno en esta 
fama, están adoptando lo que se mnox mmo una 
pe~pectiva de acci6n. Loc sociólogos orientados 
hacia la acción consideran que es un e m  mirar la 
sociedad como algo estrictamente externo a las per- 
sonas. Insisten en que la sociedad s i e m p ~  está wn- 
figurada por la aoziones de los individuos Aunque 
estas acciones están frecuentemente Muenciadas 
por las hienas sociales no peligran en sucumbir an- 
te tales fuerzas como si fueran iobots. Al conhano, 
el comportamiento humano es un procgo neativo 
basado en la forma como las pemnas interpretan y 
Rnientan estas fu- sociaies. De acuerdo con ia 
percpeaiva de la acción. entonces, una talea cenhal 
de la sociología es la interpretación de las c~encias 
subjetivas y de las expectativas en las que se baca la 
acción del individuo. 

Resumen 

Existen dos intermganb básicos que ayudan a en- 
cuadrar los esfuemx de los sociolóp para enten- 
der La sociedad y el mmportamiento social. &tos 
intemgantes se aplican bien sea que el sociblogo 
hate de entender un enorme cambio social, tal como 
sena el surgimiento del capitalismo, o bien en situa- 
non- más específicas, a m o  el desarrollo de gran- 

En s l a  fotogmfla la acción individual se ejecuta tanto en la 
decisihi d d  conductor m o  en la d d  peat6n. sobred6nde y des cadenas de supermergdos El primer inteno- 

cubndo seguir o d e h t e .  Pero cuando uno sedetiene pro  mimr gante se r e6m a aqueUo que le pennite a la socie- 

el conjunto dela fotcgmfla, selepresenta unastrucfura dad permanecer unida. ¿Qué es lo que permite el 
d e f i n a  o ~guril aumu>n l,, &,j,, mtnd mantenimiento del orden en las relaciones sociales? 
individuo y la m'&. bfi- de 5 t h  Id @?Spuesh a este intenogante tiende a enfocase 
m tnlfomin quelimitan d mmportamiento individual y los hacia uno de los dos factores o quizá hacia una mez- 
indiuiduaí hncen sus pmpirrs cscogencins y semmporlan en tai d a  de ambos Un factor es la integrnción funcional, la 
jonn que, a su wr. configuran ia mi&. tendencia natural de las pattes a mantenase unidas 
(ChmI~s HmbutflArchEhioePicture, IN.) como un todo, porque jwgan papeles cumplemen- 
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tarios. El otro factor es el ejer3-50 del poder social, la 
habilidad de una persona, de un grupo o de una or- 
gankdón para dominar a otm. El cegundo interio- 
gante básico se refiere a la relación entre el indivi- 
duo v la sociedad. >Hasta dónde las fuerzas sociales 
configuran el comp&tamiento del individuo y hasta 
dónde las acciones del individuo configulan a la D 
ciedad? De nuevo. las tesuuestas tienden a enfocarse 
hacia uno de los dos fadom o hacia la macla de 
ambos. El primer factor es la ertructum social, la or- 
ganización de la sociedad, que limita en forma sus- 
tancial las opciones abiertas a las pemnas. El se- 
gundo factor es la acción indioidunl. la tendencia de 
las personas a interpretar el mundo que les mdea, a 
hacer sus propias selecciones y a comportarse en 
formas hecuentemente distintivasque influyen en la 
sociedad. 

Así pues, para mponder al interrogante de qué 
es lo aue mantiene unida a la sociedad o a aleunas " 
de sus partes, algunos socióloms o b n  una a l i -  
cación kentada'hacia el pod& mientras que la ma- 
yoría sostiene d ivens  posiciones intermedias. Así 
mismo.  ara teswnder al int-nte sobre la rela- 
ción del;ndivid;o con la sociedad, k mayoría de los 
sociólogos apoyan las explicaciones qué de alguna 
fonna se encuentran entre una m d v a  de acción a .  

y un punto de vista basado sobR la estnictura S 

cial. En efecto, pocos sodólogoc toman posiciones 
relativamente exhemas en relación m los i n t m  
gantesbásicus. La m a v ' a  trata de analizar la socie- 
dad y las fueizas sociales en forma tal, que se tenga 
en cuenta la integración del poder y la funcional, así 
como también la acción individual y la estructura 
social. 

LOS ORIGENES DE LA SOCIOLOGIA 
¿Cómo se Uegó a las mpuestas actuales sobre los in- 
tenugantes dológicos básica? Para aver i~ado,  
debemos mirar -pectivamente hacia los siglos 
XVllI y XIX, una época tumultuosa, cuando los vi* 
lentos cambios sociales como la ~volución estadou- 
nidense, además de las sublevaciones de las donias  
y de las cuatm revoluciones separadas de Francia, 
sacudiemn las mentes del pueblo que alguna vez 
defendió las opiniona tradicionales de la sociedad. 
La revolución industrial, también anunció una am- 
plia gama de cambia d a l e s .  A medida que s le- 
vantaban las fábricas. la m t e  se amluaba a l d e d a  . ., " .  
de las ciudades v las relaciones enhe obreros v em- 
p&os se fue& desvaneciendo en una nie6a de 
burocracias imoetsonales Las tasas de criminalidad 
aumentaron y parecena que se desvanecían algunos 
valores tradicionales Era una época que aturdía a 

los que vivían en ella. La sociedad parda  haber si- 
do colocada patas arriba. En estos tiempos extraor- 
dinarios, al&nos pensadores talentos& trata- de 
dar sentido a los cambios aue tenían luear a SU alte- " 
dedor utilizando las henamientas de la ciencia. Al 
h a d o ,  pusiemn de moda una nueva disciplina, la 
mciologíá, término acuíiado por el pensad&, pinie- 
m francés. Auguste C m t e  (1798-1857). 

Cuatm grandes cambios en la eta moderna m- 
hibuyemn al nacimiento de la dologia .  Uno de 
ellos fue la transformación de las filo6oh'as y políti- 
cas del nobierno. Por medio de menas, matrimw " 
nios y maquinaciones políticas, los reyes de Eumpa 
extendiemn su dominio sobre territorios cada vez 
más vastos. Empezam a crear bunrracias para ad- 
ministrar sus *nos en vez de gobernar indiiffta- 
mente a través de una nobleza local. Como 
resultado, el pueblo empezó a sentirse más distan- 
ciado de sus leeisladoies. más seuaradas de aauellos " 
aue contmlaban sus vidas. ~on'mbiemca cada vez 
más m o t o s  y más impe@< el apoyo popular 
de las monarquías empezó a debilitarse. Aumentó el 
descontento a medida aue el tamaño de la naciones 
modernas también m ' a ,  haciendo cada vez más di- 
fícil que un iqr y su corte las administraran. Cuando 
una masa lo sufientemente grande del pueblo sin- 
tió que el viejo orden político era ihsoportable, se 
enmdiemn las revoluciones y todas !as formas de 
gobierno cambiamn. La comprensión de estos cam- 
bios tuit>ulentos y hacia dónde podían conducir, fue 
una inquietud entra1 para los primaos sociólogos 
modernos. 

