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Hace unos  d ías ,  cuando los  es tud ian tes  de  Soc io log ía  de  la  Un ivers idad de  Ch i le

nos  inv i ta ron  a  acompañar los  en  un  encuent ro  des t inado a  examinar  las  perspec t i -

vas fu tu ras  de  es ta  d isc ip l ina  (agos to ,  1990) ,  se  nos  presentó  una s i tuac ión  gra ta  y

d i f í c i l  a  la  vez ,  pero  es  es t imu lan te  que aque l los  que pro fesan nues t ra  misma

e s p e c i a l i d a d ,  a u n q u e  a n t i c i p a t o r i a m e n t e ,  y  c o n  q u i e n e s  c o m p a r t i m o s  u n a  v o c a -

c ión  común,  se  in te resen por  d ia logar  con nosot ros  acerca  de  un  fu tu ro  de l  cua l

e l los ,  no  nosot ros ,  serán  pro tagon is tas  pr inc ipa les .

C o n s i d e r a m o s  é s t a  u n a  m u y  b u e n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  r e g i s t r a r  a l g u n a s  i d e a s

ten ta t i vas  sobre  lo  que debe tenerse  en  cuenta  para  e l  fu tu ro  desar ro l lo  de  la

S o c i o l o g í a  e n  e l  c o n t e x t o  u n i v e r s l t a r i o .
Nuest ras  observac iones  Se apoyarán en  un  supuesto  bás ico  que conv iene

hacer  exp l íc i to  de  inmed ia to .
S i  e l  ob je t i vo  cent ra l  de  una Un ivers idad es  e l  cu l t i vo  de l  saber ,  en tonces  la

Un ivers idad debe organ izar  su  quehacer  a  par t i r  de  las  tendenc ias  de l  desenvo lv i -

mien to  de  ese  saber .  Es  dec i r ,  las  ac t iv idades  un ivers i ta r ias  deben organ izarse

avanzando desde las  carac ter ís t i cas  de l  conoc imien to  a  cuyo desar ro l lo  s i rven ,  y  no

a la  inversa
De acuerdo a  es te  supuesto ,  podr íamos seña lar  a lgunos  rasgos  que adver t lmos

a c t u a l m e n t e  e n  e l c u l t i v o  d e  l a  S o c i o l o g í a ,  y  d e r i v a r  d e  e l l o s  a l g u n a s  l Í n e a s  d i r e c t r i -

c e s  d e  l a  a c t i v i d a d  u n i v e r s i t a r i a  e n  e l  c a m p o  d e  e s t a  d i s c i p l i n a .

En un  l i s tado que es tá  le jos  de  ser  comple to ,  qu is ié ramos des tacar  los  s igu ien-

tes  rasgos :
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a)  E l  cu l t i vo  de  es ta  d isc ip l ina  se  expresa fundamenta lmente  en  ac t iv idades  de
creac ión  y  de  t ransmis ión  de  conoc imien to  soc io lóg ico ,  ac t i v idades  conexas  pero
d i fe renc ia  b les .

b )  Coex is te  una var iedad de  cor r ien tes  teór icas  y  metodo lóg icas  que se  re f ie ren
a la  d isc ip l ina  en  su  con jun to ,  o f rec iendo concepc iones  d is t in tas  acerca  de l  ob je to
de es tud io  de  es ta  d isc ip l ina  y  de  los  modos de  aprox imarse  a l  conoc imien to  de
d icho ob je to .

c )  Aparecen con rap idez  nuevas  espec ia l idades  como subcampos dent ro  de
e s t a  d i s c i p l i n a .

d)  Los  l ím i tes  en t re  c ienc ia  bás ica ,  c ienc ia  ap l i cada,  y  tecno log ía ,  van  hac iéndo-
s e  m á s  d i f í c i l e s  d e  d i s t i n g u i r .

e )  E l  es tud io  y  la  p rác t ica  de  la  p ro fes ión  de  soc ió logo se  fundamenta  cada vez
más fuer temente  en  la  c ienc ia  bás ica  cor respond ien te .

f )E l t raba jo  c ien t í f i co  y  p ro fes iona lde  carác ter  ind iv idua lva  s iendo progres iva-
mente  reemplazado por  un  t raba jo  de  equ ipo ,  esenc ia lmente  mul t id isc ip l ina l .

