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II. SOBRE LAS TEORfAS SOCIOL6GIC"' •.S
DE ALCANCE INTERMEDIO

Las_jdeas ..germinales . en tales teorias. son caraeteristicamente seneillas:
piensese en"Gilbert aeerea del' magnetismo, en Boyle acerea de la presion
atmosferiea, 0 en Darwin acerca de la formacion de los atolones de coral.
Gilbert comienza con la idea rela~ivamente sencilla de que puede coneebirse
la Tierra como un iman: Boyle, con la idea sencilla de que puede conce-
birse la atm6sfera como un "mar ae aire"; Darwin, can la idea de que se
pueden coneebir 105 atolones como crecimientos, hacia arriba y hacia abajo,
de coral, en Islas que desde hada tiempo se habian sumcrgido en el mar.
Cada una de estas teorias nos ofrece una imagen que origina inferencias.
Para tamar un solo caso: si se piensa en 10. atmosfera como un maT de
aire, entonees, como infiri6Pascal, debe haber menos presion deaire en
la eima de una lllol1tai:a que en su base. ~~.idea inieial sugiere asi ..hip.o.
tesis. espeeifieas quese someten aprueba al vel'. si sus inferencias. son canflr-
mad as empiricamente ..La propia idea se prueba pOI' su fertilidad al' oDservar
la gama de problemas teorieos e hip6tesis que permiten identificar. nuevas
caraeteristieas de la presion atmosferica.

De la misma manera, la teoria' de los grupos de referencia y 1a privaclOn
relativa comienza can la seneilla idea, iriiciada par James, Baldwin yJ'vfeaCl,
y desarrol1ada por Ryman} StbUffer,dequelagente toma las norm as. de
otras personas importantescomo base de su propia apreciacion y evaluac~on;
Alcrunas de las infereneias extraidas de esta ide;: van contra 10 que Ducllerat'. • .I.

esperar el sentido comllll, basado enlln grllpo no el:aminado de supuestos
"evidentes". EI sentido C01ll11ll,par ejemplo, sugeriria que cuanto mayor
sea la perdida real experimentacla por una familia en un desastre general,
mas agudamente se sentir{t privada. Esta cre.er~cia se. basa en, ei ,supuesto,
no examinado, de que la magnitud de la perdlda obJeuva esta relaClOnada
linea]mcnte con ]a <lureciacion subjetiva de la perdida, y que esta apreG2.-
cion se Jim;:" a la ex'periencia propia. Pew I" teoria de 1;: pnvadonTelativa
nos conduce a una hip6tesis muy clistinta: que la5 propias apreciaciones
clepICnden ele Ice' comparaciones que la gente hace de su propia situacion
CO;1 "" Cl:" aera gente, las cuales se perciben como comparables entre sf. Esta
'teoria, pOI' tanto, sugiere que, en condiciones especificas, las familias que
sufre;} ,e;;z., perclidas se sentiran menas privadas que las que sufren pcque-
nas perdidas ~i estan en situaciones que las 1levan a compararse con gentes
que sufren perdiclas alll1 mas graves. Par ejemplo, hay personas er; la zona
de mayor d~flO de un desastre, que, aun cuando considerablemente afecta-
das, son las mas capaees de vel' a otras a su alrededc que h:m sido mas
severamente afectadas. La investigaci6n empirica sostiene la teoria de Iii
privaci()J1 relatiVa, antes que los SllDuestos del semido comlin: "e] sentimiento
de haber salida relalivan;ente mej~r que otras se inc; cmenta can la perdida
objetiva hasta la calegaria de la perdida 111a;'or", y solamente entonces dis.
minuye. 'Esta pauta se refuerza par la tendencia de. las comunicaciones
publicas a centrarse en "las 7Jictimasmas extTemas [que] tiende a fijarlas
como grupo de referencia, frente alcual incluso otras victirnas pl1cden com-
pararse favorablemente" .. A medida que se desarrolla la inves·.igacion, se

COMO muchas palabras excesivamente usadas, la palabra teoria :l1nenaza
quedar vacia de sentido. La misma cliversidad de casas a que se aplica, desde
pequenas hipotesis de trabajo, pasando por especulaciones generales pero
vagas y desordenadas hasta los sistemas axiomaticos del pensamiento el
empleo de la pahl'bra can freeuencia oscurece el entendimiento en vez de
aclararlo.
, A 10 lar.g? de es~e. libra, el .termino teol-ia socioi6glca se refiere a grupos

ae .prop~slClones lo~~camente mterconectados, de 105 que pueden derivarse
un;Iormldades~n1plI'lcas. Constantemente enfocamos 10 que he denominado
teoTias de alcance intermedio: teorias intermedias entre esas hipotesis de
trabajo menores pero necesarias que seproducen ap.uIldantemente durante
las diarias rutinas de la invesrigacion,1 y los esfuerzos sisrenl<lricos totahza-
dorespor desarrollar una teoria unificada que explicara todas las uniformi-
dades observadas de 12.conducta, la organizaci6n y 10s cambias saciales.::
. La ~eor~~interry,te.dia se utiliza principalmente en sociologia para guiar la
mves.t1gaclOn en:plnca. Es una teona intermedia alas teorias generales de
los SIstemas soclales que estan demasiaclo 1ejanas de los tipos particulares
de con.ucta, de organizaci6n y del cambia saciales para tomarlas en cuenta
en 10 que se o,oserva y de las descripciones ordenadamente detalladas de
particularidades que no estan nada generaIizadas. La teoria de a1cance inter-
medioincluye abstracciones, por supuesto, pero estalllobastante cerG. de
los datos o~servados para. inco'-r)or2.,J?s en proposiciones que permitan la
prueba empmca. Las teonas de alcance intermedio tratan aspectos delimi-
tados de las ien(lmenos soeiales, como 10 indican sus etiquetas. Se habla
de una teoria de los grupos de ,·eferencia. de la movilidad social, 0 de con-
fIicto de papeles y de la formaci on de normas sociales, asi como se habla
de una teoria de los precios, de una teoria de los germenes 0 de lIna
enfermedad, a de una teoria cinetica de 10s gases.

.1 "Una 'hipotesis de trabajo' es algo mas que ei prC1cdlmiento eel sentido comun
utlhzado pOl' todos nosotros todos los dias. Al encontrar ciertos hechos, ciertas explicaciones
opuestas nos vienen a la mente, y procedemos a comprobarlas", James B. Conant On
U"de-Slanding Science, l'iew Haven: Yale University Press, 1947, p. 137, n. 4, '.

2 Esta discusion se basa en una critica ·del articulo de Parsons . .,. 1a ampli2. ,obre. I~'
posicion de la· teoria socio16gica en las reunione;, de 1S. 7 de la Amen~m; .:J'0210l0~ica.;

Society com~.se publico en f?rm~ resumida en American Sociological Review, 1949,pp~:
164-8. Tamblen se basa en dlscuslOnes subsecuentes: R. K. Merton, "The role-,et: Clroblems
in sociological theory", The British Journal of Sociology,. junio de 19j/, 8, 10'6-20, en
1,.08-10; R. K. Merton, '~Introduction" a Socia! ~)rganization under Stres::~ A Sociological
"'"mew at DUllster StudIeS, de Allen Barton, Washington, D. C.: Academia Nacional de
Ciencias·Comejo Nacional de Investigaci6n, 1963, XVII-XXXVI en XXIX-XXVI.
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encuentra que estas pautas de auto-apreciacion a su vez afectan la distri-
bucion de la moral en la comunidad de 105 sobrevivientes y su motivacion
para ayudar a otros.3 Dentro de un tipo de condueta particular, par tanto,
la teoria de la privacion relativa nos conduce a un grupo de hipotesis que
pueden someterse a prueba empirica. La conclusion confirmada puede en-
tonces darse bastante simplemente: cuando pocos estan danados casi en el
mismo grado, el dolor y la perdida de cada uno parecen grandes; wando
muchos estan daiiados en grado sumamente variado, incluso per~}das bas-
tante grandes parecen pequenas cuando se comparan con las mayores. La
probabilidad de que se hagan comparaciones es afectada por la visibilidad
diferente de las perdidas de mayor 0 menor grado.

La especificidad de este ejemplo no debe oscurecer el caracter mas gene'aT
de la teoria de alcance intermedio. Obviamente, la conducta de la gente
que se enfrenta a un desastre general solamente es parte de una serie infi-
nitamente vasta de situaciones particulares, a las que la teoria de los grupos
de referencia puede aplicarse de manera instructiva, como ocurre con la
teoria del 'cambio en la estratificacion social, la teoria de la alltoridad,
la teoria de la interdependencia institucional, 0 la teoria de la anomia. Pero
es igualmente claro que tales teorias de alcance intermedio no se han dai-
-uado logicamente de una sola teoria de aplicacion general de 105 sistemas
sociales aunque, una vez desarrollada, aquellas pueden ser consistentes con
una. Ademas, cada teoria es mas que una mera generalizacion empirica, un!a
proposicion aislada que resume las uniformidades observadas de las relaciones
entre dos 0 mas variables. Una teoria comprende un cOIijunto de sllposiciones
de las cuales se han derivado las generalizaciones empiricas.

Otro caso de teoria de alcance intermedio en sociologia puede aYlldarnos
a identificar su caracter y sus usos', La teoria de los grupos depapeles 4

comienza con la imagen de como se organiza 'laposici6n social en la estruc-
tura social. Esta imagen es tan sencilla c01110la imagen de Boylc de la
atmosfera· C01110si fuera un mar de aire, 0 la de Gilbert de la Tierra como
si fuera un iman. Pero C01110can todas las teorias de alcance intermedio,
sin embargo, la prueha radica en no valerse de la respuesta inmediata a
las ideas que las originaron como ohvias 0 extranas, sino como derivadas
de una teoria mas general, 0 concehidas para tratar un tipo partiwlar de
problemas.

A pesar de los significados tan diversos dados al concepto de posicir5n
social, una tradicion sociologica constantemente la utiliza para refcrirse a
una posicion en un sistema social, con su serie distintiva de derechos y obli-
gaciones designadas. En esta trad.ici6n, como 10 ejemplifica Ralph Un ron,
el concepto relacionado de ,papel social se refiere a Ia condueta de los que -
ocupan una situacic'm, conducta orielltada haria las expectaciones paluladas
de otras (quienes otorgan los derechos y exigell las obligaciones). Li~l,

:1 Barton, op. cit., pp. 6~-63, 70-72 y la Introduccion, XXIV-XXV.

4 Las paginas siguientes estin tomadas de Merton, "The rolc-'d", op, cit.

c?mo otros d~, esta, t.radicion, llego a formularla desde hace tiempo re(:onlo:-
Clda observaclOn baslCa de que cada persona en la sociedad inevitablemente
ocupa multiples categorias y que cada una de estas tiene su pape! as()Ciado,_

Es en este punto dande las imagenes de la teoria del grupo de papeles se
apartan de esta tradicion largo tiempo establecida. La diferencia inicialmente
es pequena -algunos dirian tan pequena que. llega a ser insignificante-,
pero el cambio del angulo de la vision produce diferencias teoricas cada vez
mas fundamentales. La teoria del grupo de papeles comienza con el concepto
de que cada situacion social implica no un solo papel asociado, sino una
serie de papeles. Este rasgo de la estructura social origina el concepto del
grupo de p~pe~es: ese complem~nto de las relaciones sociales en las que las
personas estan mvolucradas senClllamente porque ocupan una situaci6n social
particular, Asi, una persona de la categoria de estudiante de medicina desem-
perra no solo el pape1 de estucliante frente a la situacion correlativa de sus
maestros, sino tambien una serie de otros papeles que 10 relacionan de ma-
nera diversa con otros en el sistema: otrOlSestudiantes, medicos, enfermeras,·
trabajadoras sociales, tecnicos, medicos y demas. Asimismo, la situacion de
maestro de escuela tiene un grupo de papeles distintivos que 10 relacionan
no solo con la situacion correlativa, la del alumno, sino tam bien con los
colegas, el director de la escuela y el superintendente, la Junta de Educa-
cion, las asociaciones profesionales y, en los Estados Unid~s, con las orga-
nizaciones patri6ticas locales.

Ob:s~l"\T~eque eIgrupo de papeles~ifi/Cr~de 10 que los soci610gos han
d.escnto amphamente como "papeles -riJ~ltiples". Este tiltilno-Teri'nino tradi-
clOnalmente se ha i'eferido no a1 complejo de papelesasoCl;ldos-con una sola
situacion social, sino a variassituacionessqcl<:tles (a menudo, en diferenIes
esferas ins~ituciona1e.s) en que se'encuentia 1a-'gente; por ejemplo, una per-
s.o~a podn~ tener dlversas, categorias, como medico, marido, padre, profesor,.
fehgres, Imembro del, Part:d? Conservador y capitan del ejercito, (Este com-
plemento de categonas dlstmtas de. un~ persona, cada una con su propio
g~upo ~le papeles, es un gruJ:0 de sltuaclOnes, Este concepto origina su pro-
pla sene de problemas analitlcos, que se examinan en el Capitulo XI.)

. Hasta este punta, el concepta de gtupo de papeles es solamente una imagen
p<lra j~en~a: en un co~nponente de 1a estructura social. Pero esta imagen es
un ~r:nClplO, no }l,nfIll, pues nos conduce djrectamente a ciertos problemas
analltIcos. La I1OC1Ondel grupo de papeles nos lleva al punto a la inferencia,. i . \
de que las estructuras spciales enfrentana 105 hombres can tarea de _' .
articulfar l?s componentes de innumerables grupos de papeles; es. decir, la:
tarea unclOnal de arregUlrselas de alguna manera para organizar estas de,
modo que se obtenga un grado apreciable de regularidad social, suficiente
p,ara permitir a la mayor.fa de las persona: la mayor parte del tiempo can"
tlllllar COilsus asuntos SIll llegar a paralIzarse par los conflictos extremos:
de sus grupos de papeles. . .,

~i. ('sla idea relat,ivamenle senciJIa del grupo de papeles liene un valor
lco]'1(o. gencra]';\ problemas diferenciados para la investigacion sociol6giGl.



EI ~0?cepto.deg~1I?0gepapeles .10 hace.5 Plantea eIrr.oblema generaLpern
dehmdo de Identrhcar los mecalllsmos sociales --es decir, 105 procesos socia.
lcs que tienen consecuencias designadas para partes designadas de la estruc.
tura social-, los cuales expresan las expectativas de los del grupo de
paBetesLJo suficiente para reducir los conflictos del que ocupa una categoria.
Ongma el problema ulterior de descubrir como surgen estos mecanismos
d~ manera que podamos tambien explicar por que los mecanismos no operan
eflcazmente 0 no surgen en algunos sistemas sociales. Por llltimo, al igual
que la teoria de la presion atmosferica, la teoria del grupo de papeles sefiala
d.irect<Jmente la in;restigacion. empiric~ pertinente. Se han escrito monoRYa.
flas sobre las funC1one~ de ~lversos .tl'pOS de ~rganizaci6n formal, empirica.
mente hasadas de las dlmenslones teOTlcasde como operan en la practica los
grupos de papeles.6 .