Otra labor consistió en entender las diíciles 
bansfmaciones económigs aue se daban Ymultá- 
neamenie. Las mnomias eumpeas d e m n  con ra- 
pidez, no sólo en riqueza total sino también en 
pmductividad. Los p n j e m ,  por ejemplo, estaban 
capacitados para utilizar los avances tecnológicos en 
la siembra y en la mlección de las asechas. Como 
resultado, se producían más y más alimentos con 
una inversión cada vez más pequeña de habap. lo 
cual a su vez reducía la demanda de trabajadms 
agriaolas Miles de habitantes mrales que ya no eran 
-nos en las granps, se agolpamn alrededor de 
las ciudades donde las fábricas fueron mplazando 
a los gremios tradicionales de artesanos y los t a l l a s  
domésticos. Aquí las relaciones humanas eran mu- 
cho más impe&nalesqw las que existían en las pe- 
auefias villas mrales. Lac Dersonas ni siauiera 
conocían a muchos de sus vecinos y colegas de tra- 
bajo, ni mucho menos tenían un trato cara a can  
con sus empleadores. La mayor parte de los trabaja- 
d o m  de las fábricks también se fatiebban durante 
largas horas por unos sueldos miserables a menudo 

Este material es proporcionado al alumno con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este ejemplar no tiene costo alguno. El uso indebido de este ejemplar es responsabilidad del alumno.

Light, D., S. Keller y C. Calhoun. (1991). Aproximaciones a la sociología. 
En Sociología (pp. 3-26). México: McGrawn-Hill.



In d u c i b n  i n d u s l d  dcsrimigb un orden mial 
pdominantemente m&. El uuis y In miFmn quese uiuúm 
en ias ciudade supRpoblridnc del sigioXIXllmron a muchos 
prns<ulo~s d e s  $ envryode buscarle un sentido a los 
cambios En stafomur nn.6  la disciplina llamndn .%id@ 
(TñeBctlmnnn Archivc) 

mdeados por ent- nocivos para la salud. La 
gente quería saber cómo había surgido este nuevo 
orden social y los sociólogos pionems hataban de 
pmporcionaries alguna respuesta. 

Los primeros sociólogos también tratamn de su- 
ministrar ideas ~ e n a  de la amplia diversidad que 
existía en las mstumbres humanas y los valores alre- 
dedor del mundo. Los eiu~peos siempre habían su- 
puesto que sus prácticas & nahiraies y correctas. 
Pero tan ~ m t o  como los imoerios coloniales emw- 
zamn a affer y se estableciemn vínculos distantes 
de comexio, se Il@ a la conclusión clara de que no 
todo el mundo compartía el modo de vida europeo. 
Las eumpeos querían saber qué hacer mn las otras 
culturas acerca de las males escuchaban tantos ni- 

mores; querían entender cómo -'a un conjunto 
de aeencias y costumbres. También querían mm- 
p~ender las Vnplicaciones para su propia sociedad. 
Quizá las prácticas eumpeas no eran los imperativos 
morales que parecían xr. Quizá solamente eran o p  
ciones de o@-ón social que podían cambiar 
con el tiempo. 

Finalmente, los piimaos sociólogos querían en- 
tender las nuevas formas en que la gente empezaba 
a reflexionar sobre sí misma y su mundo. Cada vez 
más los sem humanos se viemn como criaturas ra- 
cionales, no m o  esclavos de la superstición y las 
emociones y como criaturas racionales, podían apli- 
car los métodos sistemáticos de la ciencia al ordena- 
miento y mmprensión de sus vidas. Los sociólogos 
fuemn a la vez p d u c t o  de este nuevo enfoque ra- 
cionalista y obsewadom del mismo. Formaban par- 
te de la corriente científica que estaba azotando al 
mundo moderno y fuemn los académicos quienes se 
empeñamn en darle una perspeaiva histórica. 

En resumen, las enormes transformaciones que 
sacudieron a Eumpa y a Norte América en los siglos 
XVIII y M X  pmporcionamn el gran "empuje" que 
llevó a la creación de la sociología. Estas transfonna- 
ciones iecultann muy perturbadoras para quienes 
las estaban viviendo y a e m n  pmblemas sociales de 
una magnitud nunca antes conocida. La gente tuvo 
que admitir que las ideas del sentido común acera 
del mundo d l  resultaban inadecuadas. Lo que se 
necesitaba en cambio, era un gran cuerpo de infor- 
mación sobre los hechos puesto en perspectiva me- 
diante teorías acerca de la sociedad sistemáticamen- 
te verificadas. Los pnmems sociólogos mnieron 
esta información y e l a h m n  estas teorías. Sus 
ideas acerca de lo que permite la coherencia de la 
ciedad y acerca de la relación enhp la sociedad y et 
individuo, Ilevmn a la cimentación pmfunda del 
pensamiento sociológico actual. En efedo, algunas 
de la teorías del siglo XiX y del nuevo siglo XX son 
las que han +do mayor intluencia de las d e s a m  
lladas hasta ahora. En los capítulos que siguen plan- 
t e m a s  las cinm comentes clásicas del pensamien- 
to sociológico. 

Teoría de la  elección racional 

Antes de que la ciendas sociales llegaran a mnver- 
tirse en disciplinas separadas, se e s t u d i  en a- 
junto la política, la economía y otms aspectos de la 
sociedad como fenómenos relacionados enhp sí. La 
perspectiva más importante que d f f a d ó  un mar- 
co de ref~encia para estos prime- planteamientos 
se denominó teoría de la eleaión racional. Esta teo- 
ría sostiene que al tomar las decisiones, la gente so. 
pesa los beneficios resultantes de una acción 
particular mntm los mstos invertidos. Sólo cuando 
las personas peiriben que los beneficios sni may* 
KS que los m t o s  adoptan el comportamiento cc- 
mespondiente. La tmda de la eleoiÓn racional 
subraya el papel de las acciones esp'ficas en la 
mnf~guración de los hechos sociales. Como tal, ha 
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contribuido al dewmUo de la perspfftiva de acción 
en la sociología. Pem la teoría de la elección racional 
está más relacionada ax los modelos formales de 
toma de decisiones racionales para piedecir com- 
portamientos sociales, que con la creatividad dec- 
lumbrante o con las difeRnQas culturales en el pen- 
samiento del pueblo. Difim entonces de ohas t e  
nas que subrayan una perspectiva de A ó n .  

Sobiecale entre los fundad- de la teoría de la 
elección racional el filósofo esm& del siglo XVI 
Adam Smith (1723- 1790). p t o r  de la emnomía clá- 
sica y a la vez cwólogo de gran influencia en los si- 
glos XIX y XX. Smith (1776-1976) cteía que el pueblo 
toma decisiones económicas (qué compraq qué fa- 
brica~ a qué pRoo vender) con base en cálculos 
muy racionales sobre la elación entre costo y bene- 
ficio. Al hacerlo así, consideran solamente las conse- 
cuencias para ellos mismo; no piensan en los efectos 
de sus acciones cobre los o-. Además, en un siste- 
ma de merrado libre, Smith afirmaba que las deci- 
siones motivadas únicamente por el i n t d s  parti- 
cular conducen finalmente a la producción de sufi- 
cientes memncias para el consumidor, y al corres 
pondiente incremento de la riqueza de la sociedad. 
Esto sucede poque la competencia opaa como una 
"mano invisible" en la producción en línea, para ma- 
ximizar las ganancias y para dirigir el trabajo y la in- 
versión hacia h s  donde la demanda es mayor. La 
versión de Smith sobm la t e o ~  de la elexión racio- 
nal incorpora la idea de la integración funcional. 
Smith veía a la sociedad como un sistema autorre- 
gulable en el cual muchas partes difeentes, actuan- 
do en su pmpio interés, se engranan conjuntamente 
a través de las fuems del memdo hasta formar un 
todo que funciona para el bien común. 