Se es t ima que los  aspec tos  menc ionados no  son pr iva t ivos  de  la  Soc io log ía ,
s i n o  q u e  c a r a c t e r i z a n  e n  g e n e r a i  a  l a s  d i s c i p l i n a s  c i e n t í f i c a s .

Rev isemos ahora  esos  puntos  para  ex t raer  de  e l los  a lgunas  consecuenc ias
respec to  a  cómo or ien tar  e l  cu l t i vo  de  la  Soc io log ía  en  e l  med io  un ivers i ta r io .

a )  Las  ac t iv idades  de  c reac ión  de  conoc imien to ,  es to  es ,  la  inves t igac ión ,  y  las
ac t iv idades  de  t ransmis ión  de l  conoc imien to ,  es  dec i r ,  la  docenc ia ,  son  dos  ver t ien-
tes  en  que se  expresa académicamente  e l  cu l t i vo  de  la  Soc io log ía .

No se  t ra ta  de  ta reas  independ ien tes ,  s ino  v incu ladas  por  conex iones  que se
van hac iendo cada vez  más no tor ias  a  med ida  que se  progresa hac ia  n ive les  más
a v a n z a d o s d e f o r m a c i ó n . T a m p o c o s o n l a s ú n i c a s t a r e a s ;  d e e l l a s y d e s u s i n t e r r e l a -
c i o n e s  s u r g e n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  t a m b i é n  d e b e  a s u m i r  l a  U n i v e r s i d a d :  l a
oub l icac ión  des t inada a  comunicar  los  resu l tados  de  las  ac t iv idades  c rea t ivas  o
fo rmat ivas ;  e l  per fecc ionamiento  de l  persona l  académico  para  docentes  o  inves t i -
g a d o r e s ;  l a  e x t e n s i ó n  p a r a  d i f u n d i r  h a c i a  u n  p ú b l i c o  a m p l i o  l o s  h a l l a z g o s  d e  l a
d i s c i p l i n a .

De la  ex is tenc ia  de  es tas  dos  l íneas  pr inc ipa les  de  ac t iv idades  que se  re lac ionan
con e l  cu l t i vo  de  la  d isc ip l ina ,  que no  obs tan te  su  in te r re lac ión  se  d i fe renc ian  de
m o d o  f u n d a m e n t a l ,  a p a r e c e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  d i s t i n g u i r  i n s t i t u c i o n a l m e n t e  u n i -
dades  que se  ded iquen a  d ichas  ac t iv idades .

Lo  que denominamos Depar tamento  es  la  un idad académica  que se  consagra
a l  avance de  la  d isc ip l ina  por  med io  de  la  inves t igac ión  y  o t ras  ta reas  que se
re lac ionan d i rec tamente  con esa func ión  de  c reac ión  de  conoc imien to .

La  Escue la  es  la  un idad académica  que coord ina  los  es tud ios  conducentes  a  la
fo rmac ión  de  soc ió logos ,  d i r ig ida  a  la  ob tenc ión  de  un  grado,  t í tu lo ,  o  la  ac tua l i za-
c ión  y  espec ia l i zac ión  pos ter io r .

E l  D e p a r t a m e n t o  s e  a b o c a  a l  t r a b a j o  s o b r e  u n a  d i s c i p l i n a  e n  p a r t i c u l a r ;  , a
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Escue la ,  en  cambio ,  debe preparar  un  graduado o  t i tu lado cuya fo rmac ión  contem-
p l a  u n a  v a r i e d a d  d e  d i s c i p l i n a s  q u e  c o n f l u y e n  a r t i c u l a d a m e n t e  e n  u n  p l a n  d e
es tud ios ,  que requ ie re  una admin is t rac ión  un i f i cada para  la  adecuada coord inac ión
de los  apor tes  de  esos  d is t in tos  campos.  La  Escue la ,  de  ese  modo,  a rmon iza  la
cont r ibuc ión  docente  de  var ios  Depar tamentos  a  la  fo rmac ión  de  un  produc to
in tegrado que se  desea ob tener .