La tcoria de los grupos de papeles ilustra otro aspecto de las teorias socio.
l~gica~ de alcance intermedio. Frecuentemente son congruentes can una
dl.VerSldad de los llamados sistem<Jsde ]a teoria seciel6giGl. Hasta dende se
pl~ede ~ecir, la. t:oria de los ~rupos de papeles no es incongruente con
onentaCIones teoncas tan amphas como la teoria marxista, el an<i1isis fun.
cional, el conductismo social, la sociologia integral de Sorokin 0 la teoria
de la accian de Parsons. Esta puede ser una horrenda observacion para
gquellos de nosotros que hemos sido preparados para creer que los sistemas
del pensamiento sociologico son conjuntos de doctrina estrechamente enla.
za~os y mutuamente .excluyentes. Pero en realidacl, wmo observaremos pos.
tenormente en esta mtroduccion, las teorias socio16gicas generales son 10
suficientcmente laxas, internamente diversificadas y traslapaclas mutuamente
que una leoria dada de alcance inlel'medio, que tiene una medida de con.
firmaci6n empirica, puede a menudo subsumirse en tcorias comprensivas,
el)as mismas discrepantes en algunos aspectos.

5 Para una primera version de esta idea en desarrol1o, vease a Merton, "The social~
cultural environment and anomie", e'l la eclicion de Helen L. Witmer y Ruth Kotinsky,
New Perspeclive for Research on Juvenile Delinquency, Infonne de una conferencia sobre
la importancia e interrelaciones de ciertos conceptos de la soci010gia y la psiquiatria en la
delincuencia, realizada cl 6 y 7 de mayo de 1955. (Washington D. C. Departamento de
Salud, Educacion y Bieneslar de los Estados Unidos, 1956), pp. 24.50, en 47.48.

6 Si hemos de juzgar a partir de la dinamica del desarrollo en la ciencia, esbozada en
la parte precedente de esta introducci6n, las teorias de alcance intermedio estando cerca
del frente de investigacion de la ciencia, son particularmente bucnas para s~r productos de
descubrimientos multiples y aproximadamente simultaneos. La idea central del grupode pa.
peles fue desarrollada independientemente en la importante monografia empirica de Neal
Gross, Ward S. Mason y A. W. McEachern, Explorations in the Role Analysis: Studies of
the School Superintendency Role (Nueva York: John Wiley & Sons, Inc., 1958). Impor.
tantes ampliaciones de la tcoria junto con la investigaci6n empirica se encontradn en
las monografias siguientes: Robert 1. Kahn, et aI., Organizational Stress: Studies in -Role
Conflict and Ambiguity (Nueva York: John Wiley & Sons, 1964). Vease pp. 13.17 and
passim; Daniel Katz y Robert 1. Kahn, The Social Psychology of Organizations (Nueva
York: John Wiley & Sons, 1966), p. 172 ss. y passim.

Esta opini6n razonablemente heterodox a puede ilustrarse al volver a
examinar la teoria de Ios grupos de papeIes como teoria de alcance inter·
medio. Nos apartamos del concepto tradicionai a1 suponer que una sola
categoria en 1a sociedad implica, no un _solo papel, sino una serie de papeles
asociados, que relacionan al que ocupa una categoria con otras diversas.
Segundo, observamos que este concepto de grupo de papeles origina pro·
blemas tearicos distintivos, hip6tesis y, par tanto, la investigaci6n empiriea.
Un proble.ll1ilbj.sico ese1 c1eidelltificar los mecanisnlOs socia1es que artie_ulan
el 'gr~podeparleles j reducen los conflictos entre ellos. Tercero, el cO;l-
cepto de grupo de pape1es dii-ige nuestra atenci6n hacia el problema estruc-
tura1 de identificar 10s arreglos sociales que integran y tambien oponen !as

"-.__e~pectativas de varios miembros del grupo de pape1es. El concepto de pa-
peles multiples, por otra parte, limita nuestra atenci6n a un problema dis-
tinto y sin dud a imponante: los individuos que ocupan categorias, Lc6mo
resuelven las muchas demandas a veces conflictivas que resultan de dichas
categorias? Cuarto, el concepto de grupo de papeles nos lien a otra interro-
gante de como surgen estos mecanismos sociales; 1a respuesta a esta pregunta
nos permite explicar muchos ejemplos concretos en 10s cuales el grupo de
papeles funciona ineficazmente. (Es1;Qnosupone que todos 10s meCaniSlllOS
sociales son funcionales, asi como late"oria- de --l~ evoluci6n biolc'lgica no
implica e1 supuesto comparable de que no hay desarrollos disfuncionales.)
Por ultimo, la logica del analisis que muestra esta teoria sociol()gica de
alcance intermedio es desarrollada totalmente en terminos de 10s elementos
de 'la estructura social, mas que para proporcionar de5,fripciones hist61'icas~.
concretas de sistemas sociales particulares. Asi, la teoria de alcance inter· .
medio nos permite trascender e1 falso problema de un conflicto teori'co entre
10 nomotetico y 10 idiotetico, entre 10 general y 10 totalmente particular,
entre la teoria sociologica generalizadora y el historicismo.

Por todo esto, es evidente que seg1'lD la teoria del grupo de papeles
siempre- hay un potencial para diferentes expectaciones entre los del grupo
de papeles, en 10 que se refiere a cual es la conducta apropiada para quien
ocupa una categoria. La fuente basica de este potencial para el conflicto
-yes importante observar una vez mas que en este punto estamos a la par
can teoricos generales tan distintos como Marx y Spencer, Simme1, Sorokin
y Parsons- se encuentra en el hecho estructura1 de que otros miembros
de un grupo de papeles son capaces de acupar varias posiciones sociales que
difieren de las del que ocupa la categoria en cuestion. En 1a medida en
que esos miembros de un grupo de papeles estan situados diversamente en la
estructura social, pueden tener intereses y sentimientos, valores y expectati·
vas morales, que difieren de los del que ocupa una categoria. Esto, despues
de todo, es uno de 10s principales supuestos de la teoria marxista, como 10
es de muchas otras teorias sociol6gicas: Ia diferenciaci6n social genera in·
tereses distintos entre los individuos situados diversamente en la estructura

.de 1a so-ciedad. Por ejemplo, los miembros de un consejo escoiar con fre·
cife'ncia peneneJ;en a estratos sociales y econ6micos que difieren significativa-



mente del estrato del maestro de escuela. Los intereses, valores y expectativas
de los miembros del consejo han de diferir, por consiguiente, de los del
maestro, quien puede ser asi sometido a expectaciones conflictivas de estos
o aquellos miembros de su grupo de papeles: colegas profesionales, miemhros
influyentes del consejo escolar y, digamos, el Comite Amerlcmista de la
Legion Americana. Un elemento educativo esencial para uno puede ser juz-
gada como secundario pOl' otro, 0 como iina clarasubversi6n, por un ter-
cero, Lo que sin duda es conveniente para una categoria 10 es, en un grade
identificable, para 10s ocupantes de otras categorias que estructuralmente
estan relacionados a traves de su grupo de papeles con otros que, par su
parte, ocupan diferentes posiciones en la sociedad.

Como teoria de alcance intermedio, pues, 1a teoria de los grupos de
papeles comienza COil un concepto y sus im,igenes asociadas y genera una
serie de problemas teoricos. Asi, la supuesta base estructural para la per-
turhacion potencial de un grupo de papeles plantea una doble pregunta
(la cual, como 10 muestra !a his,~()ria, no habia surgido en ausencia de ]a
teoria): LQue mecanismos sociales, '5i los hay, funcionan para contrarrestar
la inestabilidad, te6ricamente supuesta, ..ele los grupos de papeles? Y, correla-
tivamente, Len que circunstanciasno funclonan estos mecanismos sociales,
con la resultante ineficacia, confusi()ll. y conflicto? Como otras cuestiones que
historicamente han brotado de la orientacl(:m general del an{tlisis funcional,
estas no suponen que los grupos de papeles invariablemente funcionan con
una eficiencia esencial. Esta teoria de alcance jnlermedio no est<i intere-

"'sal-!~_~n_la generalizacion '111st6:ric~'delgrad~ en qucprevalece un orden
o ..£,on{1icto,.social en el mundo, sino, en cambio, en. el problema analitico

identificar los mecanismos sociale~queproducen'-U1l-' grado"m.ayor de
orden.on1enor. de conflicto de 10 que se obtendria si estos mecanismos no
entraran en juego.

/La busqueda de las teorias de alcance intermedio exige del soci6logo un
compromiso diferente que la btlsquecla de una teoria totalizadora. En las

.~iguientes paginas supongo que esta busqueda de un sistema total de teoria
socio16gica, en que toda suert-e de ohservaciones de cada aspecto de la con-
ducta, organizaci6n y cambios sociales, encuentren desde luego su lugar
prefijado, implica el mismo desafio jubiloso y la misma pequefia promesa
que los grandes sistemas filos6ficos totalizadores que han caido en merecido
desuso. El problema puede unirse facilmente. Algunos soci610gos todavia-'
escriben como si esperasen, aqui y ahora, la formulaci6n de la teoria socio-
16gica general, 10 bastarrte amplia para abarcar grandes cantidades de detalles
exactamente obscrvados de la conducta y organizacion sociales, y 10 bas-
tante .fructifera para dirigir la atencic')ll de miles de investigadores a pro-
blemas de investigaci6n empirica. Yo considero esta como creencia prema-

tura y apocaliptica. No estamos listos. Aun no se ha hecho el trahajo
preparatorio. suficiente.

Un sentido historico de 10s cambiantes contextos intelectuales de la
sociologia debe ser 10 bastante humilde para liberar a aquellos optimistas
de esta £::,p~r.a~~,textravagilnte. Por una parte, algunos aspectos de nuestro
pasado hist6rico todavia pennanecen en gran parte con nosotros. Debemos
recordar que l.aprim~ra sociologia sedesarro1l6 en una. atm6sfera ..·inte:·· ..
lectua]7 ell la que se introdudan pOl' todos lad os sistemas filos6£icos gene-
rales. Cualquier fi16sofo del siglo XVIII y de los albores del XIX que se
respctara, tenia que desarrollar su propio sistema filos6£ico, siendo los mas
conocidos tmicamel1le Kant, Fichte, Schelling y Hegeli Cad a sistema era una
apuesta personal por la concepcion definitiva del universo, de 10 material,
de la naturaleza y del hombre.

Est()~. intentos de los filosofos pOl' crear sistemas totales sirvieron de
Illodelo ;'los'primeros' sociologos, y asi el siglo XIX fue. un siglo de sistemas
sociologicos. Algunos de los padres fundadores, como Comte y Spencer,
estaban imbuidos del. ~$'pritde systerne, expres ado en sus soci010gias y en
el resto de sus fi10sofias cle""largo alcimce. Otros, como Gumplowicz, Ward
v Giddings, posteriormente trataron de dar una legitimidad intelectual a
csta "nueva ciencia de un tema muy antiguo". Esto requeria que se cons-
t:ruyera un marco genera) y definitivo del pensamiento sociologico en lugar
de clesarrollar teorias especiales destinadas a guiar la investigaci6n de pro-
blemas sociologicos especificos dentro de un marco provisional y en
evolucion.

Dentl'o de este contexto, casi todos 10s pioneros de la sociologia trataron
de .rnode1,tr .su propio. sistema. La multiplicidad de sistemas, cada uno de
eUos con pretensiones de ser la genuina sociologia, llevaron, muy natural-
mente, a !a fonnacion de escuelas, cada una de eUas con su grupo de 'If
maestros, disdpulos y epigonos. La sociologia no solo se diferencio de otras ..
dis.cipEnas, ..sino que ..sc. diferencio in ternamerite. Esta ..diferel1ciaci6n·. no era,
sin embargo, cuestj6n de especializacion" COIllOen l;IS ciellcias, ,sino mas)JieIl
como en. filosofia, cuestio.n.de sistemascompletos, tipicall1ente sostenidos,<:()mo
1llutuaIflt:I1:fe.t:xclu.yentes y dispares.Comolo observ6 Bertrand' Russell a
proposito de la filosofia, esiasociologia total no capto "la ventaja, compa,
rada con las [sociologias] de los constructores de sistemas, de ser capaz de
resolver sus problemas uno a la vez, en lugar de tener que inventar de una
plumada un bloque teorico de todo el universo [sociologico]".8

Los sociologos.han seguido otro. camino en su deseo. de establecer la
legitimidad intelectual de su disciplina: han tom ado su prototipo de. sis-
temas de la teoria cientifica en lug'll' de sistemas filos6fic()jl. Esta via tambien
ha llevado a veces al intento de crear sistemas totales de sociologia, meta

7 Vease el trabajo clisico .de John Theodore Merz, A History of European Thought
in the Nineteenth Century (Edimburgo y Londres: William Blackwood, 1904), 4 vols.

8 Bertrand Russell, A History of Western Philosophy (Nueva York: Simon and Schuster,
1945), p. 834.



que frecuentemente se basa en una 0 mas de tres basicas conc:epciones
err6neas sabre las ciencias.

r:i-primera-co'~~~p~ion erronea supone que los sistemas de pensamiento
".pueden desarrollarse efectivamente ante una gran masa de observaciones

Msicas que se han acumulado.· Conforme a esta opinion, Einstein podda
haber seguido de inmediato a Kepler, sin necesidad de los siglos de investi-
gaci6n y pensamiento sistematlCOaCerCade los resultados de la investigaci6n
que se necesitaron para preparar eL terreno. Los sistemas de sociologia que
parten de este supuesto t,\.cito son muy parecidos a los introducidos por
.los haceclores de sistemas en medicina en un lapse de 150 anos: los sistemas
de Stahl, Boissier de Sauvages, Broussais, John Brown y Benjamin Rush.
Basta bien entrado el siglo XIX, personajes eminentes de la medicina pen-
saron que era necesario desarrollar un sistema teorico cle la enfermedad
mucho antes que la anterior investigaci6n empirica se hubiera desarrollado
adecuadamente.o Estos senderos yase han cerrado en medicina, pero esta
clase cle esfuerzo todavia resurge en sociologia. Es esta tendencia la que
llev6 al bioquimico y sociologo por vocaci6n, L. J. Henderson, a observar:

En su evolucion, seobserva una diferencia entre la mayoria de los sistemas cons-
truidos en las ciencias sociales y los sistemas del pensamiellto y clasificacion en las
ciencias naturales. En las ciencias naturales tanto las teorias como los sistemas des-
criptivos se desarrollarim mediante la adaptacion al incremento del conocimienw y
experiencia de los cientificos. En las ciencias sociales, los sistemas a rnenudo surgen
completamente formados de la mente de un hombre. Entonces pueden ser muy dis-
cutidos si atraen la atencion general, pero es rara la modificaci6n progresiva de adap-
laci6n como resultado de los esfuerzos conjugados de un gran ntimero de hombres)"

La segunda concepcion err6nea sobre las ciencias fisicas raclica en el
supuesto equivocado de la contemporaneidad histarica, de· que todos. los
productos culturales que existen en el mismo momenta de la histaria tienen
el mismo grado de madurez. En realidad, para percibir aqui las diferencias
se deberia alcanzar un senticlo de la proporcion. El hecho de que la disci-
plina de la fisica y la disciplina de la sociologia son, ambas, identificables
en la mitad del siglo xx, no significa que los logros de una deban ser
medida para la otra. Cierto, los cientificos sociales de hoy· viven en un
tiempo en el que laHsica ha alcanzado un grado comparativamente alto y
una precision de la teoria y el experimento, un gran arsenal de instrumentos
de investigacion y una abundancia de productos laterales tecnol6gicos.

o Wilfred Trotter, Collected Papers (Oxford University Press, 1941), p. 150. La histo-
ria de los hacedores de sistemas se relata en. cada historia de la medicina; por ejempl~,
Fielding H. Garrison, An Introduction to the History of Medicine (Filadelfia: Saunders,
1929), y Ralph H. Major, A History of Medicine (Oxford: Blackwell Scientific Publi-
cations, 1954), 2 vols.

10 Lawrence J. Henderson, The Study of Man (Filadelfia: University of Pennsylvania
Press, 1941), pp. 19-20. Subrayado de R. K. Merton. Por cierto, todo cl libro puede Ieerlo
con provecho 1a mayoria de los soci6logos.