Una generación después de Smith, el filósofo Je- 
remías Bentham (1748- 1832). amplió el concepto de 
la toma racional de decisiones. Bentham(1789/19m) 
demoshó que los humanos en todas partes están 
motivados para obtener satisfacción y evitar el do- 
lor. Argumentó que la gente se esfuerza por evaluar 

Admn Smilh o& quelas 
e~ogencim nacinale de 
los consumidores 
indiuidualspmducnlmi 
u n n e m m l n  
n u l o r r e ~  
enuiminndna xfisfacer Iii 
dcmnndn común de 
bienes. (CulwPiclures) 

sus divemas experiencias para actuar de tal forma 
que maximice el placer s o b ~  el dolor. Bentham esta- 
ba en desacuerdo con la opinión de Smith sobre el 
hecho de que, según éi, la suma de las decisiones del 
individuo, malizadas sobre la base del interés parii- 
NI* automáticamente se convielte en el mayor 
bien para la &edad como un todo. Para Bentham 
el bien público (definido como el mayor beneficio al 
menor costo para el mayor númem de personas), 
podía alenzarse mejor por medio de una acción gu- 
bernamental científicamente planificada, lo cual de- 
nominaba "la mano visible". Bentham afirmaba que 
no debemos depender de la tendencia automática 
hacia una sociedad que funcione sin alteraciones y 
en el inteds público. En lugar de eso, necesitamos 
ejercitar el poder con el fin de proporcionar el máwi- 
mo beneficio a la mayw cantidad posible de pobla- 
ción. 

La teoría de la elección racional que Smith y 
Bentham lideramn, sigue influyendo todavía s o k  
muchos campos de la smiología. Por qemplo, este 
enfoque se aplica a la forma como en los negocios se 
toman decisiones mercantiles, a la forma como la 
gente decide invertir en más educación, y más aún, 
a la forma en que el joven elige a la persona con 
quien se va a casar. En el caso del noviazgo, conside- 
ra que los individuos están wnfmntando una canti- 
dad enorme de posibles mmpañems de romance 
(Blau 1963; Becker 1976). Ellos deben, en cierta for- 
ma, decidir a quién apmximarse o de quién recibir 
pmpuestas. Esto lo hacen parcialmente cobre la base 
de la a t m i ó n  física. Además, copesan toda una es- 
cala de custos y beneficios elacionados con la toma 
de una decisión particular. Estos pudieran incluir los 
costos de un posible iechaw y de una reprobación 
por parte de sus padm, contra los beneficios de m- 
time a gusto con una p"na especial y con la p i -  
bilidad de aumentar el pmpio estatus social si 
aquella persona imptesiona a los amigos. Desde esta 
perspectiva, los noviazgos con como un mercado 
donde la gente investiga sobre el mejor "producto" 
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dados los mmos individuales Aunque esta pec+ 
pectiva les parda un poco torpe a la mayoría de los 
estadninidens- una investigación sugim que los 
cálculos rdonales influyen sobie la el&& de la 
p-. Más adelante menaona~mos otros ejemplos 
de la tenia racional. 

La teoría de  Carlos Marx 
Cinw años antes de la muerte de Jaemías Bentham 
nació un hombre que ayudaría a cambiar el curso de 
la historia. Su n m b R  era Carlos Man: histdadw 
eoonomista, t&m d a 1  agitador político y rw* 
ludonario. Carlos Marx (181%1883) contribuyó sig- 
nificativamente al pensamiento soclol6gim y aonó- 
mico. También sentó las bases del mmunismo m* 
dem0. 

Mam (1867/1976)aeía que lo más signüicativo 
de las sodedades industriales de su época era el he- 
cho de ser capitalistas; que los medios de produc- 
ción eran pmpiedad privada y se utilizaban para 
maximizar las utilidades. En opinión de Maa, este 
sistema económim eshuduraba todos los demás as- 

de la vida d a l  y alimentaba un conflicto 
permanente (tensión, desacuetdos, competencia) 
bre los valoms y las metas sociales. El confiicto se 
originó pcque bs capitalistas (los pmpietarios de 
la tiena. de las fábricas v de la maauinarial oodian , . 
incrementar su riqueza únicamente mediante la ex- 
plotación del pmletariado (los habajadom, quiem 
en ~a l idad  pioduóan los bienes económicos). Para 
Marx, los intereses de los capitalistas y del pdeta- 
nado eran inherentemente conhadictoxios. El mer- 
cado mmpetitivo obligaba a los capitalistas a d u -  
cir los salarios hasta el nivel más bajo posible mn el 
fin de maximizar sus ganancias. Los trabajadotes, 
por su parte, se veían den temen te  abocados a la 
m e l t a .  al de-iento del sistema capitalista y 
al establecimiento de una d e d a d  sin claces en la 
cual la riqueza fuma dishriruida equitativamente 

En opinión de Cmlar 
Mmx. iasoeiednd 
q'tnlisfa esfd 
dnniMdn pm oqwllm 
quecontmh lar medios 
de pmdureidn y MSeChnn 
beneficios dd tmbrijo de 
otm. Esio pmducc una 
división pmfunk mire 
lor clnss sxills, que 
conducta las lurhm pm 
c i p o a s d y .  
nienfruilmentc aúi 
remlución. (Archioo 

[véase Capítulo 11 @strat¡hd¿m) y 22 (Cambio w 
cid).] 

Pem para qw los trabajad- pudieran unuse 
y levanta= en una revuelta, apmentaba Marx, 
debían d-Uar una conciencia de dase, un =ti- 
do de sus intereses mmparodos y de su cumpmi- 
so. Mientras tanto, los capitalistas mantendrían su 
poder para determinar las ~ e ~ l c i a s  religiocas, las 
actividades en tiempo de ocio y las pderencias del 
mnsumidor de un Pmletat5adÓ oprimido. Ecto ali- 
mentaría en el trabaiador una "falsa conciencia'. difi- 
cultándosele aún más el tomar mnóencia de su 
mndiaón. Por esto mismo los intereses de las cap¡- 
talistas aumentadan y el sistema continuaría, los ca- 
pitalistas le hedarían a sus descendientes sus 
piopiedades y su mndidón privile*da. Así, pws, 
par. respondk al intenogan¡e de a>mo se m&tiene 
unida la sociedad. la teoría de Mam está orientada 
hacia el poder. ,%&menta que la sociedad capitaüs 
ta se mantiene unida mendiante la des- de los 
capitalistas pam dominar a los habajpdores. El p 
der, según Marx, es la fuente de la ventaja social. 

Para msponder al otro intenugante social básico 
(la ~lac ión  enhe el individuo y la sociedad), la h 
ría de Man toma en cuenta tanto la estmctura como 
la acción. Es estructural en el sentido en que mnsi- 
dera las cir=unskm&s históricas del capitalismo m- 
mo algo que limita la mayor parte de la opciones 
abierias al pueblo. Y es orientada hacia la acción en 
el sentido en que reoonoce la capacidad de los traba- 
jado= para unirse en la lucha de c law y pam cam- 
biar colectivamente las mndiciones existentes. Man 
expresó estas dos ideas cuando esaibió: "Las hom- 
b m  hacen su propia historia, pem no la hacen bajo 
aicunctancias elegidas por ellos mismos, sino más 
bien bajo circunstancias dirdamente enmntradas, 
dadas y transmitidas desde el pasado" (18521979, p. 
103). Una de las diferencias fundamentales entre los 
más &entes seguidores de Mam ha sido la de si in- 
sisten más sobre los aspectos estrudurales de su teo- 
ría, o si más bien hacen todo el énfasis s o b ~  la 
acción de las clases mrno el factor determinante del 
cambio social. (Gouldner, 1980). 

