
NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Gco1.·gcs Gurvit-eh: "Las formas d~ 1~ socia-bilidad. Ensa.yQs de SoCiOlogía": 
- Editonál Losada. Buenos Aires; 1941 

La intehgeneia argen~ma exigía ya. la Creación de una Biblioteca. Socio·· 
ló'g1ca, que publicru:a las obras maestras de la sociología mundial Hoy apa~ 
i·eee en la Editorial Losada, dil;ig·idg. por el prestigioso profeSO!'_ Francisco 
AyaJa, miciándoSe con ''Los Ensayos _ de Socwlogía'' de· ~OO_rges_ Q-mvitcl~'
·entre los Cuale& ocupa .·el lugar de preferencia, f?U est~gw sobre ,, 'Las- forma-s 
de la socmbjlida:d ", que eS ·el qu_e d~ nombre ál .vo1ifmen. '· - .- _ ", 

En este primer ttabajo, GutYltch se- propone. hacer ''un¡:¡.. clasificación 
pluralista de hls fonti.as de ·sociabilidad". El ·segundo es un ·análisis erítíe_o 
sobre ., 'el pro;blenia de- la conciencia colectiva en la so<nología de Durkheim' ', 
-que, en crerto modo se c·omplementa con· ,el cuarto, sobre: ('la cwncia de los· 
hecho.s morales y la -moral teórica en Purkheim'-'· Por últi:ino, se completa 
la_ o_bra con un extenso. éapítulo sobre el problema de las Telacioil~s entré "La 

Mag~n-Yto~~s~::c~~~:· _dlrectaJllent.e, en otrQs con frecuent~s e ineludrill.es i.re: .. 
ferencias, se nóta la influencia del ' 'gran maestro de la ,ao.ciología .francesa; 
~nriliQ DJJ-rkheim-''. Es bue:po destaca:r que_ COl\ .Gurvit~h, aunque creemoS que 
!'l~ _, tt::ñ reno:vador del pensamiento durk}leirmano, se inicia un .nuevo_ modó de 
juzgar a Durkheim. Se al5áp__dona el viejo procedimiento de aQruitir o rechazar 
in,_ .. to.~-u.¡n 'la doctrina, y parece llegado el momento de separar, de estudiú el 
detalle, Q_e juzg_ar, de. contar, de medir o .de pesar: cada uno de -sus fragmeu .. 
tos·.; hacer como el anatomista que conoce prolijamente cada p_ieza;-realizando 
u.r~~ ~-.'micro .. crítica '·' y no una; ''macro .. crítíca '', como diria el misnio Gurvitch. 
S()lamente_ de ese ;modo se ·podrá efectuar ''la asimilación de la rica herencia 
dejada a la sociología por Durkheim' '. 

Esta referencia imcial equiv-ale a a.fnmaT que Duikhe_im es la mfluencia 
prmcipal en el _pensamiento sociológico de Gmvitch, la que se complementa 
·en el campo del pluralismo y de la metodología comprensiva, cqn ]a del gran 
inaestrp teutón Max 'Véber. 

La obra total de Gurvitch puede descomponerse en tres grandes momen·· 
tos: a)' el _aspecto propiamente filosófico, orientado hacia el fenomenologismo 
de la escuela de Husserl, que está representado por su libr·o soltre ~'las ten-· 
dencias actuales de la filosofía alemana"; b_) el período jmídico, msprrado 
en la do-ctrina de Hauriou, que se llena con la elaboración de Su teóría del 
Derecho Social; e) su sociología, en la que, además de estos Ensayos de So·· 
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eiología, debe inclmrse su obra posteriOr sobre "Los elementos de socwlogía 
jurídica''· 

Rogm· Bastide, actualmente en Bras1l como profesor contratado por la 
Universidad de San Pablo, que ha hecho un excelente anáhsis de la sociología 
de Gmvitch, diCe que éste tiene como característica general, conceder gran 
parte de sus obras "al examen de las teorías que precedieron a la suya", 
con el fm de confrontarlas y poder aprovechar sus elementos de valor~ .Así 
lo ha hecho en la sociología, de tal -forma que los sistemas anteriores dan ya 
la impresión de etapas superadas, que han relldido ya sus propios frutos, mu-· 
eh os, por cJerto, a,_mpliamen.te ap~:ovechables. , • --·::. ": 

Sobré ésa. base-· Se leVanta- sú soCiolo)iía, ·que tiene como intróduciclón filo-: 
8ÓÚca, tres postulados: el transpersonalismo, la reducCJón fenomenológica y el 
pluralismo (Roger Bastide) 

Por otra parte, toda su socwlogía se asienta sobre determmados prmci
pws que Gunitch precisa, y que sintetizamos así : 

1°.) él plurallsmo s¿~ial ngmosamenté e·stablecido sobre un empiTismo m 
tegrál; 

2° ) la sociología en profundidad y la microsocwlogía, cuidadosamente se-· 
parada de la macrosociología; 

3°.) la 110clón de conciencia -cólectiva en. reciprocidad de p_erspectiYas e9n 
las conciencias indiyidual~s, afirmadas ambas como inmanentes la un~ 
a la otra; 

4o ) distinción neta entre la con,ciencm colectiva y el mundO_ ~spn1.tual _d~ 
_las ideas y de los valores; 

Q<>.), eliminación de toda jerarquización de los tipos sociales, COlll() .p~ete.n
dieroll hacer Jos sistemas anteriores de Dnrkheim, Scheler y 'l'onnies. 