Viendo esto, muchos socialogos toman los logros de la fisica como norma
para su propia apreciacion. Quieren comparar sus biceps con sus hermanos
mas grandes. Ellos, tambien, quieren con taT. Y cuando se hace evidente que
no tienen el rudo fisico ni la capacidad de asestar el golpe mortal de sus
hermanos mayores, algunos socialogos se desesperan. Comienzan a pregun-
tarse: lEs realmente posible una ciencia de la sociedad si no instituimos un
~istema total de sociologia? P~ro esta perspectiva no toma en cuenta el hecho
de que, entre la ffsica del siglo xx y la sociologia del siglo xx, se levantan
miles de millones de horas-hombre de investigacion cOIltinua, di.)ciplinada
y acumulativa. Quizas la sociologia todavia no ha madurado para tener s·u
Einstein porque todavia no ha encontrado su Kepler, sin hablar de su Newton,
Laplace, Gibbs, Maxwell 0 Planck.

Tercero:.-en ocasiones, los sociologos interpretan mal el estado real de la
teoria en las ciencias fisicas. Esteerror resulta una ironia, pues los fisicos
estan de acuerdo en que no han logrado Ull sistema tearico que abarque
todo, y la mayoria ve pocas perspectivas de e]]o en un futuro cercano. Lo
que caracteriza a la fisica es una serie de teorias especiales, de mayor 0

mellor grado, junto can la esperanza, histaricamente fundamentada, de que
estas continuaran conjuntandose en familias de teorias. Un observador se.
nala: "Aunque la mayoria de nosotros abriga la esperanza, es cierto, de
poseer una futura teoria que 10 abarque todo, unificando los diversos postu-
lados de. la ~'isica,no la espera antes de proseguir con los importantes asuntos
de la ~lencla." 11 Mas recientemente, el fisico te6rico Richard Feynmann
mformo con desmayo que: "Hoy nuestras teodas de la fisica, las leyes de
la fisica, SOIluna multitud de partes diferentes y de piezas que no embonan
todas muy bien." 12 Pero quizas sea mas elacuente la observaci<'>nhecha por
u.no de los te6ricos mas generales, quien dedic6 los ultimos ailos de su
Vida a la busqueda incansable, pero vana, "de una base tearica unificadora
para todas estas disciplinas particulares, consistente en un minima de can-
ceptos y .re~ac~onesfundamentales, del que todos los conceptos y relaciones
de las dlsClplmas p~rticulares pudieran derivarse por un proces() 16gico".
~. pes~r de su proplO compromiso profundo y solitario can esta busqueda,
Emstem observ6: .

La mayor parte tie la investigaci6n fisica .Ie dedica ai desarrollo de las tlivers."\s
ramas de la fisica. en cada una de las cuales el ob jeto es la comprensi6n tearica tie
campos mas 0 menos restring-idos de la experiencia, y en cada uno de Ios cuaies Ias
leyes y 10.1 conceptos siguen relacionados 10 m:is estrechamente posible con h
experiencia.1:J

1t Henry Margenau: "The basis of theory in physics". Manuscritos ineditos, 1949,
pp. 5-6.

1~ Richard Feynman, The Character of Physica! Law (Londrcs: Cox & Wyman, Ltd.,
1965), p. 3D.

1:\ Alhert Einstein, "The fundamentals of theoretical physics", citaclo en Great Essays
bJ' Nobel Prize Winners. de L. Harnalian y E. L. Volpe, eds. (Nueva York: Noonday
Press, 1960). pp. 219-230 en la 220.



Estas observaciones podrian ponclerarlas aquellos sociologos que esperan
un s61ido sistema general de la teoria sociol6gica en nuestr~ cpoca, 0 P?CO
desDues. Si la ciencia de la fisica, con sus siglos de ampltadas generahza-1 . , .
ciones te6ricas, no ha conseguido desarrollar un sistema teonco qu~ co:u-
prenda todD, entonces a fortioTi la ciencia de la sociologia" que solo ha
comenzado a acumular generalizaciones te6ricas basadas empl~-lCamente, de
grado modesto, haria bien en moderar sus aspiraciones de un sistema tal.

La convicci6n existente entre algunos soci610gos de que debemos, desde
ahora, lograr un gran sistema te6rico no s~lo es resulta~o de una compara-
ci6n fuera de lugar con las ciencias flsicas, smo que tamblen· es una respuesta
a la posici6n a;~bigua de la soci.ologia en .la. sociedad contemporanea. ~a
misma incertidumbre acerca de Sl el conOClmlento acumulado de Ia SOClo-
logia es adecuado para satisfacer l.as ~andes ciemandas que Ie h~cen los
politicos, los reformadores y reaCClOnanos; l~s h~mbres de negoClos y el
gobiemo, los rectores y estudiantes de. las ulllversidades, provoca un.~ con-
viccion excesivamente celosa y defenSlVa por parte de algunos s~Clolo~os
de que, de alguna manera, ellos cleben estar al nivel de estas eXlgenClas,.

prematuras y extravagantes que sean. ., .
Esta conviccion supone, err6neamente, que una Clen<:ladebe ser adecuada

para satisfacer tadas las exigencias, inteligentes 0 estuplclas: que se Ie hag.an.
Esta conviceion se basa implicitamente en el supuesto sacrllego y. masoqUlstil
de que se debe ser, omnisciente y omnicomp~tente, d~ que :econ?cer me1ll')S
que el conoc~miento total es reconoc:r .la. 19noranCla totaL ASI, suce~e a
menudo que 10s exponentes de una cllsCl~lma nueva muestran pretenslOnes
extravagantes de sistemas totales de teona, adecu,ados a to~a la gama de
problemas que esa disciplina al~arca. Es a ,este t~.p0 de. actIt~d. al que se
reEri6 Whitehead en el epigrate de este hbro:, Es ca~actenstlco de una
ciencia en sus primeras etapas... ser ambiciosamente profunda en sus
prop6sitos y trivial en el tratamiento ~e los ~etalles." /'
. A semejanza de los soci610gos que lrreflex.lVamente' se c?mpar.an con los
cientificos flsicos contemponineos, porque vlVen en el mlsmo mstante de
la historia, el publico comun y sus tomaclor~s d~ deci~iones a menudo yerran
al hacer una apreciaci6n definitiva de la ClenCla sOCIalsobre la base de su
capacidad para resolver los probl~ma,s. urgen~es de la so.cieda~ actual. ~l
masoquismo fuera de lugar del Clentlf!co sDCW.l y el .sadl.smo lI:-voluntano

....d~l publico resultan, ambos, de :10 .recordar que las Cle~C1as~oC1ales,c?mo'
toda ciencia, se desarrollan contmuamente Y .que no eXlste nmguna dlspo;-
sicion providencial que asegure que en cualqUler momento :!ado se adecu~ra
a toda la serie de problemas que confrontan los hombres . .r.n la perspectlVa
11ist6rica esta expectaci6n equivaldria a tener prejuzgados para siempr~ la
categoria y el futuro de la medicina en el siglo XVII conforme a su capaCldad

para dar, en ese entonces, una curaci6n 0 incluso un preventivo para las
enfermedades cardiacas. Si el problema se hubiera reconocido ampliarnente. ,_
-iveaSe la tasa creciente de muertes por trombosis coronaria!- su impor-
tancia misma habria oscurecido la cuestion enteramente independiente de
cuan adecuado era el conocimiento medico de 1650 (0 1850 0 1950) para
resolver una serie de ,otros problemas de ]a salud. Y es precisamente
falta de 16gica'la que subyace en tantas demandas pdcticas que se hacen
alas ciencias sociales., Como la guerra, la explotaci6n, la pobreza, la dis-
criminaci6n racial y la inseguridad psico16gicason plagas de las sociedades
modem as, Ii ciencia social debe justificarse aportando soluciones a todos
estDs problemas. Empero, los cientlticos sociales pueden no estar mejor
equipados para resolver estos problemas urgentes hoy dia de 10 que estaban
los medicos, como Harvey 0 Sydenham, para identificar, estudiar y curar la
trombosis coronaria en IG55. Sin embargo, como 10 atestigua ~a
]a insuficiencia de la medicina para enfrentarse a este problema particular
no significa que careciera de posibilidades de desarrollo. Si wdo el mundo
apoya solamente 10 que es seguro, Lquien apoyara, en cambio, 10 que esta
porvenir?

Mi hincapie en la brecha que existe entre los problemas practicos asig-
nados al soci61ogoy el estado de su conocimiento acumulado y su capacidad
no significa, pOl' supuesto, que el soci610go no deba tratar de desarrollar de
manera creciente la teoria general, 0 que no deba trabajar en la investiga-
cion directamente aplicable a los problemas pdcticos urgentes. Sobre todo,
no significa que los soci61ogos deban buscar por todos lados el problema
pragmaticamente trivial. L()5. diferentes sectores de la gama de,la inyestiga-
cion b{lsica y de la teoria tieileil' diferentes probabilidades de ser afines a
problemas practicos particulares; poseen, diferentes potenciales de p~rti-
nencia.14 Adem,is, es importante restabl~cer el sentido hist6rico de la pro-
porci6n, La urgel1cia 0 ,magnitud de un problema social pdctico no impli~a
su inmediata soluci6n,l5 En cualquier momento dado, los hombres de ciencia
estan cercanos a la solucion de algunos problemas y alejados de otras: Deb~
recorda1"s,eque Ian,ecesidad" ess()lo" lan1.(tdI"e.d~ ,la, invenciOn;" el tor;;;ci:~
~IJ~~_to,s~siarir;~nte ..aF~~~I.I!~st().~.s.el._p~gre:~,A ;l~eriC;~-q~ie-~aln~bos"'s~"~~n-
Juguen;la necesida~ es esteril. POcsupllg.s!(),-.en,~1~.f~l_t~ll:C?puecleconcehiI",
cuando se haya acoplado adecuadamente. Pero el consorte necesita tiempo

"·~····"".,.··_·.._....•...•~ ..__ ._ ..,...•...••.,,",,_V~ __ ,,_, ....,•. ,..'..• ,~.,."." •.,•• , ..._~·_,_.·o.• ,,·,.,·,,·""__ ···"~·"_~~"·,<'"' ..~-".--

14 Esta concepci6n se desarrolla en "Basic research and potentials of relevance", de
R. K. Merton, American Behavioral Scientist, mayo de 1963, VI, 86-90, sabre 1a base
de mi anterior discusi6n, "The role of applied social science in the formation of policy",
Philosophy of Science, 1949, 16, 161·81.

1;; Como puede verse en detalle en obras como las siguientes: The Uses of Sociology,
de Paul F. Lazarsfeld, William SeweIl y Harold Wilensky, eds. (Nueva York: Basic Books);
Applied Sociology': Opportunities and Problems, de Alvin W. Gouldner y S. M. Miller
(Nueva York, The Free Press, 1965): Mass Society in Crisis: Social Problems and Social
Pathology, de Bernard Rosenberg, Israel Gerver y F. Will'iam Howton (Nueva York: The
MacMiIlan Company, 1964); Social Science and Social Pathology, de Barbara Wootton
(Nueva York: The MacMillan Company, 1959).



('I mantenimiento) si ha de alcanzar el tamafio y el vigor necesarios para
satisfaceiIas~aemarida.s que se Ie haran.

La orientaci6n del libro' hacia la relacion de la sociologla actual y los
problemas practicos de la sociedad es casi la misma que su orientaci6n hacia
la relaci6n de la sociologia 'I la teoda socio16gica general. Es una orienta-
ci6n de desarrollo, mas que una que descanse en las subitas mutaciones
de un soci610go que repentinamente produce soluciones a los grandes pro-
blemas sociales a a una simple teoda general. Aunque esta orientaci6n no
tiene pretensiones maravillosamente dramaticas, ofrece una valoraci6n razo-
nablemente realista de la condici6n actual de la sociologia y de los caminos
pOl' los que en realidad se desarrolla.

Los SISTEMASTOTALESDE LA TEORIAY LASTEORiAS
DE ALCANCEINTERMEDlO

POl' todo esto, pareceda razonable suponer que la sociologia avanzara en la
medida en que su in teres principal (aunque no exclusivo) este en el desa-
rrollo de las teodas de a!cance intermedio, 'I se retardari si su atenci6n
primordial se centra en el desarrollo de los sistemas socio16gicos totales. Tan
esto es asi que, en su discurso en la Escuela de Economia de Londres,
T. H. Marshall abog6 pOl' "los peldafios sociol6gicos intermeciiog",.IHNuestra
tarea principal de hoy es desarrollar las teodas especiales aplicables '"
gamas conceptuales limitadas; teodas, peir ejemplo, de la conducta diver-
gente, las consecuencias imprevistas de la acci6n intencionada, la percepei('lIl
social, grupos de referencia, control social, la interdepenclencia de las iusti-
tucf.ones sociales, en lugar de buscar inmediatamente la estructura con-
ceptual total que sea adecuada para derivar estas 'I otras teorias de alcancc
intermedio.

La teoria sociol6gica, si ha de avanzar de manera significativa, debe pro-
ceder sobre estos planes interrelacionados: 1) desarrollancio teodas espe-
ciales de las cuales derivar hipotesis que se puedan investigarempiricamente 'I
Z) 'desarrollando,no r.evelando Sllbit\lmente, un esquema conceptual pro-
gresivameritl:~IIds general que sea adeeuado para consolidar los grupos de
la? teoriasespeciales:

Concentrarse total mente en las teodas especiales es arriesgarse a salir
con hip6tesis especificas que sirven para aspectos limitados de la conducta

" ..N> social, organizacion y calubio, pero que son 111utuaIllente inCOlnpatil>les.
Concentrarse totalmente en un esquema maestro conceptual para deti\Lar

todas las teorias subsidiarias es arriesgarse a producir equivalentes socio-
16gicos del siglo xx de los grandes sistemas filos6ficos del pasado, con tada
su sugestiva variedad, su esplendor arquitect6nico 'I su esterilidad cicnt/fica.

fue pronunciado el 21 de febrero de 1946. Esta impreso en Sociology
de T. H. Marshall (Londres: Heincm~nn, 1963), PI'· 3-24.

El te6ri~0 sociologico que se compromete exclusivamente con la expbtaci6n
de un sistema total con sus abstracciones extremas corre el riesgo de que,
al igual 'que con la decoraci6n moderna, el mobiliario de su mente sera
exiguo e inccJmodo.

El cam~n.ohacia los esque~as generales efectivos' en sociologia solamente
se ?bst,n.llra, como en 105 pnmeros dias de la sociologia, si cada soci6logo
c~.nsm~ltlCotrata de .de~arrol,lar su propio sistema general de teoria. La per-
slstenCla de esta pract!ca solo puede causar la balcanizaci6n de la socio-
logia, con cada principado regido por su propio sistema teorico. Aunque
este pIoceso ha. marcado periodicamente. eldesarrollo de otras cieiiCias

, -n?tablement~ la ~uir.nica, la geologia y la medicina- no necesita repro-
-duClrse en soclOlogla Sl <J,prendemos de la historia de la ciencia. N()SOtrclS
los socicJlogos podemos contemplar una teoda sociolcJgica progresivamen:te
general, que, en lugar de partir de la cabe;;a de un hombre, consolide gra-
dualmente !as teorias de alcance intermedio, de manera que estas se vuelvan
cas?s espeClales de formulaciones mas generales .