La teoría de Emilio Durkheim 
Otio temprano d I o g 0  que iuvo inmensa influen- 
cia fue el francés Emilio M e i m  (18581917). Al 
analizar la evoludón de las sociedades industriales 
modernas, subrayó la fonna a m o  las fuerzas d a -  
les d t a s  hacían posible la unión de las gentes, fe- 
nómeno que él denominó d i d u i d a d  mcial (Dur- 
!&¡m 1893/1984). En opinión de Durkhtim existen 
dos fonnas básicas de solidaridad social: Una la soli- 
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Emilio D u M m  crda 
que los d n d m  & 
cmpiriidos mantienen 
unid5 a ln mi%iad 
malemn. In mnfumui 
mufuay ln 
inleniepaidaiciaaaui 
U M  "concien& 
cdectiur" o 5% un m t i -  
do de pertenencia y 
~ a q u e l n a x i % i a d s e  
r e a i i c e m u n  talo 
m a y  y distinto que ln 
suma de los micmbm 
indioidtuid. (Archivo 
Betlmnnn). 

daridad basada en una p n  participación de neen- 
cias, valores y custumbm, que Durkheim Uamó m- 
lidaridad mdnica. La solidaridad mednica es el 
aglutinante que une a las sociedades pequefias, sen- 
cillas y hibales, en donde cada uno mira al mundo 
en idéntica fonna y se compmmete en actividades 
semenjantes. L a  Lasdades grandes, complejas y 
modernas, por el contrario, están tejidas solidaria- 
mente por lo que Durkheim denominó la solidari- 
dad orgánica, o S%& la interdependencia que se basa 
en una división oompleja del trabajo. En una mcie- 
dad moderna cada percona gana dinem en una ocu- 
pación especializada y luego utiliza ese dinem para 
comprar mercancías y servicios que ohos miles de 
p e ~ n a s  han pduc ido  en su ml especializado. Los 
vínculos sociales que este sistema c m  multan ex- 
tremadamente fuertes. La gente está intmnectada 
poque las difemcias en sus habilidades y en sus 
kl& hacen que se necesiten para sobrmivu. 

Durkheim (189511982~ ammentaba aue el es- ~. , " 
tudio de la sociedad está a un nivel difecente del e 
tudio del individuo, y que la &dad forma un 
todo que es mayor que la suma de sus ves Para 
daluicar estos puntos utilizaba la analogía de un or- 
ganismo vivo (este es el origen de la palabra solida- 
ridad "orgánica"). El estudio de un oiganismo vivo, 
como por qemplo, el ser humano, es diferente del 
estudio de las partes que componen ese oiganisrno. 
Una percona total es mas que la suma del coiazón, 
los pulmones, el c d m ,  el hígado, la sangre. los 
huesos y así sucesivamente. Existen araderístias 
del sistema vivo intemoneectado que van m6s allá del 
mnjunto de sus partes. Además podemos apmve- 
char el estudio de las partes y su importancia en el 
funcionamiento de todo el cuerpo. 

Resumamos las e n m e s  contriiuciones de 
Durkheim al pensamiento sociológico en términos 
de sus respuestas a nwshos dos intermgantes soci* 

lógicos básicoc. Para ~ s p o n d e r  al intenogante de 
qué es lo que hace que la sociedad permanezca un¡- 
da, la perspectiva de Durkheh fue definitivamente 
la funcional. Aigumentaba que la sociedad tiende 
naturalmente hacia un estado de integración funci* 
nal. El todo, en su opinión, permanece unido me- 
diante el habajo intemlacionado de las partes. Para 
mponder al intenogante de la relación enhe el indi- 
viduo y la sociedad, Durkheim acepta una perspec- 
tiva prevalentemente estructural. Creia que la 
sociedad m algo externo a la gente, algo que i m p  
ne límites poderosos a sus comportamientos y como 
algo que se miste a los e s f u e m  del pueblo para 10. 
grar el cambio social. A dife- de muchos teóri- 
ms  eshuctuiales, sin embargo, Duikheim y sus 
seguidom hiciemn especial énfasis sobre la cultura. 
sobre las ideas de la sociedad y sobre los valom. 
( M e i m  1912/1%5; Alexander. ed. 1988). 

La insistencia de Durkheim sobre la integración 
funcional lo condup a cRer que los orígenes de un 
hecho coaal son en cierta forma menos imporiantes 
que la función desempañada por el mismo en el or- 
den social. Por ejemplo, Duikheim destacaba el ml 
social que desempeíian el aimen y la desviación: 
m í a  que en pequeñas cantidades podían ser social- 
mente útiles. Despiertan a la gente a la conciencia de 
los lazos morales que los unen y a mndenar a quie- 
nes los violan. Por el contrario, las altas tasas de ni- 
minalidad y desviación tienen el efecto opuesto. 
Debilitan las creencias de todos en las nomas y con- 
ducen a que se ponga en duda la autoridad moral 
de la sociedad. En opinión de Durkheim, el rápido 
cambio social es una de las causas de este grave p m  
blema, él desaibía un estado Uamado momia (sin 
normas) en el cual el pueblo, como multado de un 
cambio rápido, pierde su cono<ión con la sociedad y 
su fe en ks %las sociales y en las instituciones. Vol- 
veremos al c o n q t o  de anomia en otras partes de 
este libm. 

La teoría d e  Mu< Weber 

Max Weber (1864-15W) h e  uno de los más impor- 
tantes inteiectuaies alemanes de su tiempo. Creía 
que las explicacim sociológicas deben deriva= 
de la comprensión de por qué el pueblo elige ciertas 
aociones Esta mas dif&a pmfundamente de la 
opinión de Durkheim de que la sociedad y los indi- 
viduos debenan ser estudiados en diferentes nive- 
les. Weber(1904/1949)~~0nMóque exicten factores 
d e s  que deben analizarse utilizando métodos 
científicos, pem -mentaba también que los he- 
chos sociales son el resultado acumulado de ami* 
nes individuales 
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Mnx Wcbnenfoodsu 
~ ' m t o  ha& la i n t m a i ó n  
delos f m t m  d m b ,  
polfticw y nrllurnles mIn 
praiucción deuna organización 
social distinta del occidente 
moderno. El insistli en que&o 
dependli deque los individuos 
a d o p l m  unn orientacidn mds 
rucionnl y menos tmdicionnl 
hncialaaendnsMol (Cm?& 
del C'ntm Alemán de 
Infmmución). 

Esta insistencia sobR k acción individual llevó 
a Webera observar más allá del comportamiento ob 
jetivo y a enfocarse sobre las cRenQas subjetivas de 
la eente. sobre sus actitudes. sus valom v sus moti- 

pretaq no sólo observar. Deben trata; de obsetvarlas 
amones desde el ounto de vista del acta. Esta aDm- 
ximaa6n la denomin6 el verstehen, que en ale- 
mán significa "comp~nYón con empatía". Weber 
insistía en que la m t e h  podría ser algo sistemáti- 
co. No reducía entonm el amocimiento sociológico 
a un asunto de opinión, sin0 que las explicaciones 
en su concepto, tekan que ir más allá de¡ conteo o b  
ietivo de auien en la d a d  m í a  tales atributos 
'sociales. &S explicaciones, & Weber. deben om- 
templar los &ncamientos Gbjetivos y los -ti- 
mientos que conducen a la ejecución de acciones 
particulares. 

