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RESEÑAS 

que los países se han esfor~ado más 
en hacer resaltar lo que los desune, 
que en dedicarse a reforzar lo que los 
une. Eso se aprecia en la desc ripción 
que el autor hace de todas las reun io
nes de la comisión (órgano decisorio 
de l acuerdo), de los ministros, canci
lleres y presidentes. Es interesante 
mirar hacia atrás para darse cuenta 
de que se ha perd ido mucho tiempo 
en negociaciones sin sentido, pues a 
éstas no las inspiraba el deseo de con
certar, sino el ánimo de d ilatar el 
proceso y generar desgaste y agota
miento . Hacia el futuro la voluntad 
política. si existe, debe reflejarse en 
negociaciones más francas y abierta~ . 
Que se vaya al fondo de Jos proble
mas y a las causas de los mismos y 
que no se acoja " la línea de menor 
compromiso y riesgo", que, según 
Salazar, fue una conducta que preva
leció en el período que él relata. 

Un capítulo interesante :r que con
tiene aportes derivados de la expe
riencia de haber estado metido en "el 
barro con los pies descalzos", tal 
como afi rma Manfred Max Neef, 
citado por el a.utor en la Presenta
ción, es el relacionado con la marcha 
de los órganos del acuerdo. La comi
sión, la junta, el tribunal de justicia, 
el parlamento, el Fondo Andino de 
Reservas. la Corporación Andina de 
Fo mento y la Asociación de Empre
sas Estatales de Telecomunicaciones 
son objeto de breve análisis y de 
sugerencias para su mejor funciona
miento. Enfatiza el hecho de que la 
integración es un sistema de órganos 
interrelacio nados que exigen buscar . . 
postc1ones comunes y nuevos cam-
pos de trabajo. 

El mensaje es optimista, y el autor 
mira el futuro para hacer recomenda
ciones. Considera que la integración 
es una alterna.tiva válida; que es la 
única forma de afirmar la identidad 
de los pueblos; que el trabajo debe ser 
más humano; q ue se deben explorar 
otros intentos de cooperación; que se 
le debe imprimir menos sentido comer
cial isla y vincular a todos los agentes 
y no solamente a los funcio narios de 
gobierno; que la integración física (al 
igual que en el período incaico) es 
necesaria para estrechar el vinculo 
aglutinante de los países, a través de 
los caminos y de las comunicaciones; 
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que deben impulsarse las empresas 
mult inacionales andinas e imprimir 
mayor dinamismo a la seguridad al i
mentaria, al aprovechamien to indus
trial, a la investigación y a los adelan
tos tecnológicos. 

El libro está di rigido a aquellos 
que deseen conocer intimidades de 
los últimos años del Grupo Andino. 
Pero debería ser leído por quienes 
han tenido algún tipo de protago
nismo en d ichos años. Ahí se ve rán 
en un espejo y pod rán reflex ionar y 
hacer una sana autocrít ica de su 
actuación, sin importar si en el libro 
les pisaron los callos o no. 

GusTAvo Tosó~ 

Sociología de 
la educación: avances 
de una disciplina 

Educación y estructura social 
Gonzalo Cataño 
Plaza & Janés-Asoctactón Colombiana de 
Socrologia , Bogorá. 1989. 241 pags. 

La sociología ha sido pionera en los 
estudios sobre educación en el pa ís , 
cuando. a parti r de los decenios del 
cincuenta y del sesenta. procesos de 
expansión escolar generaron el inte
rés de los organismos del Estado y 
llevaron a ciertos núcleos intelectua
les a iniciar la reflex ió n Sistemática de 
esta problemática. Gonzalo Cataño. 
heredero de las corrientes clásicas de 
la sociología, ha examinado, con os-

EDl'CAC IO~ 

tenido tnterés, aspecto concermentc!l 
a la educactón rural y a la!> relacLO ne.., 
entre educactón y cla!>e ~octales. al 
mismo tiempo que ha stdo tmpor
tante difusor de los avance:, que auto
res - nacronale y extranJeros han 
alcanzado en lo dtve r-os campo d~: 

la sociología ed uca ti va. 
El ltbro que no~ ocupa reúne una 

serie de ensayos que gtran en torno a 
las preocupacione~ sociológtctb del 
auto r. La primera parte conuene 
algunos trabaJOS referido" a ed uca
ción y estructura social. de los c uale~ 
el que ve rsa sohrc educactón ~ ~ocle

dad rura l presenta la mayor ~oltde1 : 