.El desarrollo de la teoria sociologica sugiere que es necesario hacer !linca-
THe.e~ ..esta orientacion. Oll~ervese cuan pocas, cuan diseminadas y cuan
lI1S1?~J~!Ic~l1tesson las hip6tesis socio16gicas especificas que se derivan
un esquema conceptual maestro. Las proposiciones de una teoria generaliza-
elora van tan ade.lante. de las teodas especiales confirmadas que siguen
s:endo pro~rama~ IlTea1Jzadosy no consolidaciones de teodas que al prin-
C1plOpareClan dlscretas. Por supuesto, como han indicado Talcott Parscl!1s
'I Pitirim Sorokin (en Sociological, Theories of Today), recientemente se ha
logrado un avance significativo. La convergencia_gI:?_QlJ,aLg~las corrientes
~Ie la teori~. en sociologia, psicologia--social~Y--anti:opologia,regist~~_~g;;~d~s
,Ivances teoncos, 'I promete aun maS.17.siIlembargo, una gran parte de 10

17 D' .oy. ImportanCIa alas observaciones hechas por Talcott Parsons en su aiocuci6n
como p~e~Jdcnte a la Sociedad Americana de Sociologia, subsecuente a mi fonnulaci6n d
esta poslcl6n P . I'" Al f' I d .. c.' . or eJemp.o.. :n,a. e est~ cammo de creclcnte frecuencia y especificidad
de los Islotes de! conOClmlento ,eoncD radlca su estado ideal, cientificamente hablando
d(]~de la. mayoria de las hip6tesis operacionales reales de la investigaci6n empirica s~
denvan d,r,ectamente de un sistema general te6rico. En cuaIquier frente amplio... sola-
mente. en flslca se h~ logrado este estado en cualquier ciencia. No podemos esperar estar
;u l~ vIsta de ,,1. Pero esto no .quie~: decir que, por lejanos que estemos d~ la mcta, sean

tIles Ios pasos dados en esa dzrecczon. Por e! contrario; cualquier paso real en esa direcci6n
es un avance. de este punto se convierten las islas en una masa
(~o[ltmenta1.

. Por ~~ menos, entonces, la teoria genei'al"puede proporcionar un marco de amplia
onentaclOn (n.b.) ... Puede tambien servir para codificar, interrelacionar y hacer accesible
una ~'~sta cantidad de conocimiento empirico existente. Tambi"n sin'e gara !lamar la
at~~clOn sobre los huecos que existen en nuestroconocimiento, y aportar reglas para la
c.ntlca, ~e las teodas y generalizaciones empiricas. Por ultimo, aun si no pueden derivarse
~,stematlcamente (n.~/ es i~dispens~bl.e 'pa~a el esc!arecimiento sistematico de los pro-

lemas y la formulaclOn fructJfera de hlpoteSlS" (Ias cursivas son mias) ,
Parsons, "The prospects of sociological theory", American Soc;ological Review febrero

de 1950 p 15 3 16 - E . 'f' . . ., ',. , - en I. S sIgnl lcatlvo que un teonco general, como Parsons, reconozca



que ahara se describe como teoda sociologica consiste en orientaciones gene-
rales hacia datos, sugiriendo tipos de variables que las teorias deben, de
alguna manera, tomar en cuenta, mas que declaraciones verificables, clara-
mente formuladas, de las relaciones entre /as variables especificadas. T~pemos
mllchos c9[l~eEW..•.p5:ro pocas teodas ...!=onfirma<ias;muchos ...pun tos de-;ista,
peEo'pocos. teOI:emas;.muchas "aproximaciones" pero pocas terminaciones,
Quizasalgunos cambios. ulteriores de hincapie senin para bien•.

Consciente 0 inconscientemente, IDS hombres destinan sus escasos recursos
tanto a la produccion de la teoria sociologica como a la produccion de
accesorios de plomeria, y su destinacion refleja sus suposiciones subyacentes.
Nuestra discusi6n sobre la teoria de alcance intermedio en sociologia pre,
tende hacer explicita- una decision politica a la que se enfrentan todos los
te6ricos sociologicos. LA cui1 dedicar 1a mayor parte de nuestras energias
colectivas y re::ursos?: La 1a investigacion de las teorias confirmadas de
alcance intermedio 0 a 1a investigacion de un esquema conceptual que 10
incluya todo? Creo -y Ias creencias est<in, por supuesto, notablemente su-
jetas a error- que las teorias de alcance intermedio son las que prometen
mas, con tal que su bllsqueda se conjugue con un in teres continuo por
consolidar las teorias especiales y convertirlas en grupos mas generales de
conceptos y proposiciones mutuamente consistentes. Aun asi, debemos adap-
tar la concepcion provisional de nuestros hermanas mayores y de Tennyson:

Nuestros pequenos sistemas tienen su dia;
tienen· su dia y dejan de ser.

Puesto que la politica de centrane en las teorias sociologicas ~de alcance
intermedio se, propugn6 por escrito, comprensiblemente se han polarizado
las respuestas de los sociologos. De manera general, parece que estas respues-
tas estuvieron regidas ampliamente por las propias norm as de trabajo de los
soci610gos. La mayoda de estos que habian emprendido una investigacion
empirica teoricamente orientada estuvieron conformes con una politica que
meramente formu1aba 10 que ya habia elahorado la filosofia. Y a la inversa,
1a mayoria de los que estaban comprometidos con el estudio humanista de 1'1
historia del pensamiento social 0 que tratahan de desarrollar una teoria

1) que de hecho la teoria sociol6gica general rara vez proporcione hip6tesis especificas
para ser derivadas de ella; 2) que, en comp'araci6n con un campo como el de la fisica,
dichas derivaciones para la mayoria de las hip6tesis son un objetivo remota; 3) que la
teoria general solamente proporciona una orientaci6n general y 4) que sirve como base
para cadificar generalizaciones en:;.>iricas y teorias especHicas. Una vez reconocido todo
esto, los socialagos que se han comprometido con el desarrollo de la teoria general no
difieren gran cosa, en principio, de los que yen la mejor promesa de la sociologia de hoy
en el desarrollo de teorias de alcance intermedio, y en consoJidarJas peri6dicamente.

sociol6gica total, aqui y ahara, describieron 1a »olitica como un retroceso
de aspiraciones correctamente elevadas. La tercera respuesta es intermedia.
Reconoce que el hineapie en teoria de alcanee intermedio no significa la
atenci6n exclusiva a este Liro de teorizacion. En su lugar, ve el desarrollo
de una teoria mas general, que surgiria mediante las consolidaciones de las
teorias de alcance intermedio, antes que brotar, de una sola vez, del tra-
bajo de teoricos individuales de gran escala.

Como la mayoda de las eontroversias en las ciencias, esta disputa sohre el
destino de los recursos intelectuales entre las diferentes clases de traba jo
soei()logico, abarca un conDicto social, y no meramente una critica inte- ".
lectuaJ.18Es decir, la disputa es menos una cuestion de contradieciones entre
ideas' s()ciol6gicas substantivas que de definiciones que compiten sobre el
papel del soci610go que se considera mas erectivo en esta epoca. .~.~

Esta controversia sigue el curso clasicamente identificado del conflieto
social. E1.atague va seguicl0 p()r ..el contraataque, conla alienacion prggre-
siva ~l1trel~part~sen ~onflicto ...A su debido tiernpo, puesto que el con£licto
es publico, se convierte en un combate de categorias masqut; en una bllS'
qu~~a dela v~rdad. Las actitudes se polarizan, y entonees cada grupo de
sooologos empleza a responder en gran parte a versiones estereotipadas
de 10 que el otro dice. Los teoricos de alcance intermedio son estereotipados
como meros olfateadores 0 descubridores de hechos 0 como meramente socio-
grafos descriptivos. Y 105 teoricos cuyo objetivo es la teoda general so~
estereotipados como inveteradamente especulativos, completamente desintere-
sados de la apremiante evidencia empirica 0 como comprometidos inevitable-
mente con las doctrinas que estin formuladas de tal manera que no pueden
comprobarse.

Estos estereotipos no estan totalmente desligados de la realidad;como 1'1
mayodade ]os estereotipQS",sqnexageradonesj!1flexibles de las tenoeiiCi}ls
o atribl1tQs.reare·s~Pero en el curso delconflicto social, llegan a ser estereo-
t~pos.auto-confirmados a medicla que los soci610gos se apartan de 1'1expe-
nenoa que podda obligarlos a modificarlos. Los saci610gos de cada campo
desarrollan percepciones altamente selectivas de 10 que realmentesucecle en
el otro campo. Cada· campo ve en .eltraPajq. delotrO ..primordialmente .10
que el estereotipo hostil Ie ha preparado ayer, yentonq:§tQlni'una'Ocbsex-
va.cion ocasional como filosofia. permanente, un hincapie como un coTI1pro-
IIl1S()tot<il.En este proceso, cada grupo de sociologos llega a estar cada...vez
menos motivaclo ~. estudiar el trabajo del otro, puesto que, de maDera pa-
tente, no contiene ninguna verdad. Escudrilian los escritos del grupo externo
nada mas para encontrar municiones para ·nuevas descargas' de fusileda.

18 Las paginas siguientes estan tomadas de "Social conflict in styles of sociological
work", de Merton. Transactions, IV Congreso Mundialde Sociologia, 1961, pp. 3, 21-46.



El proceso de alienaci6n y estereotipacion reciproca probablemente se re-
fuerza por el gran aumento de la publicacion de escritos socio16gicos. Como
llluchos otros cientificos y academicos, los soci610gos no pueden "mantenerse
al paso de 10 que se esta publicando en ese campo. Deben hacerse mas y
lllaS selectivos ell su lectura. Y esta creciente selectividad lleva de inmediato,
a aquellos que inicialmente eran hostiles a un tipo particular de trabajo
socio16gico, a dejar de estudiar las publicaciones que podian haberlos llevado
a abandonar su estereotipo.

Estas condiciones tienden a estimular la polarizaci6n de las ideas. Las
orienta.CiOnes sociologicas que no son sustancialmente contracLctorias son
consideradas como si 10 fueran. Confonne a estas posiciones de todo 0 nada,
la investigacion sociologica debe ser estadistica 0 hist<'>rica; 0 bien !as gran des
cuestiones y problemas de la epoca deben ser los {micos objetos de estudiQ,
o bien estas cuestiones reacias deben evitarse total mente porque no son
propias para la investigacion cientifica, ete., ete.

El proceso del conflicto social se detendria a la mitad y se convertiria en
una critica intelectual si se pusiera un alto al desc1en reciproco que a menudo
caracteriza estas polemicas. Pero las batallas entre soci()logos ordinariamente
no ocurren dentro c1el marco social que se requiere para que la no reciproci-
clad del afecto aetue con regularidad. Este contexto requiere una diferencia-
cion conjuntamente reconocida de categ-oria entre !as partes, al menos con
respecto al asunto en cuesti6n. Cuand(J esta difcrenciaci6n de categoria esta
presente, como en el caso del abogado y su c1iente 0 el psiquiatra y su
paciente, una norma tecnica ligacla a la categ-oria de m{ls autoridad de la
relaci6n impide la reciprocidad de Jos sentiluientos expresados. Pero la con-
troversia cientifica, tipicamente, tiene lugar dentro de una compai'iia de
iguales (pOl' mucho que las situaciones de Las partes puedan diferir) y, aun
rmis, tiene lugar en publiFo, su jeta a la 0!Jservaci6n de iguales. Asi, 1a ret6-
rica se enfrenta a la ret6rica, el descIen al desden, y las soluciones intelec-
tuales se subordinan a la batalla porIa categoria.

Todavia m{ls, en las controversias polarizadas no hay lugar para un tercero
no comprometido que pudiera convertir el conflicto social en una critica
intelectual. Cierto, algunos soci610gos no adoptaran la posicion de todo 0
nada que se espera en el conflicto social. Pero, tipicamente, estos serian los
no combatientes atrapados en el fuego cruzado de los campos hostiles. Se
les cuelga la etiq ueta de "meros eclecticos", haciendo asi innecesario para los
dos campos e1 examinar 10 que esta terccra posicion afirma, 0 cuan vMida es;
0, se les l1amil "renegados" que han abandonado las verdades doctrinarias; 0

qUiz{IS 10 peor de todo, son tibios 0 simples mirones, y pOl' timidez 0 conve--
niencia, huyen del conflicto fundamental entre el bien sociol6gico puro y el
mal socio16gico puro.

Pero las polemicas en la ciencia tienen sus funciones y sus disfunciones. En
el curso del conflicto social, los asuntos cognoscitivos se tergiversan al ponerse
al servicio de la victoria sobre el contrario. Sin embargo, cuando el conflicto
se regula pOl' una comunidad de iguales, incJuso las poLemicas con sus distor-

siones, que ag-otan las energias de los enfrascados en remedos de hatal1as
intelectuales, pLIeden ayudar a enderezar el desequilibrio acumulativo en ]a
ciencia. No hay una forma [{lcil de determinar el empleo 6ptimo de 105
recursos en un campo de la ciencia, en parte c!ebido al desacuerdo esencial
que existe sobre los criterios de 10 6ptimo.19 El conflicto social suele enco-
narse en sociologia siempre que una linea particular de im'Ostigacion -diga-
mos, de grupos pequeiJos 0 de sociedades mundiales-, 0 un grupo particular
de ideas --<jigamos, analisis funcional 0 marxismo-, 0 un modo particu-
lar de investigar -digamos, encuestas sociales 0 sociologia hist6rica- ha
ahsorhido la atencion y las energias de un numero dpidamente creciente de
sociologos. Esta linea de desarrollo podria lIegar a ser popular debido a
q LIe ha demostrado ser efectiva al tratar ciertos problemas iIltelectuales 0 so-
ciales, 0 porque es ideoLogicamente amiloga. Los campos 0 tipos de trabajo
actualrnente impopulares se quedan con pocos recJutas de cali dad: y, con
conocimientos disminuidos, este tipo de trabajo lIega a ser menos atractivo.
Si no [uera pOl' estos conflictos, el reino de las ortodoxias y los desequilibrios
teoricos en la distribucion del traba jo sociologico seria, incluso, mas notable
de 10 que es. Asi las ruidosas protestas que aseguran que problemas, metodos
y orientaciones te6ricas descuidados merecen una atencion mas concertada
-incJuso cuanc10 esas protestas van acompafiadas pOI' ataques extravagantes
contra Ja linea dominante de desarrollo-- pueden ayudar a diversificar el
trabajo sociologico al modificar la tendencia a concentrarse en un rango
estrecho de problemas. Una mayor heterodoxia, a su vez, aumentan las pers-
pectivas de aventuras cientificamente productivas, hasta que estas se con-
vierten en nuevas ortodoxias.

Como hemos observado previamente, la resonancia del hil"lcapie hecho en
Ja teoria de alcance intermedio es especialmente notable en/re los soci610gos
que estai1 realizanelo investigaciones empiricas orieI),t~1.cias"te6ricamente. POI'
ello, la politica de !as teorias sociologicas de alcance intermedio ha tornado
arraigo hoy dia, mientras que las primeras versiones -que exaniinaremos
<1hora- no 10 hicieron. Es un sentido bastante preciso de la frase familiar,
"el tiempo no habia lIegado". Es elecir, hasta las dos 0 tres ultimas decadas,
con excepciones notables, los sociologos tendian a dedicarse mas a la bils-
<)ueda de la teoria totalizaelora, unificada 0 al trabajo empirico descriptivo,
con poca orientacion te6rica en ambos casos. El resultado era que pasaran
inadvertidos 10s alegatos en pro de la politica ele la teor~a de alcance in-
termedio.

11)£1 fisiCDy estudiante de la ciencia politica, Alvin M. Weinberg, ha tratado este
problema. Vease el capitulo III de "The Choices of Big Science", en su libro Refleetions
on Big Science (Cambridge, Mass.: The M. 1. T. Press, 1967).