Como M m  y Durkheim, también Webg desea- 
ba entender los rápidos cambios d e s  que m- 
m'an en su época. Para Weber. la tendencia hnda- 
mental en la época modema era la mayor rucionailiui- 
ci6n de la acción social y de las instituciones sociales. 
M6s específicamente, Weber (1922/1%8) conside- 
raba la historia de la sociedad occidental a m o  un 
cambio de las orientaciones tradicionales (en las 
cuales sencillamente la gente sigw las huel l ide sus 
antewsadosl. hacia unas orientaciones m6s racio- 
nal& (en las'&ales la evaluación 16gica de los efec- 
tos tiende a goLxmar el comportamiento) (Roth y 
Schluchter 1979; Bmbaker 1984). 

W e k  cRía que la tendencia general hacia una 
racio~lización cada vez mayor podría observarse 
en muchos aspectos de la vida social. Uno de estos 
era el desandlo de k ciencia como el principal mé- 
todo para la adquisición del mnocimiento. Para los 
siglos XWiI y xiX se empezó a "creer" cada vez más 
que la ciencia, con sus métodos racionales y sictemá- 
ticos, era superior a la simple intuición y al sentido 
común. Una racionalización cada vez mayor podía 
verse también en el aumento de la bumcracia en el 

gcbiemo, donde Las leyes son la base de la autni- 
dad. Weber m í a  que las bumaadas eian un aMnce 
s o k  las antiguas formas de gobierno en las cuales 
o bien se seguía m t u m b m  informales o bien se 
obedecía a los mandatos del rey Tener Rglas seida- 
das por los RpRsentantes del pueblo, facilitaría el 
cambio en forma denada .  Un t e m  campo donde 
podía apreciarse el pro- de la racionalización, 
fue en el desarmllo del capitalismo. Este exige gente 
que a n a l i ~  el memdo, que maximice la eficacia de 
la producción, que calcule los multados de la inver- 
sión y que cree instituciones financieras para apoyK 
la expansión económica, todo lo cual neoesita de un 
enfoque lógico y racional del mundo. 

Para lograr esta búsqueda de las explicaciones 
acera de los valom y las c~encias subjetivas de la 
gente, W e k  (190411958) argumentaba que las 
ideas de la d o m a  pmtestante jugamn un papel 
importante en el fomento del capitalismo durante 
sus primems añoc. El pmtestantismo fortaleció el 
ahom y la inversión enseñando que el desenfreno 
en los gastos era un pecado. También defendía el 
trabajo constante ("las manos Wosas son el taller del 
demonio") y la dentación de que el éxito mnómi- 
co era una prueba del favor de Dios En esta forma, 
las ideas religiosas pmmoviemn acciones individua- 
les que terminaron el surgimiento de una nueva cla- 
se de sistema económico. Este enfoque sobre las 
oeencias subjetivas y los valom que cunducían a 
formas particulares de acción y a las acciones que a 
su vez ~roduáan ciertos modélos &les máiam- 
plios, es el enfoque típico de Wek .  

Un instrumento que Weber utilizó para analizar 
fenómenos como el &gimiento del &pitalismo, es 
un modelo Llamado tim ideal: este se c m  para exa- 
minar las caracten'sticas más impoaantes de algunas 
entidades o eventos sociales. El modelo no desaibe 
necesariamente lo que existe, ni siquiera lo que de- 
biera existir. El tipo ideal del capitalismo, por ejem- 
plo, podría incluir la falta de inteivención gubema- 
mental aunque haya al menos cierta ingemcia del 
gobierno en prácticamente todos los sistemas capita- 
listas. Así aue un t i w  ideal es Ym~lemente una abs  
tracción que permite a los sociólogos iluminar cier- 
tas macterísticas de un fenómeno. En la actualidad, 
tales modelos se siguen usando para analizar mu- 
chos factores sociales. 

Para mponder al intermgante de la daciación en- 
tR el individuo y la d a d ,  Weber adoptó una 
pespectiva de acción. C ~ í a  que la sociedad es el 
prod'ucto de las acciones de los  individuos. Esta 
orientación h& la acción es cena a su teotía. Pe- 
m W e k  también expuso sus ideas mpeao a lo que 
hace pocible que la sociedad se mantenga unida. Co- 
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mo Marx, también a& que el pueblo lucha par el 
poder para determinar la naturaleza de los mecanis 
mos d e s ,  incluyendo a los gobiernos A difeten- 
cia de Marx, sin embargo, aigumentaba que las 
appaciones políticas del pueblo y sus opiniones 
no siempre d e j a n  sus in te~ses  económicos Para 
Weber el pertenecer a una determinada clase pon& 
mica era solamente una de las muchas identidades 
sociales sobR cuya base el pueblo Rune sus fuerzas 
Por ejemplo, un p p o  ditista podría d e f i r  a sus 
miembms mediante aiterios m mn6miax. tales 
como un acento apmpiado, una educación en los 
m q m s  cdegios, tener los amigos conecto$ tener 
los antepasados que llegaron m el M a y p m r .  Tales 
p p o s  de estahui tienden a predominar en la cúpu- 
la de la jeraquía social, en donde la gente tiene el 
i n t ek  de excluir a los demás de cus posiciones pri- 
vilegiadas. Por el mntmio,los grupos confonnados 
según la dase (una organización de sindicatos por 
ejemplo) tienden a encontrarte en la parte inferior 
de la jeraquía social donde la gente encuenha su 

, fuerza en el númem (Parkin, 1976). Pem cualquiera 
que sea su base, los grupos sociales, en opinión de 
Weber, luchan por el poder y por la influencia. C* 
mo Mam, Weber mía que el q&cio del poder es 
fundamental para el oden sncial. 

Teoría interaccionista 

Oúa te& fundamental en sociología es el interac- 
cionismo, originado en parte de una escuela de filo- 
sofía denominada fenouwnología y que se des- 
IIó en Eumpa a comienzos del siglo XX. Los sociól* 
gos fenomenologistas deseaban salirce del enfoque 
unilated s o k  las generalizaciones a gran escala 
a- del comportamiento social, tales como los 
que presentaron Mam y Duikheim. En cambio, pre- 
firieron concentrarte en la fonna como la gente s u b  
jetivamente experimenta y entiende el mundo so- 
cial así como la conshucción de su pmpia realidad 
social, un enfoque algo más -o al de Weber 
(Schutz y Luckman 1973). Al mismo tiempo, los fe- 
nomendogistas deseaban conocer la forma como 
gentes diversas llegan a parücipar en una definición 
común de la d i d a d .  Eto wndujo a un enfoque de 
la lengua, el medio principal a través del cual los 
humanos mun ican  sus pensamientos y sus =ti- 
mientos a los demás. 

El enfoque sobre la lengua y la mmunicad6n 
era uno de los factorec que vinculaban la fenomem 
log'a a una escuela estadounidense de sociología lla- 
mada interrccionismo simbólico. Uno de los funda- 
do- de esta eniela fue George Herbert Mead 
(18651931), filósofo de la Universidad de Chiago, 
quien se dedicó a la sociología y a la psicolog'a so- 

Lnsintmicciacs 
humnnm d i a h  mm de 
rnudrointert3 pera 
Gmrge H d e r t  Mead. 
Vkunli24 ror pulabm, las 
gs tos  y Im ~ ' m s  
cmosímboh deaqueiio 
quepensmnm y s m t i m  
€srm dmbolos 
constiruyen el verdndm 
cimiento deln u¡& sad. 
(CmtsLi de la 
UnNmidad de Uúap, 

aa l  en los piimems Mas del siglo M<. Mead d a  
que mediante la interacción social llegamos a apren- 
dercuál es "nuestro lugar" en el mundo social. Indu- 
sive la identidad de una percona es una aeación 
social, afimó Mead (1934). Su intención en esta a€¡- 
mación era que llegaríamos a conocemos amplia- 
mente contemplando cómo los demás mmonan 
hacia nosotms. Para que mna todo este aprendiza- 
je social la comunicaci6n es esencial y toda annuni- 
cación humana siempre encima símbolos. Esto m- 
ire ponlue los pensamientos y sentimientos de una 
percona no son dllfftamente asequibles a los demas 
Primem deben cer codificados en símbolos tales oo- 
mo las palabras, los gestos, las expmiones del ns 
tm y los sonidos no üngiiisticos que luego los de- 
más pueden interpretar. Ecte p- de la m u n i -  
cación simbólica es a lo que se refiere el t é m i i  in- 
teracción simbólica. 