Por  esa  razón,  Depar tamento  y  Escue la  son un idades académicas  que no
oueden ident i f i carse ,  v  es tán  d i fe renc iadas  en  la  ac tua les t ruc tura  un ivers i ta r ia .  S in
per ju ic io  de  e l lo ,  sus  re lac iones  son muy es t rechas ,  pues  los  académicos  in tegran-
tes  de l  Depar tamento  deben d ic ta r  las  as ignaturas  espec ia l i zadas  que cons t i tuyen
e l  n ú c l e o  d e  l a  f o r m a c i ó n  s o c i o l ó g i c a  e n  l a  E s c u e l a ,  y  d e b e n  d e f i n i r  l a  o r i e n t a c i ó n
d e l  p r o g r a m a  d o c e n t e  a l  c u a l  c o n c u r r e n  v a r i a s  d i s c i p l i n a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a
o t ros  Depar tamentos .  Pero  también  es  pos ib le  que,  tempora l  o  permanentemente ,

a lgunos  miembros  de l  Depar tamento  no  par t i c ipen en  e l  p rograma docente  de  la
espec ia l idad  y  se  aboquen a  o t ras  ta reas  depar tamenta les ,  ya  sea de  pub l icac ión ,

asesor ía ,  per fecc ionamiento ,  o  b ien ,  ac t i v idad docente  para  o t ras  Escue las  donde
la  Soc io log ía  debe tener  p resenc ia .

b )  La  ex is tenc ia  de  una var iedad de  cor r ien tes  teór icas  y  metodo lóg icas  en  la
d isc ip l ina ,  que representan  concepc iones  a  veces  muy d i fe ren tes  respec to  a  la
S o c i o l o g í a ,  e s  u n  h e c h o  c o n o c i d o  q u e  n i  s i q u i e r a  h a  l o g r a d o  s e r  d i m e n s i o n a d o
exac tamente  por  los  espec ia l i s tas .  Hay  desacuerdos  impor tan tes  respec to  a lcarác-
te r  de  esas  cor r ien tes :  ¿cons t i tuyen parad igmas d is t in tos  acerca  de l  modo de  hacer
Soc io log ía  o  son escue las  re lac ionadas por  a lgún común denominador? ;  y  a  la
m a g n i t u d  d e  e s a  d i v e r s i f i c a c i ó n ,  ¿ q u é  c o r r i e n t e s  p u e d e n  e f e c t i v a m e n t e
d is t ing  u  i rse?2

En todo caso,  no  es  pos ib le  pensar  en  un  Depar tamento  que sos tenga e lcu l t i vo
s i m u l t á n e o  d e l  f u n c i o n a l i s m o ,  l a  f e n o m e n o l o g í a ,  l a  t e o r í a  c r í t i c a ,  e l  i n t e r a c c i o n i s -
mo s imbó l ico  V o t ras  cor r ien tes .  Resu l ta  inev i tab le  que haya opc iones  a l  respec to ,  y
lo  que podr ía  es t imarse  deseab le  es  que las  opc iones  re f le jen  un  in te rés  porque

estén  oresentes  en  e l  Depar tamento  aque l las  cor r ien tes  que se  han a f ianzado como
más es tab lemente  produc t ivas  en  nues t ra  d isc ip l ina .  La  var iedad de  or ien tac iones
indudab lemente  enr iquece la  v ida  académica ,  pero  en  nues t ro  med io  no  es  fac t ib le
más a l lá  de  c ie r to  punto .