en él se expone la síntesis de una 
investigación de má la rgo alientO 
sobre educación y sociedad rura l en 
el depart amento de Boyacá. en donde 
se expresan los cond ic ionamiento 
sociales y culturales en que está tn mer
sa la escuela. Apoyado en los plan
teamientos de Durkhei m re pecto a 
las funciones de la enseñanza. el 
ensayo re vela que. ante la precarie
dad de las instituciones educa tÍ\ as en 
la región, las labores educau vas !>e 
refugian en un ritual ismo q ue "ter
mina reemplazando los objetivos rms
mos de la escuela'' y que la limita a 
act ivid ades en las que sólo prima ''el 
mecanismo de in teriorización de los 
sent imientos pat rios y de las nocio
nes de obed iencia. sujeción y autori
dad ". Igualmente. se señala la distan
cia entre la calidad de la educación 
rural y la urbana. ya que en la pn
mera no existe rigurosidad en los 
contenidos y en la <..l ik renciución por 

grados. lo cual ind ica que la preocu
pación estatal por upn mt r la~ de i
gualdades entre estos dos t i po~ de 
educación no logra aún re ultado <.. 
satisfactonos. 

Ba.sado en los pO!.tulados de Weber 
sobre las clases soc1ale y .su :.~ccc o 
diferencial a los bienc y !>e rvic1os de 
la sociedad. Cataño expone en el 
siguiente ensayo la dtnámtca ext~
ten te emre educación y clase :o.()t lal en 
Colombia. y sostiene que lo~ ¡nocc
sos de democratiLactó n que caracte
rizan la cducac1ó n en los úl t tmo~ 

decenios han estad o acompañado~ 

de la c~trat ificac 1ó n 1nterna dd is
tema edun tuvo. fenó meno 4ue h<t 
desvinuado la'~ pcctauva~ de movi
lidad soc1al <.l e lo~ M:c tores mcd io y 
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baJl>" de la poblac1ó n a tra, és de la 
acrcdllaclon cducati\ a. De c.:~tc modo 
' e al1rma que c.-. la estructura de cla
~c' la 4uc dete rmina el t~cce~o de~i
gu:11 t1 la cducac1ó n y marca la dlná
nl iC<~ del :.1.-. tc ma educati\'O co mo un 
tod o. a)o.í . lu educac1ó n no seria la 
ult ltlla tu en t ~..· de.: d 11 e re ncwc1 ó n ~oci a 1, 
como )C cree comúnmente. 1no un 
elemento lcgll1mador de aquélla. 

r n la ~egunda pan e del libro se 
emprende el anáhs1s uc alguno~ estu
dio' llobre educación) ~ociedad en e l 
pab . en do nde ~e se lecc io nan esen
Cial me nte a4ue llos que manej an un 
marco de rclc rc ne~a socio lóg1ca y que 
han hecho cont rastaciones empí r icas 
al rededor de lm asprct ()s t rabaJados. 
De tal manera . el au to r p retende 
~o ndear el e)o. tado actual de la SOCIO

logia de la educación a t ra vés de 
campo~ e peci l1cos de conoci mient o. 
a la ve1 que de taca la impo rtancia de 
este t ipo de balances para el desa rro 
llo y s isternutiLación de una di sci
pl ina . La incidcnc1a de la sociología 
de la cducac1ó n en los á mbitos aca
dénuco~ . y específica mente en los 
e~tud 1os de especia lización. se abo rda 
~n el últ1mo c n:-.ayo. al hacer la cva
luaclon de un po~grado en inve tiga
ct ó n soctoeducauva que funcio nó en 
la L' nl\er~tdad Pedagógica Nacional 
en tre 1 9 7 5 y 19 ~J. de 1 e u a 1 e 1 auto r 
f ue uno de sus mas en tus ias tas impul
so res. Allí . al mismo t iempo que pre
Cl~a alguno~ ra~gos típ icos de los 
pol>grados en el país, hace severas crí
ticas a lo:-. posgrados e n educación 
surgtdos a part ir de la década del 
se ten ta . y específica mente a la moda
lidad menc1o nada. Se busca que el 
analt sis de esta expene nc 1a redunde 
en la cualt ficac1ón y reorganizació n 
de los estudu 1~ de Cl> pecialización, 
pa ra que, a l log ra r d ife rencia rse de 
l o~ prcgrados, s ignifiquén ve rdade
ra ll o pc1o nes de fo rrnac1ón avanzada 
pa ra docen tes e inves tigado res. 