El enfoque de la perspediva intencdniista 
consiste en que la gente se di* y ~ c p o n d e  a otras 

dependiendo de la fonna como ellos inter- 
preten la situación sogal. Pensemos en lo que ocune 
mando un alumno se apmxima a su pmfgoca d e s  
pués de clase con una pregunta. Pnmem ap& qué 
hace la pmfeuxa con el fin de determinar cómo 
a- bien a ella. Si está hablando con otro estu- 
di i te ,  pmbablemente interprete que está tempcial- 
mente ocupada y entonces pennanecaá en silencio, 
a la ecpera de una -dad m8s adecuada. Cuan- 
do finalmente habla, contmla sus palabras y a m e  
nes esperando las ques ias  de la pmfesna. Si ella 
sonríe y se inclina suavemente hacia el alumno, p m  
bablemente suponga que está animándolo para que 
siga hablando con d i m .  Si, por el wntrano, con 
b e n c i a  desvía la mirada por la ventana o la apar- 
ta cuando le habla, probablemente interprete esto 
como un s i p o  de impaciencia y un intento porcam- 
biar de situaaón. En esta forma se actúa en un inter- 
cambio de ir y venir de &les tentativas y de 
retmaiimentaaones que van condicionando el wm- 
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portamiento social. El d t a d o  final es el surgi- 
miento de una comprensión mmpartida de lo que 
aquella situación significa. Estas comprensiones 
compartidas con esenciales pam la vida &al y de 
inteiéc primordial para los interaccionistas (Blumer, 
1986). 

Cmaración entre d e u n a s  teorías 

Nuestros dos intermgantes socidógicos básicos pm. 
polnonan un valioso m m  de refemmia para mm- 
parar las t w ~ s  fundamentales de la soadogia y 
para resumir sus contribuciones al pensamiento so. 
áal. La Figura 13 nos muestra dónde se encuentran 
las teorías fundamentales sobre los intenogantes de 
qué es lo que hace que la sociedad esté unida y có- 
mo se relacionan la sociedad y el individuo. 

En cuanto al primer interrogante, Man y Weber 
atgumentaban que la =puesta es el poder. Coste- 
m'an que la lucha por el poder es fundamental en t e  
da sociedad. Pem mientras que Marx consideraba 
que el poder deriva de la estructura del sistema em- 

nómiw, WebR mhsidaabs que derivaba de mu- 
chos f a c t o ~ s  difaehtes (educac* alKePtm, cone- 
xiones sociales, et&bxa, además del wntml de los 
mrsos económicos). Y mientras que Marx veía el 
poder como algo que se agotaba por k s  relaciones 
enhe las da= sociales, Weber veía el poder cano 
algo que se agotaba por los mntactos enhe indivi- 
duos En agudo contraste con las perspectivas de 
poder de Marx y Webw Durkheim adoptó una m- 
cep96n exdusivamente funcional. El creía que la - 
ciedad moderna se mantenía porque sus diferentes 
partes juegan papeles interdependientes U m  de los 
primeros teóricos de la elección racional, Adam 
Smith, también se inclinaba hacia una perspectiva 
funcional. Aigumentaba que, a excep96n de una in- 
teivención del gobierno, la sumatoria de las pde- 
rencias particulares, motivadas por el inteiés propio, 
pmduce un sistema económico eficiente que benefi- 
cia a la sociedad m o  un todo. Jeremías Bentham, 
por el contrario, considenaba que el conflicto surge 
cuando la gente y los grupos persiguen metas indi- 
viduales Pensaba que el poder del gob' iemo es nffe- 
sano para garantizar un bien social m6s amplio. 

Para simplificar, paiemoo mlomr las 
~ 1 . 2  ~o*clonrdwmmlashnid.n*nt.*.dwh.oclologh temhJundmnentdes en una rejiUn 

formada oa las dimensiari delns 
r 

Acclón 

Funclón 

Estructura 

'w.b~es  esp puesta sal os i n t e m p n t m  
bbsimi de h &!n@. Lar c~rculos 
indicrin quedgunos teóricas @un 
mpuestm l ignamenled~intasa  106 
i n t m p n t e s  bbsimi m diferentes 
momentos de su trnbajo. Por ejemplo, 
Marx dpms vacs hizo &fair en ia 
acción (lucha de clnss) y otras uem m IR 
estructura (estructura de la clase 
uqiitnlista). C u n n d o M m  ins is tedre ia  
estructura su enfoquees algo menmsobn 
ei p&r. Existe una tendenciagmrml 
cnciente&loo enfoquafunciairles a 
w l m  mbs esinictumla y hay m& 
enfoques mientndos hacia ei M e r q u e  
hacia la rrcn.611. 
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Como los t&as de la elección racional los intetac- 
cionistas también d i f i~en  en la insistencia que le 
dan a la integración fwKional del poder. Mientras 
que unos consideran que su perspgtiva es comple- 
mentaria de la de DurWiRm; otros subrayan el con- 
flicto y el qenjcio del poder. 

En cuanto al intenugante so& la relación enhe 
individuo y sociedad, los fundadores de la sociolo- 
@a sostienen nuevamente una amplia gama de opi- 
ninies. Max Webec por iin lado, adoptó una 
petspectiva muy sólida de acción. Para él, los meca- 
nismos sociales son el producto de acciones que el 
pueblo elige, y que su vez se desprenden de diver- 
sas pempectivas y motivos subjetivos. La teoría de la 
elección racional también sigue a una perspectiva de 
acción, pem una perspectiva tal que no subraya la 
diferenciación individual y la aratividad. Quizá es 
el interaccionismo la más orientada a la acción de to- 
das las teorías fundamentales. Sus pmponentes con- 
templan todo el mundo social como una -ación de 
la acción individual. Al otm extremo de la acción es 
tá la perspectiva sólidamente estructural de Emilio 
Durkheim, quien explicaba el comportamiento hu- 
mano en función de fuerzas y de modelos sociales 
que existen fuera de la gente y que h e n t e m e n t e  
ejercen una fuerza coerritiva sobe ellas Marx tam- 
bién creía en la naturaleza coercitiva de las fuenas 
sociales, pero no tan absolutamente como lo hiw 
Durkheim. Aunque consideraba al capitalismo a 
mo un sistema que limita las prefemcias disponi- 
bles, argumentaba que la acción por parte de las 
clases sociales puede originar un dramático cambio 
social. 

Seguiiemos utilizando los dos inteimgantes so- 
ciológicos básicos y las respuestas que han surgido, 
como mams de iefemcia analíticos a lo largo de 
este libro. Estos no sólo son valiosa porque nos 
ayudan a analizar las teorías fundamentales de la 
sociología, sino también a comprender y a compam 
las opiniones de los sociólogos contemporáneos en 
una gran variedad de situaciones. Las discusiones 
sobR lo que hace posible que la sociedad se manten- 
ga unida y sobre la ielación entre el individuo y la 
sociedad, siguen influenciando el trabajo sociol6gico \ de hoy y sin duda, seguirán teniendo una funda- 
mental impoigncia para los sociólogos del hitum. 