Desde e l  punto  de  v is ta  de l  p rograma docente ,  e l  p lan  de  es tud ios  para  la

fo rmac ión  de l  soc ió logo resu l ta r ía  un  e lenco in te rminab le  de  as ignaturas  s i  se
pre tend iese  inc lu i r  en  é l  la  mayor ía  de  las  concepc iones  de  la  d isc ip l ina  y  se
sobrepasar ía  con e l lo  toda idea lóg ica  respec to  a  n ive les  de  fo rmac ión ,  que en

D. Eckberg y L. Hall ,  The Paradigm Concept and Socrology, American Sociological Review, Yol.44,
1  979.
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nuest ra  Un ivers idad contemplan  lapsos  l im i tados  para  n ive les  de  pregrado y  pos t -
g rado.  S in  per ju ic io  de  la  obv ia  neces idad de  contar  a l  n ive l  in ic ia l  de  los  es tud ios
con a lgunos  cursos  panorámicos  e  in fo rmat ivos  sobre  las  d is t in tas  cor r ien tes  de  la
d isc ip l ina ,  c reemos conven ien te  cent ra r  e l  p rograma docente  de  Soc io log ía  en  dos
o t res  concepc iones  de  la  d isc ip l ina  que puedan dar  una persona l idad d is t in t i va  a
nuest ros  egresados,  un  se l lo  par t i cu la r  en  su  fo rmac ión ,  de jando a l  n ive l  de  pos t -
g rado e l  t ra tamiento  de  o t ras  cor r ien tes .  Un c r i te r io  que podr ía  recomendarse  para
se lecc ionar  esas  concepc iones  fundamenta les ,  ser ía  cent ra r  e l  p rograma en dos
cor r ien tes  que hayan most rado su  va lo r  para  la  in te rpre tac ión  soc io lóg ica  a  n ive l
mic rosoc ia l  y  macrosoc ia l ,  resoec t ivamente .

Natura lmente ,  la  p reparac ión  c ien t í f i ca  y  p ro fes iona lde  un  soc ió logo no  puede
entenderse  como fundada só lo  en  e l  conoc imien to  de  a lgunas  cor r ien tes  que
representan  concepc iones  d is t ¡n tas  de  la  Soc io log ía .  Hay  en  la  d isc ip l ina  a lgunos
aspectos  que seguramente  todos  reconocemos como d is t in t i vos  de l  o f i c io  de
soc ió logo,  y  que deben serv i r  como e lementos  ver tebradores  de  un  programa
docente .  A l  respec to ,  uno de  los  p lan teamientos  que podr ía  susc i ta r  un  acuerdo
ampl io ,  es  e l  p resentado por  Boudon3.

c )  La  exp los iva  aper tu ra  de  espec ia l idades  de  la  Soc io log ía ,  p lan tea  un  prob le -
ma de contornos  parec idos  a l  an ter io r  para  la  o rgan izac ión  de  las  ac t iv idades
académicas .  La  l i s ta  de  subcampos es  impres ionante  y  s iempre  c rec ien te .

En la  misma lóg ica  de l  aná l i s is  p recedente ,  no  podemos s ino  conc lu i r  que para
un Depar tamento  un ivers i ta r io  no  es  fac t ib le  cu l t i var  todas  las  espec ia l idades  que
se han ab ie r to  en  es ta  d isc ip l ina ,  y  se  impone a lguna opc ión  razonab le .  En ese caso,
la  e lecc ión  podr ía  es tar  de terminada por  una deb ida  cons iderac ión  de  las  neces ida-
des  de  exp l i car  y  p redec i r  los  p rocesos  soc ia les  fundamenta les  de  nues t ra  rea l idad
n a c i o n a l .

En es te  sent ido ,  espec ia l idades  como la  Soc io log ía  Urbana,  Rura l ,  Indus t r ia l ,
Po l í t i ca ,  Económica ,  de  la  Fami l ia ,  de  las  o rgan izac iones ,  de  la  Educac ión ,  de  la
Sa lud ,  y  Conducta  Desv iada,  parecen es tar  en t re  los  subcampos ind ispensab les
para  un  Depar tamento  de  Soc io log ía  en  una Un ivers idad nac iona lcomo la  nues t ra .
Su so la  menc ión  i lus t ra  las  d i f i cu l tades  de  concre tar  es ta  asp i rac ión .