Empero, como 10 he observado en otl'a partc,"0 esta politica no es nueva
ni extraiia; tlene raices historicas bien establecidas. Mas que nadie antes
que el, Bacon hizo hincapie en la primordial importancia de 10s "axiomas
intermedios" en la ciencia:

Sin embargo, no conviene permitir que la inteligencia salte y se remonte de 105

hechos alas leyes mas elevadas y generales (tales como los primeros principios de
la naturaleza y de las artes, como se les llama), y dandoles una incontestable autorir
dad, establezca segun esas leyes generales, las secundarias, como siempre hasta ahora
512 ha hecho, a causa de estar inclinado 121 espiritu humano por tendencia natural,
y ademas por estar formado y habituado a elIos desde largo tiempo por 121 uso de
demostraciones completamente silogisticas. Mucho habra que esperar de la ciencia
cuando el Espiritu ascienda por la verdadera escala y por grados sucesivos, de los
hechos alas leyes menos elevadas, despues alas leyes medias, elev,indose mas y mas
hasta que alcance al fin las mas generales de todas.

Las leyes menos elevadas no difieren mucho de la simple experiencia; pero esos
principios supremos y muy generales que la razon en la actualidac! emplea, estan
fundados sobre nociones abstractas y carecen de solidez. Las leyes intermedias. al
contrario, son 105 principios verdaderos, sMidos y vividos en cierto modo, en los que
descansan wdos 105 negocios y las fortunas humanas; par encima de elIas, finalmente,
estan 105 principios supremos, pero construidos de tal suerte, que no sean abstractos
y que los principios intermedios 105 determinen.21

Y Platon, en su Te.etetes, observo: "Que 105 particulares son infinitos, y lag gene-
ralidades mas elevadas no dan la suficiente direccion: y que 121 meolJo de tadas las
ciencias, 10 que hace que difiera 121 artista del inexperto, est;in en las proposiciones
intermedias, las que, en todo conocimiento particular esdn tomaclas de la tradicion
y la experiencia." :l2

Asi como Bacon cita a Platon como su predecesor, asi 10 hacen John Stuart
Mill y George Cornewall Lewis citando a Bacon como el suyo. Si bien Mill
difiere de Bacon sobre el modo logico de conectar "las leyes mas generales"
con Ios "principios intermedios", Ie haceeco en estas palabras:

Bacon ha observado juiciosamente que los axiomnla media de toda ciencia consti·
wyen principalmente su valor. Las generalizaciones m{lsbajas, en tanto explicadas y
resueltas par 105 principios intermedios de los que son las consecuencias, t.ienen solo
la impedecta exactitud de las leyes empiricas; mientras que las leyes m{ls generales

20 Merton, R. K., "The role·se.t",British. Journal of Sociology, junio de 195i, p. 108:
21 Francis Bacon, Restauratio Magna. Navum Organum, Nueva Atlantida, Libro I,

Aforismo crv, Ed. Porriia, Mexico, D. F., 1975, pp. 72.73. Vease tambien los Aforis-
mos LXVI y CXVI del Libro 1. Herbert Butterfield seiiaia que Bacon parece asi en "forma
curiosa.y significativa... haber previsto la estructura que la ciencia tomaria en el futuro",
The Origins of Modern Science, 1300.1800, Londres, G. Bell & Son, 1949, pp. 91-92.

22 Francis Bacon. The Advancement of Learning, WO'Tks, editadas por Basil Montague,
Londres, William Pickering, 1825, II, 177. Vease tambien 181.

son demasiado generales 12 incluyen demasiado pocas circunstancias para dar suficiente
indicacion de 10 que sucede en 105 casos individuales, donde las circunstancias son
casi siempre sumamente numerosas. Por tanto, en la importancia que Bacon asigna,.
en toda ~iencia, a los principios ~ntermedios, 125 imposible estar en desacuerdo con "L
Pero considero que ha estado radicalmente equivocado en su doctrina resnecto a la
forma en la que ha de llegarse a estos axiomata media... (125 decir, la inveterada
adiccion de Bacon a la induccion total, que no deja Iugar alguno para la de··
duccion).22

Escribiendo casi al mismo tiempo que Mill, pero, como 10 muestra la
experiencia historic:!, sin tener el mismo efecta sabre sus comemporaneos,
Lewis recurre a Bacon para fundamentar las "teorias limitadas" en la
ciencia politic:!. Plantea 1a idea ulterior de que un gran lltlmero de teoremas
validos pueden desarrollarse al restringir la observacion a determinadas clases·
de comunidades:

... poclemos formar teurbs limitaeJas, predecir tendencias gener3les '! leves predo.
minantes de causa, las que podrian no ser ciertas, en su mayoria, si s~ ha~en ~xten.
sivas a toeJala humaniclad, pero que poseen una presunta verdad si se ]imitan a ciertas.
naciones ...

... es posible ampliar la region de las poHticas especulativas, consecuentemente con
la verdadera exptesion de 105 hechos, al estrechar el grado de ]a observacion, y al
confinarnos nosotros mismrn;a una clase limitada de comunidades. Mediante la adop-

. cicln de este metodo, podemos aumentar 121 numero de los verdaderos teoremas poli-
ticos 105 cuales pueden tomarse de ]os hechos, y, al mismo tiempo, darles mas pIe.
nitucl, vida y sustancia. En lugar de ser meras gcneralidades vadas y poores, 512

parecen a 105 Medin Axiomata de Bacon, 105 que son expresiones generalizadas del
hecho, pero que sin embargo, estan ]0 suficientemente cerca de la practica para servir
de guias en las cuestiones de la vida.24

Aunque estas prirneras formulaciones clifieren en los detalles -el contraste
entre Bacon y Mill es particularmente notable- todas hacen hincapie en
la importancia estrategica de una serie graduaela de teorias intennedias em··
piricamente confirmadas.

Despues de aquellos primeros elias, formulaeiones similares,. aunque no
identicas, hansidb avanzad<iii par Karl Mannheim, en su concepto de "prin-
cipia media"; por Adolf Lowe, en su tesis de que "los principios socio16gicos
intermedios" relacionan 10 econ6mico con el proceso social; y par Morris
Ginsberg, en su examen del tratamiento que d; lYEll a Ios principios inter-
medias en la ciencia sociaJ.2" Por el momento, pues, existen suficientes prue·

22 John Stuart Mills, A System ot Logic, Londres, Longmans, Green and Co., 1865,
454-5. Mill explicitamente aplica la misma concepc.ion de leyes del cambio social como
principios intermedios, ibid., 520.

2'1 George Cornewall Lewis, A Treatise on the Methods of Observation and Rel100ning
in Politics, op. cit., II, 11, 127; tambien 200, 204:5.

25 Estas formulaciones han sido recientemente seiialadas pOl' Seymour Martin Lipset
en su Introduccion a la edici6n norteamericana de Class, Citizenship and Social Develop-



})as para indicar que las teorias de alcance intennedio en sociologia han
'sido defendidas por muchos de nuestros antecesores intelectuales. Pero para
modi£icar el credo de los oscurantistas, si la filosofia funcional encarnada en
esta orientacion no es totalmente nueva, es por 10 menos cierta.

Casi nadie discute que las formulaciones bien conocidas de Bacon no
.fueron adoptadas pOl' los sociologos porque no habia sociologos para exami-
nar la pertinencia de sus concepciones. Arenas es mas problematico que las
formulaciones de Mill y Lewis, casi 240 anos despues, tuvieran poca reso-
nancia entre los cientificos sociales; las disciplinas estaban entonces sola-
mente en sus inicios. Pero Lpor que las formulaciones de Mannheim, LOwe
y Ginsburg, hechas en los treintas de este siglo, encontraron tan poca respues-
ta en la bibliografia sociologica del periodo inmediatamente siguiente? Solo
despues de formulaciones similares hechas pOl' Marshall y pOl' mi en los
ultimos anos de la decada de los cuarentas, encontramos una amplia discusion
y aplicaci6n de esta orientaci6n a la teoria sociologica. Sospecho, aunque no
he realizado todo el trabajo necesario para investigar esta cuestion, que la
difundida resonancia de la teoria de alcance intermedio en las ultimas deca-
das se debe en parte al surgimiento de un gran numero de investigadores
sociol6gicos que realizan investigaciones basadas empiricamente y teorica-
mente aplicables.

Una pequena muestra del reconocimiento de la politica de la teoria de
'alcance intermedio ilustrara la base de esta resonancia. Revisando el desa-
rrollo de la sociologia en las pasadas cuatro decadas, Frank Hankins con-
.cluye que:

las teorias del alcance intermedio parecen... tener mayor significacion explicativa
[que las teorias sociologicas totales]. Aqui se ha hecho mucho en relacion con la
comunicacion de masas, la estratificacion de las dases, ]a burocracia, los grupos pe-
·quenos de varios tipos y otros aspectos importantes de la totalidad social. [Y entonces,
en la forma polarizante de todo 0 nada, Hawkins conduye]: Acaso encontremos que
solamente esas tengan un valor realista y practico.2Q

ment, de T. H. Marshall, Nueva York: Doubleday, 1964, XVI. Las citas son para Karl
Mannheim, Mensch und Gesellschaft in Zeitalter des Umbaus, Leiden, 1935 y Man and
Society in an Age of Reconstruction, Nueva York: Harcourt, Brace & Co., 1950, 173-90;
Adolf Lowe, Economics and Sociology, Londres: Allen & Unwin, 1935; y Morris Ginsberg,
.sociology, Londres: Thornton Butterworth, Ltd., 1934. En el momento de enviar este libro
a la imprenta, me liego Una relacion detallada de estos mismos antecedentes historicos
con una critica exhaustiva: C. A. O. van Nieuwenhuijze, Intelligible Fields in the Social
Sciences, La Haya: Mouton & Co., 1967, cap. I: "The Quest for the Manageable_
Social' Unit - Is There a Middle Range?'" Este trabajo plantea varias cuestiones serias .
sobre las teorias de aIcance intermedio; todas ellas, en mi opinion, son esclarecedoras. y
ninguna de ellas esta mas alia de una respuesta igualmente seria. Pero en virtud de que
oeste libro esta ahora en produccion, esta opinion debe seguir sin la base del analisis deta-
llado que merece la discusion de Nieuwenhuijze.

26 Frank H. Hankins, "A forty-year perspective", Sociology and Social Research, 1956,
'Pp. 40, 391-8 en 398.

Esta resonancia de la teoria de alcance intermedio acontece entre los.
soci61ogos con una variedad de orientaciones teoricas generales, con tal de
que tengan interes en la importancia empirica de la teoria. Asi, Arthur K.
Davis, orientado hacia la teoria marxista, sugiere que el caso de

"las teodas de alcance intermedio" en contraste con el enfoque mas general (Ie-
Parsons, estaba bien concebido ... Un enfoque de alcance intermedio -analisis em-
pirico en un medio conceptual limitado- parece asegurar mas firmemente el con-
tacto continuo necesario con las variables empiricas.27

Hace una decada, Peter H. Rossi; hombre profundamente dedicado a la
investigaci6n empirica y observador de la historia reciente de la sociologia,
observ6 las complejas consecuencias de una formulacion explicita del casu
en pro de las teorias de alcance intermedio:

La concepcion de las "teorias de -alcance intermedio" logro amplia aceptacion
tanto entre los sociologos orientados prirnordialmente hacia la investig-acion, como·
entre los interesados en la teoria. Aun es muy pronto para poder estimar cl g-rado en
que esta idea afectara las relaciones entre teoria e investigacion en la sociologia
nortearnericana. Hasta ahora, su aceptacion ha traido consigo ventajas condicionadas.
En el lado Ilegativo, los investigadores que han sido vulnerables a la acusacion de
"meros ernpiristas" tienen, en esta concepcion de la teoria, una forma convenientc·
de elevar la categoria de su trabajo sin cambiar su forma. En el lade) positivo, ha ten-
dido a mejorar la categoria de la investigacion que se guia pOl' consideraciones teel-
ricas de naturaleza Jimitada; pOl' ejemplo, el estud"ro de grupos pequenos. En opinion
de quien esto escribe, se puede obtener un gran beneficio esencialmente reorientando·
la actividad teorica de los amplios esquemas teoricos a niveles que esten m,is estrecha ..
mente lig-ados con las capacidades actuales de nuestra tecnica de investigaci6n.28

En esta serie de observaciones es de gran in teres la abstenci6n de Rossi
de to mar una posicion polarizacla. El concepto de las teorias de alcance
intermedio no ha sido, en ocasiones, de lomas apropiado para justificlr un
conjunto de investigaciones descriptivas, las euales no reflejan de manera
alguna una orientaci6n teorica. Pero el mal uso de una concepci6n no consti-
tuye una prueba de su valor. Al final, Rossi, en tanto que soci610go com-
prornetido con la investigaci6n sistematica empirica pOl' sus implicaciones.
teoricas, apoya esta politica como alguien que capta el in teres aunado de la
investigaci6n empirica con la importancia te6rica .

Suicidio, la monografia de Durkheim, es quidlS el ejemplo clasico del
empleo y desarrollo de la teoria de alcance intermedio. Por tanto, no tiene
nada de sorprendente que sociologes de la traclici()n de Durkheil;i como

"' Arthur K. Davis, ".Social theory and social problems", Philosophy and Phenomenol-
ogical Research, diciembre de 1957, pp.18, 190-208 en 194.

28 Peter H. Rossi, "Methods of social research, 1945-55", en Sociology in the United
States of America: A Trend Report, ed. por. Hans L. Zetterber.g (Paris: Unesco, 1956) >

pp. 21-34 en 23-24.



29 Armand Cuvillier, OU va la sociologie fran~aise? (Paris: Libraire Marcel Riviere &
'Cie" 1953) y Sociologie et problemes actuels (Pa~is: Libraire Philosophique J. Vrin,
1958).

30 David Riesman, "Some observations on the 'older' and the 'newer' social sciences"
en The State of the Social Sciences" ed. por L. D. White (Chicago: The University of
Chicago Press, 319-39, en 339). La orientaci6n anunciada de Riesman deberia leerse a
la luz de la observaci6n de Maurice R. Stein,que pronto estudiaremos, de que la teoria
de a1cance intermedio "rebaja" los "esfuerzos profundizadores al interpretar la sociedad
moderna hechos por hombres como C. Wright Mills y David Riesman ... "

31 Salustiano del Campo en Revista de Estudios Politicos, enero-febrero, 1957, 208-13.
R2 La larga lista de los trabajos de Barbano incluye: T eoria e ricerca nella sociologia

contemporanea (Milan: A. Giuffre, 1955), esp. en pp. 100-108; "La metodologia della
ricerca nella sua imposta"ione teorica", Sociologia, juIio-septiembre, 1958, 3, 282-95;
'''Attivita e programmi di gruppi ricerca sociologica", Il Politico, 1957,2,371-92; "Struttuil'e
e funzioni sociali: l'emancipazione strutturale in socio.logia", Quaderni di Scienze Sociali,
abril de 1966, 5-1.38. Siglliendo las mismas lineas, vease tambien: Gianfranco Poggi,
"Momento tecnico e momento metodologico nella ricerca", Bollettino. delle Ricerche
Sociale, septiembre de 1961, 1, 363-9.

33 On Theory and Verification in Sociology, Totowa, N. J. The Bedminister Press,
1965, tercera edici6n ampliada. Vease tambien: Zetterberg, "Theorie, Forschung' und
Praxis in der Soziologie", en Handbuch der empirischen Sozialforschung (Stuttgart: Ferdi-
nand Enke Verlag, 1961), I, Band, 64-104.