TEORIAS FUNDAMENTALES Y LA 
SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA 

Las cinco teorias fundamentales que hemos deni to  
ayudam a lanzar a la Conología como una discipli- 
na científica. Cada una de ellas revelaba algo impor- 

tante acera de la nahiraleza de la sociedad o del 
prooeso de la i n t e r a d n  social. Hoy los sociólogos 
están todavía Muenciados por las ideas de Man, 
Durkheim, WeW de la teoría de la elección racional 
v del interaccionismo. Es aceptado que las sociólo- 
& contempcdneos han ampkado la's versiones o"- 
ginales de estas teorías haciéndolas más aplicables a 
las cituaciorws de los t i e m w  mod- v se han he- 
cho esfuenos para mezclar las perspectivas funcio- 
nales y de poder. como también las opiniones 
estructurales y aquellas orientadas a la acci6n (Co- 
Ilins 1975; Giddens 1986; Bourdieu 1977). Sin embar- 
go, las ideas centrales de las teorías fundamentales 
todavía son muy importantes. Por este motivo va- 
mos a referimos a ellas con hecuencia en las páginas 
que siguen. 

Una cosa que siugirá, una y o b  vez en este Ii- 
bm, es que la perspectiva teáica general que un sc- 
aólogo adopta influye significativamente en el tipo 
de interrogantes para investigar que se piantean él 
o ella. Supongamos que diferentes socióhgos ana- 
lizan el sitio de trabajo en la sociedad moderna esta- 
dounidense. Un marxista podna p q u n t a s e  cómo 
el sistema de la clase social impide el avance de los 
trabajadores que perienecen a grupos minoritarios 
hacia posiciones de status y poder. Un seguidor de 
Durkheim podría preguntase aómo se desanolla 
la solidaridad a medida que los trabajadores que 
ejecutan tareas especializadas lleguen a ser inter- 
dependientes. Un seguida de Weber podría pie- 
g u n e  si el d e m l l o  de una forma racional más 
bunurática de oiganización de e m p m  contniuye 
a una mayor exigencia en la pducción. Un teórico 
de la elecci6n racional podría p q y n t .  cómo los 

Como losfolbg~afm, Im m d o p  o b r n o n  sus + l i m  
&e muchos puntos de vtstn. don& coda uno mrala el 
mntmnl bolo u m  n u m  /u2 ,Cud de Im m~oques I d n m  
dewntos m ertecaplluloer útil operswisiuo p m  usted, 
( C h i s  HmbulllArchiw Plcfurs, IN.) 
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empleado~s sopem los costos y beneficios al hacer 
sus eleca0nea acena de a quién emplear. Y un inte- 
rarbonista podrla p~guntarse cómo en el sitio de 
trabajo se negocian mies informales (como un ma- 
niátim del habajo, la v n a  de "las ideasq, el me- 
diado~ el chivo expiatorio), a traveS de las intemc- 
aones entre sí. 

Además, la elección de qué intemogantes pue- 
den hacerse sobre la idea saial es wmo la elecQ6n 
que se hace de dónde ubicar y apuntar la cámara. 

RESUMEN 
1. la sociología. el estudio de la sociedad humana y 
del mmpntamiento en situaciones sociales, nos in- 
vita a hacer a un lado nuestras opiniones privadas 
sobre el mundo con el fin de observar más clara- 
mente v con obietividad, las fuerzas sociales que 
wnfigu;an y umholan nuestras vidas. La peispedi- 
va sociológica nos pennite ver cómo dichos factms 
forman nuestm ambiente d. nuesha d c i ó n  
cial y cómo el tiempo y el lugar en los cuales vivi- 
mos afecian nuestra opinión del mundo, k forma 
cómo actuamos, sobre Cómo nos @ben los demás 
inclusive hasta wn auién interactuamos. 
2. Las hechos sociaies son pmpiedad de la vida de 
grupo, que no pueden explicarse por dmmcias a 
las actividades, a las sensibilidades o a las caracteh 
ticas de los individuos Por el contrario, los hechos 
sociales surgen en el p- de la interarbón social. 
Los sociólogos han melado que muchas de nues 
tras experiencias están delimitadas por k sociedad, 
no precisamente por el individuo. La insistencia de 
los sociólogos so& los hechos sodales y cómo se 
desarrollan ayuda a distinguir la sociología de otras 
disciplinas interesadas en el comportamiento huma- 
no. 
3. Sugún C. Wtight Mills la imaginación sociol6gica 
se relacim con la habilidad de wntanpbr nuestras 
experiencias persmales en el contexto de aquello 
que está sucediendo en el mundo que nos rodea 
Nuestras propias expaiencias, sin embargo, son li- 
mitadas y los d l o g n s  son cuidadosos de no ha- 
cer generalizaciones basadas en obmvaaones del 
sentido común y de lo que la gente supone que es 
verdad-. Cuando los sociólogos dmden estudiar 
un aspecto del mundo d, empiezan por  coger 

Todo depende de qué es lo que se desea iluminar en 
la escena que se contempla. Al enfocarse hacia de- 
tos intenugantes, por supuesto, pueden ignomm 
otms que también podrían ser váiidos Este es d 
motivo por el cual muchos SOQMogos utilizan varias 
perspectivas teóricas diferentes, dependiendo de la 
situaaón pdcularque estén explorando. Cada b 
ría observa la esazna desde un ángulo diferente y a 
su vez todas ellas piopanonan una comprensión 
más amplia que cada una de ellas en fonna aislada. 

infonnaciái, por formular una o más teorías, y des 
pués por probar estas teon'as de acuerdo con los 
principios del método aent i f i .  Los e s t u d i  socio- 
lógicos pueden hacase a nivel micm (peque% esta- 

la) donde los irivestigadores observan los patmnes 
diarios de comportamiento, o a un nivel mam (ma- 
yor escala) en el que se analiza la totalidad de los 
mecanismos sociales 
4. Dos intermgantes básiae que pmpor9onan un 
m a m  de referencia para hablar acerca del mundo 
social son los siguientes: 'jQué mantiene unida a la 
sociedad? '}Cuál es la relación entR el individuo v " , 
la sociedad?" Para responder al primer intenugante, 
algunos sociólogos apoyan una perspectiva funae 
nal (una clwncia de que las diferentes partes de la 
sociedad mntribupi a un todo); otros apoyan una 
perspectiva de poder (una creencia que dice que 
aquellos que controlan las fuerzas de la sociedad 
probablemente están más adaptados para wniigu- 
rar la -edad a favor de su pmpio beneficio). El ce- 
gundo intenugante se responde frxuentemente 
desde el punto de vista de una perspectiva esttuctu- 
ral (ia clwncia de que las preferencias individuales 
pueden explicase por medio de fuemas que s u p  
de la forma en que la sociedad está organizada) o en 
la perspectiva de am6n (la creencia de que la socie- 
dad está configurada por las acciones del pueblo). 
5. La sociología es una disciplina relativamente jo- 
ven. Surgió durante los siglos XVIlI a XIX cuando 
una g a n  cantidad de cambios sociales y de agita- 
ción despertaron muchos intermgantes arrtea de las 
funciones de la sociedad. 
6. Adam Smith fue fundador de la -'a de la elec- 
aón racional, la cual sostiene que la gente, en SU b 
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ma de decisiones, el curso de acci6n más 
ventajoso para ella. Jemnías Benaiam amplió este 
mncepto. El mantenía que se q u i m  de la inter- 
vención del gobimo para ayudar a que la sociedad 
funcione sin alteraciones y para permitir que la ma- 
yor cantidad de gente posible se beneficie de los re- 
cuisoc de la sociedad. 
7. C d o s  Mant m í a  que el sistema e m n h i m  de la 
sociedad eshuduraba toios los demás a s e  de 
la vida social y alimentaba los mníüdos sociales 
permanentes. Según Man, el poder en el sistema ca- 
pitalista está en manos de los capitalistas que domi- 
nan a los trabajadores. La única fom de que los 
trabajadom se deshagn de sus o p ~ s o ~ s  es a tra- 
vés de una acción social planificada y de una iwolu- 
aón. 
8. Emilio W e i r n  enfocó su punto de vista hacia 
las fuenas sociales que unen a una saiedad, den* 
minó este fenómeno como solidaridad social. La S- 