Preocupa a  los  soc ió logos  la  pos ib i l idad  de  que la  espec ia l i zac ión ,  jun to  con sus
indudables ventajas, conduzca a una balcanización de la discipl ina, atomizándola
en áreas  do tadas  de  lengua jes  d is t in tos ,  técn icas  de  inves t igac ión  muy par t i cu la -
res ,  y  consecuentes  d i f i cu l tades  de  in te rcomunicac ión .  Pero  resu l ta  inev i tab le  oue
un centro de invest igación y un programa docente en la discipl ina ref lejen ese
desar ro l lo  de  las  espec ia l idades ,  na tura lmente  con a lgún c r i te r io  l im i tan te  para  ta l
efecto. De otro modo, nuestra discipl ina puede desvincularse pel igrosamente de
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l as  neces idades de  nues t ro  med io ,  p roduc iendo un  conoc imien to  que no  cont r i -

buya e fec t ivamente  a  la  comprens ión  de  los  p rob lemas de  nues t ra  soc iedad,

s i túac ión  que a f ron ta  a  menudo la  Soc io log íaa .
d)A l  desd ibu ja rse  las  f ron teras  en t re  e l  quehacer  c ien t í f i co  bás ico  y  las  ap l i ca-

c i o n e s  d e  l a  c i e n c i a ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  S o c i o l o g í a  d e b e  t a m b i é n

expresar  esa  rea l idad.
La  in te roenet rac ión  de  es tos  ámbi tos  y  sus  consecuenc ias  han s ido  su f ic ien te-

mente  des tacadas por  los  soc ió logos .  Ent re  e l los ,  Ross i  ha  most rado que la  d is t in -

c ión  en t re  la  c ienc ia  bás ica  y  sus  ap l i cac iones  só lo  es  pos ib le  en  casos  ex t remos;

que no  hay  d i fe renc ias  s ign i f i ca t i vas  en  cuanto  a  es t i los  de  t raba jo ;  que hay  una

acc ión  con jun ta  en  to rno  a .c ie r tos  temas;  y  que una buena inves t igac ión  bás ica

produce mejor  inves t igac ión  ap l i cada en  fo rma d i rec ta  e  inmed ia tas .

S iendo as í ,  las  ins t i tuc iones  académicas  en  que se  cu l t i va  la  Soc io log ía  deben

contemptar  como par te  de  su  quehacer  e l  campo ap l i cado de  la  d isc ip l ina ,  tan to  en

sus  es t ra teg ias  de  inves t igac ión  como de fo rmac ión  pro fes iona l .

A  n ive l  de  un  Depar tamento ,  es ta  ex igenc ia  hace académicamente  re levante  la

ded icac ión  de  par te  de  las  ac t iv idades  de  la  un idad a  una labor  de  asesor ía  a

ins t i tuc iones  es ta ta les  o  p r ivadas  que requ ie ren  serv ic ios  p ro fes iona les  para  reso l -

ver  p rob lemas prác t icos .  Los  c r i te r ios  é t i cos  para  reso lver  p r io r idades  en  es ta

mater ia  son bas tan tes  ev identes  y  no  es  necesar io  menc ionar los .

En cuanto  a  la  fo rmac ión ,  p reparar  a  los  es tud ian tes  de  Soc io log ía  para  a f ron tar

las  demandas de l  campo ap l i cado de  su  d isc ip l ina ,  requ ie re  un  en t renamiento

especí f i co  que t iende a  es tar  ausente  de l  cur r ícu lum que se  les  o f rece .  Cursos  con

fuórte énfasis práct ico en mater ias tales como Formulación de Proyectos, Invest i -

gac ión  Eva lua t iva ,  P lan i f i cac ión  Soc ia l ,  Admin is t rac ión  de  Recursos  Humanos,