34 Traducido del polaco por Wolfgang Wehrstedt. Tubinga: J. C. B. Mohr (Paul

que tanto Zetterberg como Malewski trascienden la tendencia polarizadora
de considerar la teoria de alCance intermedio como una serie de desconecta-
das tearias especiales. Indican, mediante preceptos y ejemplos detallados,
como las teodas especiales han venido consolidandose en grupos de teoria
que .se amplian sucesivamente. Esta misma orientaci6n manifiestan Berger,
ZeldItch, Anderson y sus colaboradores, quienes consideran las teorias de
alcance intermedio como aplicables a todas las situaciones que muestran
aspectos especificos de los fen6menos sociales, y que pasan a demostrar el
empleo de una variedad de dichas teorias.35

Un inventario sistematico de las teorias de alcance intermedio desarrolla-
das en las ultimas decadas estaria fuera del marco de estas paginas. Pero
guiza un ejernplo pequeno y arbitrario pueda mostrar la diversidad de pro·
blemas y temas que tratan. El punto esencial es que estas son teorias funda-
mentadas empiricamente -que abarcangrupos de hipotesis confirmadas-
y ~o solo d,at~s descriptivos ?rganizados 0 generalizaciones empiricas 0 hipo-
teslS.que loglcamente son dlspares y desconectadas. Un grupo acumulativo
de dlchas teorias ha surgido en la investigacion de las burocracias; especial-
mente por Selznick, Gouldner, Elau, Lipset-Trow-y-Coleman, Crozier, Kahn
y Katz, y una larga lista de otros investigadores.3HRaymond Mack ha desa-
rr~l1ado una teoria de alcance intermedio del subsistema ocupacional; Pelle·
gnn, una teoria del ascenso alas posiciones mas altas en los grupos; Junkichi
Abe, una teoria intermed'ia basada en datos microscopicos y macrosociologi-
cos que relaciona las pautas de la conducta divergente con la estructura de
las comunidades; Hyman, la consolidacion de las uniformidades empiricas
en la opinion publica en una teoria compleja; Hillery, una consolidacion de
las uniformidades demograficas.37

Armand CuviIlier"'9 hayan apoyado esta reorientacion te6rica. La discusion
de Cuvillier nos recuerda que la teoria de alcance intermedio se ocupa de
la investigacion microsociologica y macrosociologica, de Ios estudios experi-
mentales de los grupos pequenos asi como del analisis comparativo de aspec-
tos espedficos de la estructura social. Que las investigaciones macrosociolo·
'gicas no presuponen un sistema total de la teoria sociolOgica es la opinion
tambien adoptada por David Riesman, quien sostiene que es mejor "estar
trabajando en el rango intermedio, hablar menos de 'grandes descubri-
mientos' 0 de la investigaci6n 'basica' y tener menos pretensiones por
doquiera".3{) .

Podria suponerse gue las tradiciones europeas duraderas de trabajar hacia
los sistemas totales de sociologia llevarian a repudiar la teoria de aicance
intermedio como orientaci6n preferida. Sin embargo, no es exactamente asi.
Al examinar la histeria reciente del pensamiento sociologico y al hacer con-
jeturas sobre los desarrollos futuros, un observador ha expresado la esperanza
que "las teorias del rango medio" reduciran .las puras polemicas entre las
"escuelas del pensamiento sociologico" y contribuiran a su continua conver-
gencia.31 Otros han realizado analisis detallados de la estructura. lOgica de
este tipo de teoria; especialmente, Filippo Barbano, en una extensa serie
de monografias y articulos dedicados a la "theorie di media portata".32

Quizas el analisis masminucioso y detaIlado de la estructura 16gica de la
teoria de alcmce intermedio ha sido desarrollado por Hans L. Zetterberg
en su monografia Teoria y verificaci6n en la sociologia 33 y por Andrzej
Malewski en su libro Verhalten und Interaktion.34 Lo mas importante es

Sicbeck), 1967. Su libro enumera la bibliografia completa de Ios articulos singularmente
~erceptivo.s y rigurosos de Malewski, uno de los soci610gos polacos mas capaces, que puso
fm a' su VIda cuando s610 tenia 34 anos. Pocas otras personas en nuestros dias han logrado
desarrollar con la misma cIaridad y rigor los nexos entre la teoria marxista y determinadas
teorias de alcance intermedio. Vease su articulo de gran importancia: ""Der empirische
Geh.alt dcr. Theorie des historischen Materialismus", Kulner Zeitschrift fur Soziologie und
Soczalpsychologie,1959, pp-. 11, 281-305.

35 Berger, Zelditcli y Anderson, Sociological Theories in Progress, op. cit., en 29
y passim.

36 Philip Selznick, TV A and the Grass Roots (Berkeley: University of California Press
1949); A. W. Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy (Glencoe: The Fre~
Press, 1954); P. M. Blau, The Dynamics of Bureaucracy (Chicago: University of Chica.
go Press, 1963), 2" ed.; S. M. Lipset, Martin Trow y James Coleman, Union Democracy
(Nueva York: The Free Press, 1956). Una consolidaci6n de Jas conclusiones te6ricas
de estas monografias la ofrecen James G. March y Herbert A. Simon, Organizations
(Nueva York, 1938), 36-52. Como ejemplos importantes de la teoria de alcance inter-
medio en este campo, vease Michel Crozier, The Bureaucratic Phenomenon (Chicago: The
University of Chicago Press, 1965), Kahny Katz, op. cit.

37 Raymond Mack: "Occupational determinatedness: a proble~ and hypotheses in
role theory", Social Forces, octubre 1956, 35, 20-25: R. J. PellegrIn: "The Achievement
of high statuses", Social Forces, octubre 1953, 32, 10-16; Junkichi Abe: "Some problems of



Existe, sin embargo, una base mucho mas considerable que esta lista de
escasos ejemplos para evaluar la presente orientaci6n de los soci610gos hacia
las teorias de alcance intermedio. Es simb61ico que Sorokin, aunque com-
prometido personalmente con el desarrollo de la teoria sociologica en p;ran
escaIa, repetidas veces otorga un Iugar importante a la reoria de aicance
intermedio, En su ultimo libro, periodicamente reconoce los desarrollos
teoricos actuales por su capacidad para ser tomados en cuenta para las
"uniformidades de gama media", Por ejemplo, revisa una serie de inves-
tigaciones estadisticas en sociologia y las encuentra insllficientes porque
"no nos dan uniformidades generales 0 de 'gama intermedia', Ieyes causales,
o formulas validas para todos los tiempos y para las diferentes sociedades".
En otra parte utiliza Sorokin este criterio para valorar la investigacit'm
contemporanea, que seria reivindicada si "hubiera descubierto un gTltpo de
uniformidades universales, 0, por 10 menos... 'de gama intennedia' aplica-
bles a muchas personas, grupos y culturas", Y en otro sitio mas considera
aceptables las tipologias seleccionadas de sistemas culturales si "como ...
'generalizaeiones de gama intermedia'... no son exageradas y generalizadas
excesivamente". En su revisi6n de Ia reciente investigaci6n en sociologia,
Sorokin diferencia categoricamente entre "descubrir hechos" y "unifonni-
dades de generalidad de 'grado medio' ". Lo prirnero engendra "material
puramente local, temporal, 'informativo', S1l1 valor cognoscitivo general",
Lo segundo, hace

inteligible una se!va de acontecllmentos historicos ca<lticos que de otra mancra son
incomprensibles. Sin estas generalizaciones, estamos completamente perdiclos cn esa
selva y sus hechos interminahles tienen poco sentido en sus como y sus porquc. Con
unas cuantas reglas principales que nos sirvan de guia, nos podemos oricntar en la
oscuridacl de la selva. Tal es el pape! cognoscitivo de estas reglas y uniformidades

limitadas, aproximadas y prevalecientes.R8

Sorokin repudia asi esa formidable pasion por los hechos que antes bien
oscurece que revela las ideas socio16gicasque estos hechos ejernplifican; re-
comienda las teorias de gama intermedia como guias para Ia investigaci6n;
y continua prefiriendo, para si mismo, la bllsqueda de un sistema de sooo-
logia gener~l.

life space and historicity through the analysis of delinquency", Japanese Sociological
Review, julio, 1957, 7,3-8; Herbert Hyman, "Toward a theory of public opinion", Public
Opinion Quarterly, primavera de 1957, 21, 54-60; George Hillery, "Toward a con-
ceptualization of demography", Social Forces, octubre, 1958, 37, 45-51. .

38 Sorokin, Sociological Theories of Today, 106. 127, 645, 375. En su estilo tipica--
mente vigoroso y directo, Sorokin me acusa de amhivalencia hacia "los grandes sistemas
de sociologia" y las" teorias de alcance intermedio" asi como de otras ambivalencias. Pero
un esfuerzo por refutarlo aqui, aunque fuera para poner a salvo el ego, no seria pertinente.
Lo que sigue siendo significativo es que aunque Sorokin contintla personalmente cOITlpro-
metido con Ja busqueda de desarroll'ar un sistema cOITlpleto de la teoria socio16gica, sin
emhargo se inclina hacia Ia posici6n toinada en csta discusi6n.

En v::·:·~'-'-ae que tant~ tinta sociorogica se ha derramado en el debate sobre
las teona;; de alca~ce mt~rmedio, puede ser Util examinar Ias criticas que se
Ie han ?echo. A diferenCla de 105sistemas sencilIos de Ia teoria sociologica,
~e ha diCho, las teorias de alcance intermedio apeIan a Ias bajas ambiciones
Illtelectua~es. Pocos han expresado esta opinion con mas elocuencia que
Robert Blerstedt, euando escribe:

Hasta nos ha invitado a renunciar a aquellos grandes problemas de la sociedad
?umana en que se ocuparon nuestros antecesores en la historia del pensamiento social
y, :n s~ lugar, buscar 10 que T. H. Marshall denomino, en su conferencia en la
Um~~rsld~d de Londres "pelclaiios intermedios" y otros sociologos a partir de enton-
ces, ~eonas de alcance intermedi?". ~ero jque ambicion tan anemica es esta! ,Nos
empenar:emos. e? obtener una vICtona a medias? ~Donde estan !as visiones que
nos, ~traJeron 1~:~lalm,ente al ~undo del conocimiento? Siempre habia pensado que los
soclOlogos tam.olen saolan sonar y que creian, con Browning, que la ambicion de un
hombre debena exceder a 5U capacidad.39

m;e podri~ ~~ferir de esta cita que Bierstedt pre£eriria aferrarse a la opti-
sta am~~aon. ?,e desarrollar una teoria general totalizadora antes que

a~eptar la ambI.clOnanemica" de la teoria de alcance intermedio, 0 que con-
sldera. Ias soluclOnes soeiologicas a Ios grandes y urgentes "problemas de
la sOCledadh " l'. , umana como a pIedra de toque teoricamente imDortante de la
soclOlogIa, Pero ambas inferencias evidentemente serian equ{vocadas pues
Ia te~ria de alcance intermedio a menudo es aceptada por aquell~s que
ost~~sIblemente Ia rechazan. Asi, Bierstedt continua para decir que "en mi
opmlo~ una de Ias.obras mas gnindes de la investigacion sociologica jamas

d
conducidapar algmen es The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
e Max W b "Y . 'Weer. 0 no cuestlOno esta apreciacion de la monografia de
e?~~ -aunque yo propondria Suicidio, de Durkheim para esa elevada

b~~tlOn- pues" ~I igual que muchos otros soci610gos fami1iarizados con la
~oteca de cnticas que se ha acumulado en torno al trabaJ'o de We])er

conOn"d . 'uo conSI erandola una contribuci6n importante.1° Pero encuentro

30 Robert Bierstedt "Soc' I d H L'"1960 ,10 ogy an uman earnIng, Amerzcan Socwlogzcal Review
, pp. 25, 3-9, en 6.

de ~o ~n:luso he con~inuado alguna de las implicaciones de la teoria especial' de Weber
. a In,er~ependenCla de Ias instituciones sociaies en una monografia cubriendo casi el

mlsmo penodo d W b .. 'cone b'd . e. c er, que examma la mterdependencia funcional entre la ciencia
e 1 a como mstltuc" 'al I . ., , . '

V
'. S' IOn soc.1 ,y as mstltuclOnes economlcas y religiosas contcmporiineas
ease: Clence T hid S· . .o th H' ,ec no ogy an oClety zn Seventeenth Century England in Osiris: Studies

e~. ~r d~tory and Philosop~y of ,Sc.ience, and on the History of Learning and Culture,
una Pnue :,rge Sart.~n (BruJas, Belglca: St. Chaterine Press, Ltd., 1938); reeditada con
Aun ue va mtrodUC?lOn (Nueva York: Harvard Fertig, Inc., 1970); Harper & Row, 1970),

q Weber tema solamente unas cuantas frases sobre Ia interdependencia del purita-



difieil reconciliar la apreeiaei6n de Bierstedt sobre la mo~ogTafia .de Weber
con la ret<>riea que desterraria alas teorias de aleanee mtermedlO por ser
enfennizamente palidas y singularmente sin ambiei6ll, ya que segu:-amente
esta monografia es un exeelente ejemplo de teariza~ en ~l ran?? medlO; trata
un problema tajantemente delimitado, que resulta eJempl:hcado en una
epoca historica particular con implicaciones pan Cltras socledad~s y .ot~os
tiempos; emplea una teoria limitada sobre las for,m~se:1 q~le eo;".::. relac!O-
nados el eompromiso religioso y la conducta economl~a; y ,contnouy~ a una
teoria en cierta forma mas general de los modos de mteraependenCla entre
las institueiones sociales. LSe ha de acusar a Weber de ambici6n anemiea, 0

emular su esruerzo por desarrollar una teoria empiricamente !undamentada
de aJeance delimitado?

Bierstedt rechaza dicha teoria, sospecho que por dos razones; primera: su
observaei6n de que las teorias de alcance intermedio estan alejadas de las
aspiraciones de nuestros antecesores intelectuales da a enrender clara~ente
que este concepto es eomparativamente nuevo, y par tanto flOS es aJerro.
Sin embargo, como previamente ya he observado en est~ capitu~o y en o~ras
partes,41 la politica de la teoria de alcanee intermedlO ha sldo repeuda-
mente anticipada.

Segunda: Bierstedt parece suponer que la te~ri~ ~e alcance intermed~o
excluye cornpletamente la investigacion macrosoclOl~glC~ en que un~ teona
particular genera hip6tesis espedficas para .ser exammadas a la lu~ ~e datos
sistematicamente reunidos. Como hemos VlstO, este supuesto es mfundado.
En realidad, el trabajo principal en la macrosoeiologia comparativa se basa,
hoy dia, principalmente en teorias espedficas y de!imitadas de las interrela-
ciones entre los componentes de la e.structura soclal que pueden someterse
a la prueba empiri~a sistematica, utilizando la mism~ 16gi~a Y, casi. Ios
mismos tipos de indicadores que los emplea:dos en la mvestlgaClon mIcro-
sociol6gica.42 .

La tenclencia a polarizar los problemas te6ricos en terminos ~e todo-o-nada
la expresa otro critico, quien convierte la posicion del teonco de alcanee
intermedio en la pretension de haber encontrado una panacea para una
teoria sociologica contemporanea. Despues de recono~er que. la "mayoria
de los trabajos de Marshall y Merton si muestrar: eltl.p~ de .l~ter~s en 105
jJroblemas par el que yo abogo aqui", Dahrendorf contm~a ~lClenao:

"Mi objeci6n a sus forrnulaciones no esd, par ta.nto, dmglda contra estos
trabajos sino contra su suposici6n explicita [sic] de que todo [.m] 10 que

nisrno y de la ciencia, una vez que yo cornencemi invcstigaci6n,estas ~dquiricron u~a
especialirnportancia.Esta es precisarnentela cuesti6n,del t:abaj~ aw;nulatlvo en la teona-'
de alcance interrnedio;el punto de partida es la teona e mvestlgaclOnantecedentes"Y se
trata de extender la teoria a nuevas areas ernpiricas.

