
O c t - D i c 64 C R Í T I C A D E L I B R O S 3 2 3 

p o r grandes perturbaciones políticas que h a n grav i tado en su 
economía y ésta, en l a de l a zona. 

Los problemas son todavía múlt iples y comunes, tanto a 
l a zona como a l a unión económica centroamérica, si b i e n en 
m e n o r grado a esta últ ima: di f icultades en las c o m u n i c a 
ciones, f i n a n c i a m i e n t o inadecuado, escalas bajas de intercam
bios comerciales, ind i ferenc ia , i n e r c i a , etc. 

E l fu turo se antoja ha lagüeño tratándose del M e r c a d o 
C o m ú n C e n t r o a m e r i c a n o e inc ier to en e l caso de l a Z o n a , así 
W i o n c z e k f i n a l i z a su ensayo d i c i e n d o : " S i e l p r o g r a m a de 
integración n o cobra p r o n t o m a y o r rapidez y a m p l i t u d , de
generando en c a m b i o en u n a zona de comercio preferencial 
y alcances m u y l i m i t a d o s , será difícil c u l p a r de ellos a l a exis
tencia de circunstancias desfavorables o a l a acción de fuerzas 
externas" (p. 93). 

E n efecto, el f u t u r o de l a integración es inc ier to y com
petirá a los políticos d e l área darnos l a respuesta de si Amé
r i c a l a t i n a se incorporará de u n a manera d e f i n i t i v a a l pro
ceso m u n d i a l de aceleración d e l desarrollo económico vía 
integración, c o m o m e d i o eficiente de elevar a l a m a y o r p r o n 
t i t u d el n i v e l de bienestar d e l p u e b l o , o no. 

J O R G E L A R I S C A S I L L A S , 
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J u a n José S E B R E L I , B u e n o s A i r e s , V i d a c o t i d i a n a y a l i e n a 
ción, Buenos A i r e s , E d i c i o n e s S ig lo V e i n t e , 1964, 183 p p . 

L a sociología de l a A m é r i c a l a t i n a está p o r hacerse y el 
l i b r o de Sebrel i es p r u e b a de e l lo . E l p r o b l e m a sigue r a d i 
cando de m a n e r a p r i n c i p a l e n e l c a m i n o a seguir, en buscar 
u n método que p e r m i t a i n d a g a r e interpretar u n a r e a l i d a d 
q u e se antoja a l alcance de l a m a n o , develada y conoc ida 
y que, s in embargo, a l a h o r a de ser senci l lamente descrita, 
se escapa indefect ib lemente. Sebre l i , consciente de tales d i f i 
cultades, i n t e n t a seguir u n método a p r u e b a de yerros. Así 
pues, si l a sociología q u e se c u l t i v a en los Estados U n i d o s 
— c o n v e n d r í a más decir l a soc iograf ía— en sus repetidos i n 
tentos cuanti f icadores se aleja de l a idea de estructura y se 
refugia en u n estrecho c o n d u c t i s m o (aunque preciso y cer
tero dentro de sus l ímites), si esta m i s m a sociología se aleja 
de l a estructura histórica que debe acompañar a toda inves
tigación sociológica (aunque esto debería probarse y n o sim
plemente enunciarse) , habrá, p a r a evitar estos obstáculos, que 
cambiarse a u n c a m i n o opuesto, a l de l a investigación de las 
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estructuras, y habrá muchas más posibi l idades de encontrarse 
en la dirección debida. Sebrel i dice que v a a intentar supe
r a r a l "sociólogo reaccionario" y a l " m a r x i s m o v u l g a r " ; cosa 
hasta cierto p u n t o evidente a l advertirse cuáles son sus 
modelos (Sartre, Lefebre, V e b l e n , M u n d o r f , W r i g h t M i l l s , 
W h i t e ) y cuáles son los "sociólogos reaccionarios" a los que se 
enfrenta abiertamente: J . L . M o r e n o y Seymour M a r t i n 
L ipset . 