ó¡ná . ¡ " ,  de  Grupos ,  Es t ra teg ias  de  cambio  Ac t i tud ina l ,  podr ían  menc ionarse

como requer idos  para  responder  a  la  demanda proven ien te  de l  campo ap l i cado '

Complementar iamente ,  un  Depar tamento ,  en  su  cond ic ión  de  ins t i tu to  de  in -

ves t igac ión ,  deber ía  o f recer  en  sus  labores  de  asesor ía  opor tun idades  para  e l

en t renamiento  de  es tud ian tes  que se  in te resen por  es ta  l ínea de  t raba jo  soc io ló -

g ico .
e)  E l  tema de la  cada vez  más es t recha re lac ión  en t re  la  c ienc ia  bás ica  y  la

ac t iv idad pro fes iona l  t iene  a lguna conex ión  con las  cons iderac iones  an ter io res .

T iene s in  embargo su  prop ia  espec i f i c idad.  Ocur re  que una escue la  p ro fes iona l

no  so lamente  debe en tenderse  como abocada a  una ta rea  de  en t regar  técn icas  o

reproduc i r  las  conductas  pro fes iona les  ex is ten tes ,  s ino  que t iene  por  mis ión  la  de

Herbert Gans, Sociolo gy in America: The discipl ine and the public, American Sociological Review'
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examinar  c r í t i camente  la  p ro fes ión  misma y  recons t ru i r la  in te lec tua lmente .  Es  por
eso que es  impor tan te  redef in i r  cons tan temente  la  base c ien t í f i ca  sobre  la  cua l
descansan las  técn icas  y  p rác t icas  que se  cons ideran conf igurando la  p ro fes ion .

Pero  aun s in  pensar  en  esa  mis ión  fundamenta l ,  la  ta rea  de  en t regar  una
formac ión  pro fes iona l  como t ransmis ión  de  técn icas  y  conductas  hace necesar io
pensar  de ten idamente  sobre  a lgunas  insu f ic ienc ias  de  la  p reparac ión  de l  soc ió lo -
go ,  que es  prec iso  reso lver .  Menc iono dos  de  e l las  por  v ía  de  e jemplo .

La  es t ruc tura  de  las  as ignaturas  or ien tada a  la  p reparac ión  en  los  aspec tos  de
c ienc ia  bás ica  en  la  Soc io log ía ,  no  es  adecuada para  asegurar  una buena fo rmac ión
pro fes iona l .  En  vez  de  cursos  lec t i vos ,  donde a  lo  más e l  p ro fesor  conferenc ian te
ent rega a lgunos  e je rc ic ios  sobre  las  mater ias  rev isadas  en  la  expos ic ión ,  la  fo rma-
c ión  pro fes iona l  requ ie re  cursos  de  carác ter  más innovat ivo .  Es tamos pensando en
as ignaturas  que cons is tan  en  aná l is is  de  casos ,  ac tuando e l  p ro fesor  como or ien ta-
dor  de  la  labor  de l  g rupo de  es tud ian tes  que e fec túa  ese  aná l is is  de  s i tuac iones
concre tas ,  modo de  t raba jo  que podr ía  ser  muy produc t ivo  para  un  curso  sobre
" A n á l i s i s  d e  R e l a c i o n e s  l n t e r p e r s o n a l e s " .  O  b i e n ,  e n  a s i g n a t u r a s  q u e  f u n c i o n e n
como labora tor io  de  s imu lac ión ;  un  curso  sobre  "Aná l is is  de  la  Conducta  en
Organ izac iones"  podr ía  basarse  en  la  s imu lac ión  de  una organ izac ión  concre ta ,
s iendo los  supuestos  miembros  de  esa organ izac ión  los  p rop ios  a lumnos que se
d is t r ibu i r ían  en  los  ro les  o rgan izac iona les ,  ana l i zando luego procesos  de  comuni -
cac ión ,  con f l i c to ,  re lac iones  je rárqu icas  u  o t ras ,  a l  in te r io r  de  la  en t idad s imu lada.