En las páginas introducto rias . Cata
ño esboza la 1nquiet ud que le pro
duce el 'ratamien to de l fenó meno 
educat ivo, al q ue ca lifica de evasivo v 

• 
s iempre tornad iLO. al m ismo t iempo 
que indica la e casa valo rac1ón que el 
medto in telectual as igna a eSté tipo 
de publicaciones. pero. pese a estas 
afi rmacio nes, d libro muest ra que el 
te ma educativo puede er trabajado 
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con so ltde1. y altu ra académ 1ca. He 
aqu í un te.l(tO obligado. no só lo para 
!>OCiólogos que se p reocupan po r los 
p rogresos de su d isc ipl ina, s ino tam
bién para todos aq ue llos q ue se inte
resan po r los d ist intos avances inves
tigat ivos en el terreno de la educación, 
quie nes podrán encontrar e n él una 
manera equilibrada de a bordar de te r
mtnad os te mas. e n donde se conjuga 
un e nfoque analít ico con aspectos 
de!>c ript ivos y empír icos de gran 
relevancia . 

M AR 1 H A CEC ILI A H ER R E RA C. 

Amolando los cuchillos 

Bolh·ar fr~nt~ a los médicos y la medicina 
A ntom(.l Reales Orozco 
Tercer Mundo Editores. Bo-gotá. 1988. 
203 págs. 

La pa tografia de pe rso najes fa mosos 
ha s ido u no de los terre nos p red ilec
tos de los cu ltores de la h isto r ia de la 
medic ina. e n especial de aq ue llos q ue 
eje rcen como médicos. El n úme ro de 
esta clase de t ra bajos es a mpl io. ta nto 
en el pa ís com o en el mundo. Dentro 
de la región bo livariana. como es 
o bv10, la figura de Simón Bolíva r ha 
sido objeto privilegiado de esta clase 
de literat ura y. recientemente , tam
bién de la gran lite ra tura. Al lee r un 
t rabajo médico sobre las dolencias y 
la muerte del Líbert ad o r , inevitable-
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mente viene a la mente la última obra 
de García Márquez, El general en su 
laberinto. A veces la literatura, la 
buena literatura, permite entrar con 
mayor profund idad que algunos estu
dios histórico-méd icos en c ie rtos dra
mas humanos, y ello no es raro en la 
literatura mundia l. Según el d octor 
Re né T issot - des tacado ps iquiatra 
francés- la mejor descripción de la 
muerte no se debe a un méd ico sino a 
un narrad o r: León To lstói ( La muerte 
de l ván 1/ich). 

El libro que nos ocupa. aun cuan
d o const ituye un es fuerzo mu y meri
torio desde el punto de vista de la 
doc umentac ión secundaria y del aná
lisis para acercarse a la enfermedad y 
a la actitud de Bo lívar frente a la 
med icina y los médicos, deja, a los 
lecto res que quieren formarse una 
visión integral sobre el tema abor
dado. a mitad de camino . Por una 
razón que es extensible a no pocas de 
estas de patografí as histó r icas. Se 
trata de lo que podría calificarse de 
" unilate ralidad iatrocentrista". Los 
análisis están dominados por los pun
tos de vist a y los prej uicios caracterís
ticos de los méd icos y, en este caso, 
también de la ps iquiatría. Po r esta 
razón, qu izá, esta clase de estudios 
tiendep a q ueda rse reducidos al ámbi
to de los pro fesionales de la medi
cina. Pierden alcance explicativo y, 
en consecuencia , poco les dicen a Jos 
lectores fo rmados en otras d isciplinas. 

Esta actitud se puede ilustrar toman
do dos de los varios temas que incluye 
la obra comentada. Uno de ellos es el 
de la relación méd ico -paciente. En el 
caso de Simó n Bo lívar es ta relación 
fue, po r decir lo menos, co mpleja. Y 
en cuanto relació n, es necesario , para 
su análisis, tener en cuenta no sólo al 
enfermo s ino también al médico. Des
de el primer capitulo el auto r plantea 
el pro blema en los siguientes térmi
nos: " En honor a la verdad , aquellos 
criterios del Libertador que se rela
cio nan con su apatía por la medicina 
hipocrática, no representan una salu
dable postura digna de imitarse. ¿Pode
mos considerar su actitud de rechazo 
a la medicina clásica como un com
portamiento inadaptado por influen
cias externas? ¿O debemos clasificarlo, 
más b ien, como un comportamiento 
de tipo desadaptado en relación con 
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