E n B u e n o s A i r e s , V i d a c o t i d i a n a y alienación las cosas 
extrañas aparecen desde el t í tulo (¿por qué alienación y n o 
enajenación?) hasta las invocaciones líricas c o n las que ter
m i n a l a o b r a . S i l a idea de v i d a c o t i d i a n a le h a sido suge
r i d a p o r l a o b r a de Lefebre y p o r la colección francesa p u 
b l i c a d a p o r l a casa Hachet te que l leva ta l t í tulo ( L a v i e 
q u o t i d i e n n e ) , podemos asegurar que no hay n ingún parecido 
entre los modelos originales y su pálida c o p i a bonaerense, 
pues l a v i d a d i a r i a a que hace alusión n o aparece p o r ningún 
lado, y c u a n d o se presenta, lo hace de u n a manera tan fur
t iva y descosida que n o es posible reconocerla. D i c h o de otra 
manera , n o hay u n estudio sociográfico en q u e asentar u n a 
interpretación. Puede ser que u n habi tante de a q u e l l a c i u d a d 
sea capaz de aportar el c o n o c i m i e n t o empírico indispensable 
p a r a c o m p r e n d e r u n análisis sociológico posterior, mas p a r a 
los que n o conocemos Buenos A i r e s l a interpretación se ase
meja a u n acto mágico, en el sentido en q u e las cosas v a n 
apareciendo de l a nada. H a c e r u n esquema conceptual y 
aplicárselo a u n a burguesía, o a u n proletar iado, o a u n 
l u m p e n , l l e v a a l a absoluta e q u i v a l e n c i a de las burguesías, 
de los proletar iados y de los l u m p e n , y es o b v i o que si tie
n e n ciertos rasgos comunes y ciertas estructuras también 
comunes, también es obvio que l a función p r i m o r d i a l de u n 
sociólogo es buscar sus rasgos diferenciales, aquellos, p o r 
e jemplo, q u e hacen de l a burguesía porteña u n caso único. 
Es, pues, su u n i c i d a d l a que interesa y n o las vaguedades 
consabidas que, tomadas de l a burguesía francesa, se suelen 
a p l i c a r a las quieras que n o a todas las burguesías de l m u n 
do. P o r e jemplo, poco, c u a n d o algo, se nos dice de l a edu
cación, de l a práctica rel ig iosa, de las ceremonias sociales, de 
l a estructura de la ocupación, en f i n , de lo que realmente 
es l a v i d a c o t i d i a n a de "Buenos A i r e s . A veces se h a b l a de 
ecología, pero se reduce a i n d i c a r los nombres de unas cuan
tas calles q u e apenas evocan u n a vaga imagen de tarjeta pos
tal p a r a q u i e n n o conoce la c i u d a d d e l P l a t a , n o habiéndose 
molestado el autor — o el e d i t o r — en intercalar u n m a p a 
d o n d e se i n d i q u e n los límites de estas zonas ecológicas, por 
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n o hablar de las i lustraciones fotográficas, q u e si en a l g u n a 
parte son absolutamente indispensables, es en u n a o b r a de 
este t ipo. Pero los defectos de esta estructura (la ecología) 
n o se l i m i t a n a las carencias tipográficas, sino que el lector 
ignora , pongamos p o r caso, cuántos metros cuadrados o c u p a 
u n ol igarca y cuántos u n proletar io . Puede ser que Sebre l i 
n o conceda i m p o r t a n c i a a estas cifras, pero mientras n o se 
demuestre lo contrar io , son l a única base en l a que m o n t a r 
u n a imagen real . 

L a superación de los "sociólogos reaccionarios" y de los 
"marxistas vulgares" se hace en frases como ésta: " E n sus 
interiores con luz di fusa, con hedores dulzones de flores y 
decorados en base a confortables sil lones, donde l a gente se 
sienta en cuc l i l las mientras juega con u n vaso de w h i s k y y 
sostiene conversaciones de b u e n tono, c u a l q u i e r cosa, salvo 
p o r supuesto trabajar, puede suponerse que suceda." (p. 35), 
o sea, que su poder de observación le h a l levado a ver a los 
oligarcas sentados c o m o m o n o s mientras h a b l a n de s imple
zas y no advierten q u e en sus casas las flores huelen m a l . L a s 
afirmaciones gratuitas se suceden con r i t m o vertiginoso: " S i n 
tomáticamente e n países como el U r u g u a y s in i n d u s t r i a cine
matográfica, l a 'Crónica socia l ' sigue en p l e n a v i g e n c i a . " 
(p. 36). D a l a extraña casual idad q u e México , que h a teni
d o l a p r i m e r a i n d u s t r i a cinematográfica de l a América l a t i n a 
y que sigue siendo u n a de las más importantes de todo e l 
continente, ve cómo sus pr inc ipa les diarios dedican varias 
páginas, cuando n o u n a sección d i a r i a , a l a crónica social. 

P a r a f ina l izar , añadamos que los capítulos más valiosos 
de este l i b r o son los q u e estudian el m o v i m i e n t o peronista , 
y lo sitúan en u n a perspectiva histórica (que n o sociológica) 
más acorde con l a r e a l i d a d que l a dada p o r los voceros de l a 
" R e v o l u c i ó n l i b e r t a d o r a " : pero los aspectos beneficiosos q u e 
e l peronismo tuvo (protección i n d u s t r i a l , a r r u i n a r del ibera
damente a l a ol igarquía, tratar de integrar a las masas tra
bajadores a l a v i d a de l a nación) son ya conocidos d e l g r a n 
públ ico. 

Es u n a lástima que l a i n m e n s a mayoría de los estudios 
sociológicos que se hacen sobre l a América l a t i n a nazcan 
fracasados, pues resulta innegable q u e hay u n público dis
puesto a aceptarlos n o sólo con simpatía, s ino incluso con 
benevolencia . E l l i b r o de Sebre l i es u n adesilusión más. 
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