Ot ra  cues t ión  para  med i ta r ,  es  re la t i va  a  los  p roced imien tos  de  eva luac ión .
Genera lmente  los  a lumnos que es tud ian  una car re ra  p ro fes iona l  en  Soc io log ía  no
encuent ran  n inguna re lac ión  en t re  los  requ is i tos  eva lua t ivos  ( t raba jos ,  p ruebas,
exámenes)y  las  s i tuac iones  t íp icas  de  la  v ida  pro fes iona l  pos ter io r  para  la  cua lse
supone que e l  aprend iza je  se  es tá  e fec tuando.  Un esquema más coherente  deber ía
buscar  una aprox imac ión  a  los  es t i los  p ro fes iona les  rea les ,  en fa t i zando la  eva lua-
c ión  med ian te  p resentac ión  de  monogra f ías ,  par t i c ipac ión  en  aná l is is  de  casos ,
in te rvenc ión  en  t raba jos  mul t id isc ip l ina les  o  mul t iá reas .

Para  asegurar  una fo rmac ión  pro fes iona l  e f i c ien te ,  e lapoyo de  la  c ienc ia  bás ica
es  ind ispensab le .  Esa fo rmac ión  pro fes iona l  re f  le ja rá  inev i tab lemente  los  vac íos  de
la  c ienc ia  bás ica  cor respond ien te ,  Por  desgrac ia ,  en  e l  caso de  la  Soc io log ía  abun-
dan esos  vac íos .  Inc luso  en  un  área  aparentemente  tan  c la ra  y  so f is t i cada como la
metodo log ía  cuant i ta t i va ,  se  encuent ran  l im i tac iones  dec is ivas .  Ent re  o t ros ,  B la -
lock  ha  seña lado rec ien temente  los  g raves  prob lemas der ivados  de  la  ca l idad de  la
reco lecc ión  da  da tos ,  la  fa l ta  de  espec i f i cac ión  de  supuestos ,  y  la  fa l ta  de  mode los
adecuados para  mane jar  p rocesos  comple jos6 .  Esos  prob lemas deben impactar
necesar iamente  sobre  la  so l idez  de  nues t ro  e je rc ic io  p ro fes iona l .

Hubert Blalock Jr.,  The real and unrealtzed contr ibuttons of quant¡tat ive Sociology, American
Soc io log ica l  Rev iew,  Vo l .  54 ,  1989.
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f ) E l t r a b a j o  e n  e q u i p o  e s  u n a  t e n d e n c i a  m a n i f i e s t a  e n  l a  c i e n c i a  a c t u a l ,  n o  s ó l o
por  la  envergadura  de  la  inves t igac ión  contemporánea,  s ino  porque e l  d iá logo
ent re  los  pares  es  ind ispensab le  para  e l  avance de  la  d isc ip l ina .

Además,  la  cons t i tuc ión  de  es tos  equ ipos  t rascend iendo las  f ron teras  d isc ip l i -
na les  expresa la  necesar ia  re lac ión  hor izon ta l  de  las  c ienc ias  para  abordar  fenóme-
nos concretos.

Un Depar tamento  un ivers i ta r io  ded icado a l  cu l t i vo  de  una c ienc ia ,  por  cons i -
gu ien te ,  debe ser  un  núc leo  de  e fec t iva  v ida  académica ,  donde se  encuent ren  y
conf ron ten  puntos  de  v is ta  sobre  la  d isc ip l ina  y  sus  grandes temas:  sobre  la
inves t igac ión , la  fo rmac ión ,  la  p ro fes iona l i zac ión , la  conex ión  con o t ras  d isc ip l inas ,
y  la  p royecc ión  soc ia l  de  su  quehacer .

U n a  E s c u e l a  d e b e  p r o p o r c i o n a r  a s i m i s m o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  u n a  f o r m a c i ó n  q u e
l o s  h a b i l i t e  p a r a  t r a b a j a r  a c a d é m i c a  y  p r o f e s i o n a l m e n t e  e n  e s a  r e a l i d a d  d e  l a b o r
co lec t iva .

