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1. Fundamentación

En el siguiente curso analizaremos de forma exhaustiva la evolución de la sociología

del cambio social en América Latina, haciendo hincapié en algunas de sus principales

corrientes, autores y teorías. El objetivo central que perseguimos es brindar a los/las

estudiantes un conjunto de herramientas sociológicas actualizadas para el estudio de

los procesos de cambio social en América Latina y en el conjunto de la sociedad

mundial. El curso se estructura a partir de distinguir tres planos de análisis que en la

realidad social se entremezclan: el de la teoría sociológica, el de la historia de la

sociología y el de la historia de las propias sociedades. En este caso, para este curso

de posgrado, los tres planos señalados adoptan como epicentro la realidad cambiante

de nuestro continente. En la primera unidad del curso ofreceremos un marco analítico

general para poder comprender de qué se trata la sociología del cambio social, y para

registrar cómo fue evolucionando este campo de conocimientos a lo largo de la historia

hasta hoy.



En la segunda y la tercera unidad nos ocuparemos de introducir las dos corrientes

sociológicas principales que consiguieron desarrollar teorías originales del cambio

social desde América Latina. Nos referimos a las corrientes autonomista y marxista. El

núcleo de máxima creatividad de estas visiones del cambio social se conforma entre

las décadas del 60 y del 70 del siglo XX. Hace más de medio siglo. Entre los máximos

referentes de la corriente autonomista cabe destacar a Fernando H. Cardoso y Enzo

Faletto, y luego Ruy Mauro Marini fue a todas luces el teórico más sobresaliente de la

corriente marxista de la dependencia. En el curso nos ocuparemos de examinar los

aspectos esenciales de las perspectivas sociológicas de dichos autores. Cardoso,

Faletto y Marini confeccionan sus visiones críticas del cambio social a fines de la

década del 60, cuando las experiencias de desarrollo industrial desde abajo en

América Latina comenzaron a empantanarse. Cuando ello ocurrió, autonomistas y

marxistas pusieron el acento en el problema de la dependencia estructural de la

región. La conciencia de esta histórica sujeción de los países relegados se constituyó

en el aporte teórico central que efectúo la sociología regional a la cultura sociológica

mundial. En el curso también veremos cómo la perspectiva sociológica de Marini

pretendió integrar a la región en un proyecto de modernidad europeo, mientras que la

sociología heterodoxa de Cardoso y Faletto buscó superar la posición periférica de

América Latina a partir de un ideario moderno contestatario, en relativa oposición a la

modernidad europea dominante. El campo intelectual que se fue delineando por

aquellos años politizados a partir de las disputas teóricas entre las corrientes

mencionadas dio origen a lo que hoy se denomina “sociología latinoamericana”. De

este modo, con el debate encendido entre autonomistas y marxistas, América Latina

inaugura su primera y única tradición sociológica autóctona. Ahora bien, a partir de

mediados de la década del 70 del siglo XX tales perspectivas regionales fueron

prácticamente exterminadas por las dictaduras militares. Hubo que esperar hasta la

segunda década del siglo XXI para que la sociología latinoamericana del cambio social

iniciara su lento reingreso a un campo sociológico regional en buena medida

recolonizado por perspectivas teóricas noratlánticas. Con este retorno reingresaron

como tópicos un conjunto de problemas estructurales del continente que hasta hoy no

fueron superados, pero lo hacen trayendo consigo una experiencia histórica obsoleta.



Finalmente, en la última unidad del curso, analizaremos la situación actual de la

sociología del cambio social en América Latina. Haremos hincapié en las disyuntivas

que presenta la crítica actual del eurocentrismo de la sociología moderna, y sobre todo

en las posibilidades concretas que se abren a futuro para la recreación de los estudios

del cambio social. El contenido central y más auspicioso de esta última unidad se

asocia a la presentación de un nuevo paradigma para el desarrollo de la sociología del

cambio social desde y para América Latina.

2. Contenidos del curso

Unidad I: La sociología del cambio social: constelaciones, perspectivas teóricas y

evolución histórica [5/10]

Los estudios sociológicos del cambio social: la unidad de transformación, el vector

propulsor y el principio normativo rector. Las constelaciones intelectuales. La

constelación moderna clásica: el monopolio noreuropeo (mitad del siglo XIX- mitad del

siglo XX). La primera constelación mundialista: Recreación autónoma de América

Latina (mitad del siglo XX-fines de la década del setenta). La constelación

posdictatorial: El eclipse de América Latina (inicio de la década del ochenta-inicio del

siglo XXI). Las disputas centrales en el campo sociológico regional a partir de la

década del 50 del siglo XX: la corriente autonomista, la corriente norcéntrica y la

corriente negacionista.

Unidad II: Cambio social, dependencia y desarrollo: la sociología autonomista de

Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto [6-12/10]

El desarrollo entendido como un proceso de cambio social. La demarcación

centro-periferia. La dinámica del desarrollo capitalista a escala mundial y los límites de

las políticas de industrialización en América Latina. La crítica sociológica de las teorías

del desarrollo y el surgimiento de las teorías de la dependencia. El carácter

histórico-estructural de las “situaciones de subdesarrollo”. La primacía de los factores

internos en la explicación de la dependencia. La relación entre proceso económico,



condiciones estructurales y situación histórica. Estado, clases sociales y nación: la

contradicción sobredeterminada. La autonomía relativa de lo político. El Estado como

instrumento de desarrollo y estructura de dominación. El surgimiento de las

multinacionales y la internacionalización del mercado interno. El desplazamiento de las

dicotomías dependencia-desarrollo o dependencia-cambio social.

Unidad III: Cambio social, dependencia e imperialismo: la visión marxista de Ruy

Mauro Marini [13-19/10]

El surgimiento de la teoría marxista de la dependencia. La crítica marxista al

desarrollismo de la CEPAL y al PCB. La relectura latinoamericana de El capital de

Marx: conceptos fundamentales. La ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia.

La integración de América Latina al mercado mundial. Desarrollo, subdesarrollo y

dependencia. El secreto del intercambio desigual. Plusvalía extraordinaria y

acumulación capitalista. La superexplotación del trabajo. El ciclo del capital en la

economía dependiente. El proceso de industrialización. Burguesía nacional y capital

transnacional en América Latina. La categoría de subimperialismo. Debates de la

teoría de la dependencia.

Unidad IV: El futuro de la sociología del cambio social en América Latina: ¿Hacia una

segunda constelación mundialista? [20/10]

La situación actual de la sociología del cambio social en América Latina: el registro de

un escenario inédito y de un problema común. Las disyuntivas de la crítica al

eurocentrismo de la sociología moderna, y las diferentes vías de superación ofrecidas.

La necesidad de revisar la crítica dominante del eurocentrismo. Las posibilidades de

recomposición de América Latina como unidad de transformación para la sociología

(inicios del siglo XXI-actualidad). La necesidad de actualizar la sociología del cambio

social a partir de un cambio de paradigma. Los componentes centrales del paradigma

mundialista.

3. Modalidad de evaluación



El/la estudiante deberá realizar una breve monografía de carácter individual o grupal (a

precisar en la primera clase), de una extensión aproximada de 1500 palabras.

4. Requisitos de aprobación

El/la estudiante deberá participar de las clases virtuales y cumplir con un 80% de

asistencia. Deberá luego realizar una monografía de carácter individual o grupal (a

precisar en la primera clase), y obtener una calificación igual o mayor a los 7 puntos,

en una escala de 1 a 10.
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