41 Merton, "The role-set", British Journal of Sociology, junio de 1957, p. 108. .
42 Para un resumenextensode estos desarrollos,veaseRobert M. Marsh, Comparatwe

Sociology: Toward {l Codification of Cross-Societal Analysis (Nueva York: Harcourt,
Brace & World, 1967).

esta mal en la teoria reciente es su generalidad y a.ue simplemente [sic] redu-
ciendo el nivel de Ia generaliclad, podemos resolver todos [sic] los pro-
blemas." 4B

Empero, debe estar claro, par 10 que hemos didlO de que los teoricos
del alcance intermedio no sostienen que las cleficiencias de la teoria socic-
16gica sean exclusivamente resultado de que sea excesivamente general.
Lejos de ello. Las verdaderas teorias de alcance intermedio -teoria de Ia
disonancia, teoria de la diferenciaci6n social 0 teoria de los grupos de refe-
rencia- tienen una gran generalidad, extendiendose mas alla de una epoca
hist6riea 0 cultura particular.44 Pero estas teorias no se derivan de un
sistema unieo y total de la teoria. Dentro de limites vastos, concuerdan con
una variedad de orientaeiones tearicas. Las confirma una variedad de datos
empiricos, y si cualquier teoria general en efecto asevera que tales datos no
pueden ser, tanto pear para esa tearia.

Otra critica sostiene que las teorias de aicance intermedio fragmentan el
campo de la sociologia en teorias especiales y desconectadas.45 Es cieno que
en sociologia se han desarrollado tendencias hacia Ia fragmentacion. Pero
esto dificilmente puede ser resultado de trabajar haria las teorias de alcance
intermedio. Por el contrario, las teodas de gama media consolidan, no frag-
meman, los hallazgos empiricos. He intentado mosttar esto, par ejemplo,
con la teoria del grupo de referencia, la cual une hallazgos de campos tan
dispares de la conducta human a como la vida militar, la taza y las rela-
ciones etnicas, la movilidad social, la delincuencia, ia politica, la educacion
y la actividad revolucionaria.4G

Estas criticas representan muy claramente los esfuerzos por situar a la
teoria de alcance intermedio en el esquema contemporaneo de la soeio-
logia. Pero el proceso de poiarizacion empuja a la critica mucho mas alIa
de este punto, a la distorsion de la informacion ya disponible. Par otra
p.arte, pareceria imposible que alguien pudiera observar ia posicion anun-
Clada par Riesman en apoyo a la teoria del alcance int.ermedio y seguir
sosteniendo que "las estrategias de, gama intermedia de exclusion" inclu-
yen un

ataque sistematico dirigido contra aquellos artesanos sociolagicos contemporaneos que
tratan de trabajar en 10s problemas de la tradician clasica. Este ataque g-eneral-
;::ente :om.a la forma de clasificar dicho trabajo sociol6gico como "especulativo",
lffipreslOlllsta"° incluso directamente "periodistico". Asi 105 sutiles esfuerzos por

43 .Ralf Dahrendorf, "Out of Utopia: toward a reorientation of sociologicalanalysis",
Amencan Journal of Sociology, 1958, pp. 64, 115-127 en 122-3.4: WirliamL. Kolb ha visto esto con gran ciaridad, mostrando sncintamenteque las
teonas de alcance intennedio no se iirnitan a sociedadeshist6ricas e£pecificas,American
Journal of Socioiogo> marzo de 1958· 63 544-4;4- J) ,,~v.

o E. K. Francis, Wissenschaftliche Grundlagen Soz!ologischen Denkens, Berna: Francke
Verlag,1957, 13.

41 Social Theory and Social Structure, 278-80, 97-98. 131-94.



interpretar la sociedad moderna hechos por hombres como C.. ~:ight, ~fills y David
Riesman, 105cuales estan en una relacion organica con la tradlClOn cla~l~~sol~ment,e
porque se atreven a tratar problemas que estan en el centro de la tradlClOn, sIstema·
ticamente son menospreciados dentro de la profesion.47

Segun esta pretension, Riesman es "sistematicam~nte men?s~reciado" por
los de£ensores delmismo tipo de teoria que el de£len~~. ,~slmlsmo,_ au.nqu~

t" ., 'ere que es ',a "~~.,.."tpry;~ rip fxcl:lSl0n de alcance lntel-esta a umaClOn SUgl ~v' •••• _y',._ '. .

medio la que "menosprecia" el trabajo de C. Wnght ~111~, :s un hecho
que uno de los teoricos de la teoTia de alcanc~ !~ter~edl~ dlO werte a~y~
a esa parte del trabajo de Mills que ofrece amillSls slstematlcos de la es,ru<.:·
tura social y de la psicologia socia1.48 . " .

Los ultimos soci6logos sovieticos han llegado a mterpretar la conoCl~a
'teoria del alcance intermedio'" como una concepcion positivista. Segun
G. M. Andreeva, dicha teoria esta concebida

al nivel de un orden relativamente bajo de abstraccion, el cual en principia no va
mas aHa de 105 datos empiricos. El conocimiento "teorico" a este nivel esta nueva·
mente en la categoria del conocimiento empirico, pues la pro pia teona se reduce
en esencia al nivel de las generalizaciones empiricas ... 49

Esta falsa idea sobre la teoria de alcance intermedio requiere a~ui pO,ca
discusion. Despues de todo, el capitulo sobre el "influjo de la teona SOClO-

47 Maurice R. Stein "Psychoanalytic thought and sociological inquiry:', ~sychoanalYJif
and the Psychoanalytic'Review. Verano de 1962, 49, 21-9, en 23.4. Ben]amm Nelson, e
editor de este numero de la revista, observa:. "Todo tema con la esperanza de lIegar a
ser una ciencia engendra su enfoque 'de gama media': EI encono expresado,contra ~st:
desarrollo me parece en gran parte mal dirigido,~: "SOCIOlogyand psychoanalySISon tnal.
an epilogue" ibid., pp. 144.60, en 153. , ,

48 Me rehero aqui al importante trabajo te6rico que Mills desarrollo en colaboraclOn
I t l'n'cI'ador Hans Gerth' Character and Social Structure: The Psychology ofcon e au or I, '. . d ' . d s

Social Institutions (Nueva York: Harcourt, Brace & Co., 1953). En su mtro UCClOn,e·
cribo ese notable trabajo como sigue: "Los autores no ~reten~en haber logrado ~na
sintesis totaImente acabada que incorpore todas las concepclones Importantes d,e la PS1COj
logia y la sociologia que infIuyen en la formaci6~ del. cadcter y la pers?nahdad ~n, e
contexto de la est·ructura social. Esa meta, 10 de]an bIen claro, .es tod~vla up obJetlvo
distante y no un logro actuaImente posible. Sin e~bargo, ha~ SlStematlzadouna pa~:
importante del campo- y han proporcionado perspectIv~s a pa~tlr. de las cuaIes s~,ha

. h de 1'0 restante" Este tipo de traba]o academlco en colaboraclon conexammar muc o. h Y '. L
Gert es de un caracter muy diferente a otros libros de Mills, com~ Esc.uc a, anqUl .. a
R I .. Cuba y Las Causas de la Tercera Guerra Mundtal. Estos no han SId"

evo UClOn en ,." • d' t' Peste"degradados" por otros como "directamente periodlstlcoS ; s?n peno. ISICOS, ero
J'uI'ciono se deriva de la orientaci6n de la teoria del alcance mtermedlO.

V A Y d "On the49 Estas opiniones son expresadas por A. G. Zdravomy.slovy . . a oven M
programming of conerete social investigations", Voprosy Ftlosoft, 1963.' 17, .8.1,! pO,rG. ..
Andreeva en "Bourgeois empirical sociology seeks a way out of Its cnsls , ~tlosofskte
N k· 1962 5 39 Extractos de ambos articulos fueron traducidos por George FIscher en

au I, '" . . I h N Y C meHSciencd and Politics: The New Sociology in the SOVIet Union, t aca, . .) 0

University, 1964.

SOBRE LAS TEORfAS SOcrOL6GICAS DE ALCANCE INTERMEDIO

16gica sabre la investigacion empirica" reimpreso en este volumen esta en
prensa descle hace oerca de un cuarto de siglo. Desde entonces, yo distinguia
entre una teoria, un grupo de suposiciones logicamente interrelacionadas
del cual se derivan hip6tesis comprobables empiricamente, y una general i-
zacion empirica, una proposici6n aislada que resume las uniformidades oh-
servadas de las relaciones entre rios 0 mas variables. Empero, los academicos
marxistas construyen teorias de alcance intermedio en terminos que estan
cle1iberadamente excluidos pOl' estas formulaciones.

Esta idea £alsa puede basarse en un compromiso con una teoria sociolo-
gica total y en el miedo ague esta teod::!. sea ;:;,'nen:uada por el F:lpel de
las teori:ls de alcance intermedio. Debe observarse, sin embargo, que en la
medida en gue la orientaci6n teorica general proporeionada par el pensa-
miento marxista llega a ser una guia para la investigaci6n empirica siste-
ll1;itica, debe hacerlo asi mediante el desarrollo de teorias especiales inter-
medias. De otra manera, como parece haber sido el caso de estudios como
la investigaci6n Sverdlov de las actitudes y conductade los obreras, esta
orientaci6n l1evaria cuanuo miis a una serie de generalizaciones empiricas
(como la relaci6n del nivel de educacion logrado par los trabajadores con

el nllll1ero de sus afiliaciones organizativas, numero de libros leidos, y cosas
semejames) . -

El capitulo preeedente sugeria que los sociologos que estan convencidos
de que existe una teoria total que abarca el alcance completo del conod-
ll1iento sociolOgico pueden creer que. la sociologia debe adecuarse aqui y
alIa a todas las demandas practicas que sele hacen. Esta concepcion esta
por el reehazo de la teoria de alcance intermedio, como se ve en la siguiente
observaci6n de Osipov y Yovchuk:

Es hien conocida la opinion de Merton de que la sociologia aun no esta madura para
una teoria comprensiva integral y que solamente hay unas cuantas teorias disponibles
en un nivel intermedio de abstraccion, cuya significacion es relativ'a y temporal. Nos
sentimos justificados a creer que esta definicion no puede aplicarse a la sociologia
cientifica rnarxista. La comprensi6n materialista de la historia, descrita pOl' vel:, pri.
mera par Marx hace aproxirnadarnente J 25 anos, ha sido comprobada pOl' el tiempo y
por todo el proceso del desarrollo hist6rico, La comprension materialista de la historia
se basa en el estudio concreto de la vida' social. EI surgimiento del marxismo en la
decada de 1840 y su ulterior desarrollo se ha Iigado organicamente y apoyado en
la investigacion de problemas sociales especificos,50

~~t~ investigacion de problemas sociales espedficos -10 que 105 soci6logos
SOVletlcoS denominan "investigacion sociologica concreta"- no se deriva
logicamente de ]a orientacion teorica general del materialismo hi~t6rico,

no G. Osipov y M. Yovchuk, "Some principles of theory, problems and methods of
res~arch in' sociology in the USSR: a Soviet view", reeditado en -Soviet Sociology: His.
(oncal Antecedents and Current Appraisals, editado por Alex Simirenko, Chicago:
Quadrangle Books, 1966, 29.



han desarrollado teorias intermedias, estas inv~stigacio~es
Y cuando no se , ' ", 1 recolecion metochca de solo'd h ' 1" mpHlsmo practlco. a ~ ,
han tendl 0 aCla e e nta al tomar decisiones prac-' , f ' nte para tomarse en cue dla informaclOn su IC1e , , d' de presupuesto del tiempo e' P . 1 ha habldo vanos estu 109 _
tIcas. or eJemp 0, 1 d' de Sorokin en los primeros anosb . d parecidos a os estu 109 , d
10s tra aF ores, . '. 1 ba' adores que llevaran un reglstro e
de Ia decada de 1930. Se pldlO a os tra J, mo horas de trabajo, deberes
como distribuian su tiempo entre categonas .co dedl'cado a los ninos y

, f ' 1" d scanso tlempo
case~os: nec~sId~d~~, I~IO10gIca~ I: parti~ipacion en consejos civiles, tribu-
"traoaJo socIal u.td (.mcuyenr 0 _. "'raba' 0 cultural de masas"). El
nales obreros, aSIstenClaa conle~enClas.o l d JobJ'etivos' el ptimero ide,n-

. . I "os de tlempo tlene os . .
anahSls de os presupue'l bl 1 eficiente distribuciclil del tlempo.' , r' 1 Iiminar 10c pro emas en a 1
tIIlcar y uego e • U b '1 ra la educaci6n en escue as., t 6 que un 0 stacu 0 pa
Por eJempJO,se encon r. 1 tiem 0 fi' ado para los examenes
nocturnas para Ios traba pdores era bq~ede dePsusJ trabaJ'os de 10 que se

' l"berara a mas tra aF ores , ,
requena que se I . , u uestos es hacer planes gUlas
podia hace~. El segu~d.o obJetIvo1d: ;~~b~·ra~o;es.Por ejemplo. cuando los
para CambIal' Ias a~tlvldad~s de 0 la ;nvestigacion de Ias motivacio~es
datos de Ios. horanos se hgaror; con odia contarse mas con Ios trabap-
de Ios trabapdores, se concluyo que, p. a elevar la eficiencia del. , t d' ar y ser "mas actIvos par
dores Jovenes para es u I'm irismo pr;ictico, mas que
traba jo". Estos ejemplos demues,tIan que eeSstaei~vestigaci6n. Sus hallazgos

1· t ' 'cas 10 que Impreo-na . .,formu aC10nes eon , , b • , el de Ia investlgacIOn
estin en el mismo bajo nivel de abstracclOr:" ~~mo~arsea teorias mas abs-
de los mercados e~ atras S?Cie~~de~D:~ea~s~nI~trecha entre Ia orientaci6n
tractas de alcance mtermedlO SI. a e s 1" nes empiricas.<;l
general del pensamiento marxista y Ias genera IzacIO

RESUMEN Y CONSIDERAClONES

1 P contms polarizados de las teorias deLa reVISIOnprecedente de os ' ros y onc1usion' cada uno
alc:mce in termedio es suficiente para ~Iega~rf~ri~e~:m~ Damos' gracias pOl'
de nosotros es vulnerable perpetu~m.en e te hablan e~ Iugar de o,bservar,. 'I que umcamen ,
no ser como otros SOClO~gos 0 solamente piensan en lugar de poneI'
o solo obse~van en v~z be pens~; investigaci6n empirica sistem,itica.
iUS pensamlentos a plue a con I . d (Ie la teoda socio16gica de alcance. t· 'ones po anza as , ,

Dadas ~stas mterpr: d
aC1

T d d reiterar los atributos de esta teoria:intermedlO, puede sel e utI I a

, .' . h USSR" de R K. Merton y. 'b d en "Notes on SocIOlogy In t e ,. C
51 Este jJasaJe esta asa 0 bl . S 'I Behavioral Research (Washington, D. ,:

Henry W. Riecken, Current Pro ems '~ olclSa-. 1962) PP 7-14 Para un resumen
I· f S cial and BehavlOra Clence. ,.. v d

National nstltute 0 0, ',<' G Zdravomyslov y V. A. ,a ov:." .ol6g1ca concreta vease "" , .
de una investlgaclon SOCl ",' I t d" en Simirenko, op. Clt.,"Soviet workers' attitude toward work: an emplllca s u y ,
347·66.
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1. Las teorias de a1cance intennedio consisten en grupos limitados de
suposicic;mes,de Ias que se derivan logicamente hip6tesis especificas y son
confirmadas por la investigaci6n empirica.