lidaridad mecánica está basada en una esbxha 
pruticipación de valores, astumbrec y de neencias. 
La solidaridad orgánica es una interdependencia ba- 
sada en la división compleja del trabajo. DurWieim 
tenía una visión extiernadamente funcional y estmc- 
tural. Argumentaba que la sociedad era algo externo 

a la gente y que k imponia hiettes limitaciones en 
su wmportamienb. 
9. Max Weber es importante ya que intmdujo a la 
sxiología la canciencia, de la ~turaleza subjetiva 
de la vida s d ,  y equilibró el éníacic de Marx c o b ~  
las fuerzas d m i c a s  con un éníasis igual sobR la 
poiítica y la cultura. Para Wber la tendencia funda- 
mental en la era moderna estaba dirigida hacia la 
&ente tacbnal'ización de la acción saial y de las 
instituciones sociales. Weber también se preguntó 
sobre la re laah  enhe el individuo y la sociedad. 
Cm'a que la sociedad era producto de las acciones 
de los individuos y esta orientación de la acción es 
central a su t e d .  
10. Gmlge Mead y los intetacQonish, quienes sub- 
rayaban la lengua y la comunicaaón simbólica, soi 

tenían que la gente se dirige y responde a los demás 
dependiendo de cómo interpretan la situación w 
aal. 
11. La perspectiva teórica que tome un soci6iopD 
afecta significativamente los tipos de intenogantes 
de investigación que se plantean. Por esta r a d n  se 
q u i e r e  de varias perspedvas teóiicas para obtener 
la wmprensión más amplia posible del mundo so. 
aal. 

GLOSARIO 

Anomi.. Inestabilidad soial y pérdida de fe en lar reglas 
sociales y las irrrtituci- mmo ~sultado del rápido 
cambio so5aL 

Clpitdisb. Miembms de una Sm&d industriaiiia 
que poseen y mntmlan l a  medios de pioduaión (la 
tierra. las fábricas, !a mquinarig etc). 

Condeda de dtae. Sentido de int- mnpartida y 
de problemas entre miembros de una c k  4. 

Datos. Hedios, estadlsticas y otras piezas de infozmaci6n 
observable, de las cuales es p ib le  sacar una deduc- 
aón 

Estr"aun &l. Cómo el pwblo, l a  p p o s  y kr  aga- 
nimi- están dispuestaenhe sí. 

Fmomemlogú. Fiiasofía que -tiene que la genk cm-+ 
huye su propia d i d a d  de d o  mn las h- 
mas en que exprimentan y entienden su mundo 
sc'5al. 

Cmpos de siahui. La gente que predomina en la cúpula 
de la jequía social y que lucha por exclw a br de- 
m64 & las posiciones privilegiadas. 

Hedios &es. hopiedades de la vida social que m se 
pueden explicar haciendo r e f d a a  kractividades, 
semibilidades o a las caracteristicap de las p e m  
individuales; al mntmrio, ellis surgen en el ~ i s o  de 
la i n t d ó n  &al. 

inuginrión sodológia. Una forma de ver nueshas ex- 
p"m&s p e d e r  en el amtexto de lo que está su- 
cediendo en el mundo que 1~16 d e a .  

Inlgndón huiciod. Condición que existe cuando toda 
los *os de la scciedad se ajirztan en un todo que 
opm sin alteraciones. 

Intenociaiismo simbólim. Una rama de la smidogia in- 
teresada en las mmunica&me<l entre la gente, que 
onuie por medio de símbolor, tales mma palabras, 
gesta, exp~siones fgiaks y sorid- 

híamxc&I+. A d i . 4 ~  a gran escala de la información 
scciolágica derivada de 1- estudia de la estnictwa y 
de los &a de las disposiciones iociolágicap glcba- 
les. 

Metodo dentíñco. Reglas, principia, y métodos de la 
ciencia que oe utilizan en la búsqueda sistemática del 
amccimiento. 

M*ioemologíl. A& a menor erala de k intórma- 
ción derivada de los estudia de los patnmes de m- 
portamiento diaria y de las interwciones cama rara. 

Pempecüva de amóa  Una -va t-ca que scstie- 
ne que la scciedd está d@ por las a&- 
de l a  individua. 

PempecOva de poder. -va teórica que ve el pader 
mmo el factor prinnpal que mantiene y configura el 
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d e n  d s l  y v e d  mmíüicto m o  e4 multado natu- 
ral e inevitable de la lucha por el p o d ~  en- los indi- 
vid- y los grupos. 

Pwprtiva s t m & m L  Fcrspctiva t a c a  que sostiene 
que el comportamiento individual puede e x p l i a  
p r  fue- d e s  que S- de la forma mmo la 
d e d a d  está Crg¿nhda. 

Pmprtiva hurioml. PeRpdiva kórb que hace Ma- 
pisenrómoaidapmdew&edadodeunainr- 
t i tdón d a l  amtiibuye al todo. 

P w d w  intendonh.  PeRDecIiva fe6r¡ca sue se a- :- hacia &o ia gente in;& en las si-- 
diarias y Pobre cómo éstas le dan sentido a las rebic- 
m d a l e s .  

Pioletaklo. Miembm de una PocKdad industrialhada 
que no tienen cuntrol cobre 1- medi i  de produc- 
6 6 ~ .  es decir, los t rabaph.  

sodologú. El estudia sistembtim de las dedades huma- 
nas y del mmporkmiento humana en situadmes s o  
Oales. 

SoUdaridad d h .  Solidaridad que está fundamenta- 
daenlas~mcomunes, losval0~8ylmfoshun-  

Sdidnidrd orghiir.. Esla interdependencia de un p p ~  
de gene  que está hdamentada en una dwisiin in- 
hincada del trabep. 

Sdidaridadialll. CondicibnqUeRoultaNandobshier- 
.as d a l e s  fundamentales unen al pueblo amjunta- 
mente. 

T h .  Una explica3611 slstembtica de cómo dcs o m 6  té- 
h e -  se reiaaonan en&& 

Tuda 1-L Temía cienüfica que se -Ira en un ES- 

@o muy espdfimde lavida d a l .  
T& de medio alunce. Can lm teorías d e n t í h  que 

tiRpn un enkque más eshedio que las teorlas gene- 
ralez 

Twhm gencnkr Teorías c i e n t f h  annpleh que hahatan 
de explicar cómo una amplia gama de f a d o w  6- 
l e s e  ensamblan amiuntamente. 

Tipo ideal. Modelo puro de un patrón social particular o 
de un proceso que se utiliza mmo base para mecanis. 
mui o i n d i o b  d e s  de mmparación en el 
mundo real. 

Vas* Té& utilizado por Weber para la compren- 
sióncun empatía de loque ia gente pie- y siente. 
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