L a  c o n s t r u c c i ó n  d e l c o n o c i m i e n t o  s o c i o l ó g i c o ,  a s Í c o m o  s u  t r a n s m i s i ó n ,  e s  u n a
e m p r e s a  c o l e c t i v a .  R a n d a l l C o l l i n s  h a  e n f a t i z a d o  q u e  e s a  a c t i v i d a d  c o l a b o r a t i v a  n o
debe en tenderse  como un p lu ra l i smo que acepta  que los  o t ros  hagan lo  que
qu ieran  pero  s in  verdadero  contac to  in te lec tua l ,  s ino  como una búsqueda de l
d iá logo ar t i cu lan te  en t re  los  resu l tados  que unos  y  o t ros  logran .  Ese es  e l  sen t ido
prop io  de l  t raba jo  en  equ ipo  a l  que nos  re fe r imosT.

S i n  e m b a r g o ,  q u i s i é r a m o s  a d v e r t i r  q u e  l a  t e n d e n c i a  p o s i t i v a  h a c i a  e l t r a b a j o  e n
e q u i p o  n o  d e b e  d e s c a r t a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e l a c a d é m i c o  c o m o  e s t u d i o s o  i n d i v i d u a l .
Ambas ideas  pueden coex is t i r  y  deb ie ran  mantenerse ,  por  más que los  es t i los  y
va lo res  de  la  soc iedad tecno lóg ica  moderna c ie r tamente  d i f i cu l tan  la  segunda
imagens.

Hemos in ten tado,  en  los  comentar ios  p recedentes ,  exponer  a lgunas  carac ter ís -
t i cas  de l  desenvo lv imien to  ac tua l  de  la  Soc io log ía  que t ienen consecuenc ias  para  la
o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  a c a d é m i c a  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  y  q u e  d e b e n  p o r  t a n t o  s e r
cons ideradas  a l  p royec tar  esa  organ izac ión .

Natura lmente  no  hay  rece tas  para  ese  proyec to .  E l  soc ió logo ing lés  Ray
Pawsone recordaba hace muy poco que n ingún con jun to  de  ordenanzas  puede
capturar  la  r iqueza y  d ivers idad de  la  p rác t ica  c ien t í f i ca .  Por  cons igu ien te ,  pueden
esperarse  var ios  p royec tos  a l te rna t ivos  para  per fecc ionar  e l  o rdenamiento  ins t i tu -
c i o n a l  d e  n u e s t r a  d i s c i p l i n a ,  d e p e n C i e n d o  d e l  á n g u l o  p a r t i c u l a r  q u e  a d o p t e  q u i e n
formula  la  p ropuesta .

S i n  e m b a r g o ,  l o  i m p o r t a n t e  e s  q u e  c u a l q u i e r a  s e a  e l  m o d o  d e  o r g a n i z a c i ó n  q u e

Randall  Col l ins, Sociology proscience or antiscience, American Sociological Review, Vol. 54, 1989
Kentaro Hayashi, The University and Society, en Universit ies in mass Society, Seoul U, Press, 1982
Ray Pawson, A measure of measures, London, Routledge, '1989.
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l a  Soc io log ía  se  dé  en t re  nosot ros ,  avancemos ráp idamente  en  la  p roducc ión  de  un
conoc imien to  sus tan t ivo  respec to  a  las  re lac iones  soc ia les .  No sea que,  en  las

d iscus iones  sobre  las  mejores  maneras  de  es t ruc turar  ins t i tuc iona lmente  nues t re
d isc ip l ina ,  nos  suceda lo  que Johan Ga l tung adver t ía  c r í t i camente  hace a lgunos
años,  cuando seña laba:  "Muchos soc ió logos ,  y  muchís imos en  Amér ica  La t ina ,  se
concent ran  en  una par te  muy espec ia l  de  la  rea l idad soc ia l :  la  Soc io log ía  misma. . .
Su rea l idad no  es  la  soc iedad,  s ino  e l  espe jo  soc io lóg ico  de  la  rea l idad"10.
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