2. Estas teodas no permanecen separadas, sino que se reunen en redes
mas amplias de teodas, como se ilustra con las teodas del nivel de aspin-
cion, grupo de referencia y estructura de oportunidad.

3. Estas teorias son 10 bastante abstractas para tratar diferentes es[eras de
1a conducta social y de 1a estructura social, de modo que trascienden la mera
descripcion 0 la generalizaci6n empirica. La teoria del conflicto social,
ejemplo, ha side aplicada a conflictos etnieos y raciales, al conflicto de clases'
y a conflictos internaciona]es.

4. Este tipQ de teoda pasa al traves de la distinci6n entre problemas micro-
sociologicos, como 10 de"nuestra en la investigacion de pequenos grupos, y
los problemas macrosocio16gicos, como se prueba can los estudios compara-
tivos de la movilidau social y la organizacion fonnai, y la interdependencia
de las instituciones sociales.

5. Sistemas socio16gicos totales de las teodas -como el rnaterialismo his-
torico de Marx, la teoda de los sistemas sociales de Parson y la sociologia
integral de Sorokin- representan orientaciones teoricas generales, mas que
sistemas rigurosos y bien eonstruidos, contemplados en Ia blisqueda de una
"teoria unificada" en fisica. .

6. Como resultado, muchas teorias de alcance intennedio concuerdan con
toda una variedad de sistemas del pensamiento sociolOgico.

7. Las teodas de alcance intermedio estan tipicamente en linea directa de
continuidad con el trabajo de las formulaciones teoricas clasicas. Todos
som(),~herederos residuales de Durkheim y 'Weber, cuyos trabajos proporcio-
llan ideas a seguir, ejemplifican tacticas de teorizacion, aportan }llOdelospara
saber seleccionar los problemas, y nos instruyen a plamear cuestiones teori-
cas que se desarrollan a partir de las de elios.

8. La orientaci6n de alcance intermedio conlIeva Ia especificacion de la
ignorancia. En lugar de pretender un conocimiento d9nde en realidad esta
ausente, reconoce expresamente 10 que debe aprenderse aim, con eI objetivo
de sentar las bases para un mayor conocimiento. No supone, pOl' si misma,
que esta a la par con la tarea de dar soluciones teoricas a todos los problemas
practicos urgentes del d1a, sino que se aboca a aquellos. problemas
podrian esc1arecerse ahora a la Iuz del conocimiento existeme.

PARADIGMAs: LA CODIFICACION DE LA TEORiA SOClOLOGICA

Como hemos observado previamente,etEr!Ilcipal inter~s de este libr? radi~a
eIl!~wc()dificaci6n de la teoda esen~iaIy de"Iosprocediiijiehtosdel inaTisis
c:r~Utativo en, soci()!~8'i~:,Comose elabora aqUl,"I<l.cod.ificacionesJ'L."~'lj.SEO_
SICIOnorden:adaYcompacta de los procedimientos fertiles d~la investigacicJl1
Y de 105 resultados esenciales que se obtienen conesta utilizaci6n; Este



proceso continua la identificaci6n Y organizaci6n de 10 que ha estado
implicito en el trabajo del pasado, y no en la invenci6n de nuevas estrategias

de investigaci6n. '
El siguiente capitulo, que trata del analisis funcional, propone un para-

digma como base para codificar el trabajo previo en este campo."2 Creo
que tales paradigrl1as tienen un gran valor propedeutico. En primer lugar,
exponen a la vista el conjunto de supuestos, conceptos Y proposiciones basi-
cas que se' emplean en un amilisis sociol6gico. De esta suerte, reducen la
tendencia inadvertida a oeultar el nucleo del anaJisis detras de un velo de
comentarios y pensamientos hechos al azar, aunque posiblemente muy ilus-
trativos. A pesar de la apariencia de inventarios de proposiciones, la socio-
logia todavfa tiene poc;s f6rmulas; es decir, expresiones simb6licas muy
abreviadas de relaciones entre variables sociol6gicas. En consecuencia, las
interpretaciones sociol6gicas tienden a ser discursivas. La l6gica del proce-
dimiento, los conceptos clave y las relaciones entre variables se pierden no
pocas veces en un' alud de palabras. Cuando esto oeune, el lector critico
tiene que buscar laboriosamente por si mismo los implicitos supuestos del
autor. El paradigma r~duce esta tendencia del te6rico al empleo de conceptos
y supuestos tacitos. '

A esta tendencia de 1a exposici6n sociol6gica a hacerse prolija y no lucid a
contribuye Ia tradici6n -heredada un poco de la filosofia, sobre todo de
la historia, y en buena parte de la literatura- que sostiene que las exposi-
ciones socio16gicasdeben escribirse vivaz e intensamente, manifestando toda
la rica plenitud de la escena humana. El soci6logo que no rechaza esta
elegante pero extrafia herencia se apasiona en buscar la excepcional conste-
laci6n de palabras que expresen mejor la particularidad del caso sociol6gico
de que se trate, y no en destacar los conceptos Y relaciones objetivos Y
generalizables que ejemplifica; el nucleo de una ciencia, como distinta de
las otras. Con eXcesiva frecueneia, 10 animan en Ese mal uso de sus verda-
deras habilidades artisticas los aplausos de un publico profano, que Ie dice,
agradecido, que escribe como un novelista y 'no como un superdomesticado
y academicamente sumiso Doctor en Filosofia. No raras veces, paga por Ese
aplauso popular, porque euanto mas se acerca a la elocuencia mas se aleja
de la inteligencia. Pero hay que reconocer, como sugiri6 San Agustin hace
mucho tiempo en una suave refutaei6n, que ..... una cosa no es necesaria-

52 He expuesto otras paradigmas sabre la conducta social divergente en el capitulo VI
de este Iibro; sabre la sociologia del conocimiento en el capitulo XIV tambien de este
libro; sabre el matrimonio interracial en "Intermarriage and the social structure", Psy-
chiatry, 1941, 4, 361-74; sabre el prejuicio. racial y la discriminaci6n en "Discrimination.
and the American creed", en Discrimination and National Welfare, editores: R. M.
MacIver (Nueva York: Harper & Brothers, 1948). Debe observarse que el empleo del
termino paradigm a hccho par T. S. Kuhn en su ultimo Iibro sobre la historia y filosofia
de la cicncia es mucho mas amplio,. refiriendose al conjunto bisico de suposiciones adop-
tado pur una disciplina cicntifica en una fase hist6rica particular; vease La estructura de

las revoluciones cientificas.
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mente cierta porque este 1 d' 1 .dicha". ma ICla, nl falsa porque este magnificamente

Sin embargo en forma notoria se oscurec 1 . . . .casas sin importancI'a' E ,en as expoSlclOnesClentiflcas con
. n casas extremos el d rIdreneias y conclusiones tearicas r ' U 0 esque eto e hechos, infe-

mentaci6n estilistica. Pero otras ~ .. ~c~.rga c?n ~a.carne blanda de la orna-
van aqui acompafiadas or labi~~~Pi I~as erentlfrc~s.-la fisica y la quimica
interes desplazado por fas gr' 17a y. la estadIst!ca- escaparon de este
1 ..' aeras Iteranas. Aferradas a 1 6 .
a Clenera, esas disciplinas prefieren la b c1 d .. os prop SItos de

dad a tipos exquisi tamente ritmico d ;eve a., la prec:sI6n y la objetivi-
ciones y a la imal4ineria verbal sen~ibl:. ~nguaJ.e, a la nq,ueza de connota-
la teoria de que la sociolo fa un SI no se esta de acuerdo con
sefialada por la quimica I: f' ?ebe ~n t~dos :espectos ajustarse a la linea
que debe emular a la hi .ISlca0 a. blOl~gla,.no s~ necesita ~argumentar
Cada uno a su tarea lstona, a la frl~s,ofra dlscurslva 0 a la literatura.
derecho a proposicio~eYslo~~area del .soclOlogo es presentar con lucidez el
. gIcamente mterconect d ' .

fIrmadas acerca de la estructura de la . d d a as y em~Irlcamente con-
del hombre dentro de esta est .SOClea y sus camblOs, la conducta
conducta Los par d' ructura y las consecuencias sociales de esa

. a Igmas para el T . .,.
ayudar al soci6logo a reaiizar su tar:~a ISIS soclOlogICOtienen por objeto

Puesto que la inte . , .table algun paradi ~~ret~a~:fc: soclOla?,ica.salida implica de manera inevi-
libre. Si el verdade~o arte '. 10 mas. dlscretp parece exponerlo al aire
verdadera ciencia consiste ~~n;lstel en ocult~r t~d.as la~ huellas del arte, la
terminada. ,eve ar su anamlaJe aSI como su estnlctura

Sin pretender que esto sea toda 1 h" .para el anilisis cualitativo en sociol a , Is~ona, suglero que 105 paradigmas
nes estrechamente relacl'onad og~a tlenen por 10 menos cinco funcio-

En . as entre SI."3
. pnmer lugar, los parad'g' . ,CIonan una ordenac" I mas tlenen una funclOn anotadora Propor

. lOn comlncta d 1 .-mterre1aciones tal co T e os conceptos centrales y de sus
exp?ner los conceptosmeons~n~t~~:an );ar~ la descripei6n ~ el analisis. El
su mspecci6n simultanea es un ensI~n.o bastante pequena para permitir
de las interpretacI'one . a ayu a Importante para la autocorrecci6n

s suceSlvas met dT"1 dceptos ewin disemin d ,a 1 ICI e alcanzar cuando 105 con-
el trabaJ'o de C. .a?s pOl' toda la exposici6n disGursiva. (Como 10 indica

1
, aJOn, esta parece ser u . d 1 f' .os slmbo1os mate ' t'. . na e asunClOnes Importantes de

simultjnea de tod:allcos., p~oporclOnan 10 necesario para la inspecci6n

E
s os tenllInos que entran en el an'1' . )

n segundo lu a 1 .. a ISIS.
sin advertirlo su:u:~t os paradIgm as disl11inuyen la probabilidad de incluir
cada concepto nuevo ~~ y conceptos ocu1tos, ya que cada nuevo supuesto y

ogIcamente debe derivarse de 1 .os componentes prevlOs

53 Para una apreciaci6n ,. dtype" d D cntlca e esta discusi6n vease "S . I . I
, e on Martindale en Ll II' OCIO oglca

(Evanst R ,ewe yn Grass, ed., Symposium
on: ow, Petersonj 1959), pp. 57-91, en 77-80.

theory and the
on Sociologn:al



del paradigma 0 introducirse explicitamente en d. El paradigma SU1l11111stra
asi una guia para evitar hipotesis ad hoc (es decir, irresponsables desde el
punto de vista logico).
.En tercer lugar, los paradigmas promueven la acumulacidn de interpreta-

cion te6rica. En decto, el' paradigma es la base sobre la cual se construye un
edificio de interpretaciones. Si no puede construirse un nuevo piso direeta-

• mente sobre estos. cimientos, entonces debe tratarsele como una nueva ala
de la estructura total, y la base de 10s conceptosy supuestos debe ampliarse
para sostener esta ala. Ademas, cacb nuevo piso que pueda construirse sobre
los' cimientos originales fortalece nuestra confianza en su calidad esencial,
asi como cada nueva ampliaci6n, precisamel1te pOl'que requiere cimientos
adiciona1es, nos mueve a sospechar de 1a solidez de 1a estructura orig-inal.
Un paradigma que merezca gran confianza soportara en el momento opor-
tuno una estructura interpretativa de dimensiones de rascacielos, testimo-
niando cada piso sucesivo de la calidad sustancial y bien sentada de los
cimientos origin ales, en tanto que un paradigma defectuoso soportara una
destartalada estructura de un solo piso, en la cual cada conjunto nuevo de
uniformidades requiere que se echen cimientos nuevos, ya que el original
no 'puede soportar el peso de pisos adicionales.

En cuarto lugar, 105 paradigmas, por su disposici6n misma, sugieren la
tabulacian cruzada sistematica de conceptos importantes y pueden sensibili-
zar al ana1ista para problemas empiricos y tearicos que de otro modo podria
no advertir.54 Los paradigmas promueven el analisis mas que la descripcioll
de detalles concretos. Dirigen nuestra atenci6n, par ejemplo, hacia 10s
componentes de la conducta social, a los posibles esfuerzos y tensiones entre
10s componentes, y de ahi alas fuentes de desviaci6n de la conducta pres-
crita en forma normativa.

En quinto lugar, los paradigmas favorecen la codificaci6n del analisis
cualitativo de una manera que se acerca al rigor !Ogico, si no al rigor empi7

rico del amilisis cuantitativ.o. Los procedimientos para computar mec!idas
estadisticas y sus bases matematicas estin codificados como cartab6n; sus
supuestos y procedimientos estan abiertos al escrutinio critico de todos.
En contraste, el anaIisis sociol6gico de datos cualitativos a menu do reside en
un mundo privado de ideas penetrantes pero insondables y de conocimientos
inefables. En realidad, las exposiciones discursivas que no estan basadas en
paradigmas a menudo incluyen interpretaciones perceptivas; como dice la
frase, son ricas en "atisbos iluminadores". Pero no siempre esd claro que
operaciones, con que 'onceptos analiticos estaban implicitas en esos ati5b05.
En algunos drculos, la mera sugesti6n de que esas experiencias de indok
tan privada tienen que ser remoldeadas dentro de procedimientos p\lhlica-

54 Si bien e"presan dudas acerca de los usos de la teorlasistematica. Joseph Bensman
y Arthur Vidich han expuesto admirablemente esta funci6n heurfstica de los paradigmas
en su articulo instructivo: "Social theory in field research", American Journal of Sociology,
mayo de 1960, pp. 65, 577-84.
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mente certificables si han de tener vI' 'f' .
profanacion Em ero I a or ClenlI 1CO,se cons1dera como una

. p , os conceptos y procedimient . 1 d
ceptivo de los soci6logos deben ser repraduc 'bl os 1Illcuso el mas per-
atisbos comprobados por otros L '. I es: y os resultados de sus. . a cienCla y esto Illduye 1 ' . .l6glCa, es publica no pn'vada N' a a CienCIaSOClO-

e , • 0 es que n050tro 1 . '1queramos reducir todos los talentos s . as SOCIOogos comULe:>
s6lo que las contribuciones de 10s .r~n~~:stra prop;a pequefia estatura, es
deben ser codificadas si han de pro~over elYdtamb1~r l~s de 10s pequefios,

Todas las virtudes pueden convertirse facil;s~rro 0 ~ ~a sociologia.
de llevarse al exceso y esto es Yard e te. en V1CWSpor el hecho
tentaci6n para 1a iu'dolencia mentl t ~ar~ e~pard.dIgma socio.16gico.Es una
logo puede cerrar los ojos ante dat:s' e tqU1?~ 0 can su paradIgm a, el socio-
expresa en el paradigma. Puede t s rfateg1colsque no se e:cigen de :nanera

. I' . rans ormar 0 de anteoJos d -SOClOOgiCOSen anteojeras sociol6' EI' e campana
absolutizacion del paradigma y n gIC;~: I mal uso es consecuencia de la
de ensayo. Pero si se les reconoce ~o~~ Iz~r o. ~omo punta d~ partida a titulo
a ser modificados en el £utur' d.P OVIslOnalesy camblantes, destinados.

, 0 mme Iato como 10 han "d 1reCIente, estos paradigmas son prefer'bl 1 . Sl 0 en e pasado
tacitos. . I es a os cOllJuntos de supuestos.