Sobre estos prm:cípíos, ensaya GurvitCh hacer un:a Cl~s'ificacüi:n _plurailf3ta 
de ·las formas d'e la sociabilidad, entendiendo por tales, las múltiples manera:~ 
de estar -lig;ado pór el todO ·y en el todo; son los elementos componentes Q.e 
toda unídad colectiva real. Este es el objeto esencml d'e la n microfísic~ so 
cial' ', como diferente d_e · la macrofísica social, a que conespqnden- las uni--
dades ·colectivas reales, · - · · 

El método que emplea Gurvitch pai'a hacer su ClasificaciÓli de las formas 
de la sociabilidad es el de la ·TeduCcióií fenomenológica de Hu-sserl, que cruza 
en 'profundidad' la:s capas superpueStas de la realida':d socl'al. ' ' 

Así llega--~· ·tti:stinguir tina. serie de-. estratos horizontales, que, segiín Bas· 
tide, constituye el pTiriü~r- grán descubnnüento de- ·su· so~iolO'gia, Son: · 

1" ) 

3".) 

4") 

5o.) 

la costra externa- es la superficie material de la socieda_d~ que ·está for-
:r:Íla'da por lOs Índividuos y las COsas-; es decir, la hase _gi'lográfi'ca y de· 
m~gráfica; · · 
el estrato s1mbóhco, constituído poT los símbolos, que sacan su vahdez 
de lo que simbolizan; 
las supeTestructuras orgamzadas de la VIda social, las organizaciol!-es 
~ocmles, que son: ''las conductas colectn>as habituales, combinadas_, je
rarquizadas, centralizadas, según un modelo reflexivo y fij·a~o de an-
temano; 
las conductas humanas colecti-vas: costumbres sociales, prácticas, ritos, 
tradiciones, etc ; 
Jas- conductas colectivas innovadoras e ImpreVIsibles, form_adas por las 
corrientes libres del psiquismo colectivo; 
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6" ) los motivos -motores (j.e la condu-cta colecbya, el mundo de las ideas y 
de los yalores que la inspiran; y 

7"' .. ) la conciencia colectiva eli sí m1sma, que corresponde al último estrato, 
el más profundo_ y el más inmediato .de la l'ealidad :wcial. 

Convie-ne detenerse sobre la noció-n de. -conciencia colectiva pata saber qué es. 
La co1Jcíencia colectiva es una expresión -figumda, como lo es la de conciencJq. 
individual, porque ambas so:u consu¡;;:tanciales, se pres11ponen recípr~_c_amente; 
.son í:umanentes la una de la otra, porque la conciencia cole_ct_IVa_ está {);n cada 
unp de nosotros, y cada uno de nosotros está en la concie~~ia. _colectiva. 

En .. el :fondo, todo lo_ que puede cmnprobarse en la l'ealida_d es la situaei()n. 
-siguiente: hay ·casos en que las conciencias llamadl,l..s indi1:~Q.uale,s: se coiQ.UD.i_cai). 
exclusivamente por símbolos-; y hay otros casos en_ que s.e trata dé una, ·vin-
eulación interioi~ -duecta elltre _las concienei_as, es decir, de. una fusión par_~ 
dal entre· ellas por una mtlJ.ición colectim actual. 

De esta-' oposiciÓn entre l~s .d9s f_ormas _del psiquismo colectivo, surge el 
-primer criterio de .clasificación de las ~ormas de socia]?ilidad, a saber~ 

a) sociab1hdad expontánea o duecta, 
b) sociabilidad reflexiva u organizada., 

La pumera comprende. a) la sociabihdad po1· mterpenetmción o fusiÓn 
parcial de las conciencias en el ''Nosotros''; y b) la sOciabilidad por simple 
.eonvergencm o interdependencia' entré 11 Yo; Tú, -Él, Ellos:., A su :vez, la 
forma _pareja}" -da 'lugar· a tres t1pos, .. que son: Masa, Comunidad y 0omumón. 
La. ·-segunda o· por simple convergencia, activa o pasiva, ·orig-ma las :relaciones 
-de aproximación, de alejamiento y mixtas (establecidas ya por Von Wiese). 

Por su parte, ·sucesivamente, cada una O,e estas divisiones va ramificán 
.dose: Según· las· fuiiciohes ('uni, multi y suprafuncionales) ; -· E¡egún el- interés 
(general o pmticularJ; y -según el principio {de dominación o ae~colaboráctón). 

Gurvitch estudia cada uno de los tipos sociales cualitativoS- resultantes 
-porque el método tipológico es el pTopw de la s6ciolog1a-, y trata de cO_m
pTobai·: su vali-dez mediante el anáhsis crítico y confrontacióni~con las prin;ci
--pa.les teorías que le ·han precedido en esta via: de Durkheim, Tonnies, Scheler 
y von Wiese. -

Lo . .s. dos estudws _w:Jbre Dnrkh€lm són de gran valQr. soci!)ló~~co., :El p:J;i·· 
mero se ocupa de la teo1:ía de la concienclá. coleGtiva, que es el ·fundamento 
-esencial de su socwlogía, su -punto de-cisivo, su base indispensable. · 

Tres .grandes objeciones ~e le hicieron a la concepción de la concrencia 
.colectiva de Durkhenn: 

a) su trascendencra 1 

h) su identificación con el Espíntu, con el B1en Supremo y con la DI·· 
vimdad. 

e) su empleo en smgular y no en plural, es decu, su exiStenci:;t úmca y no 
las múltiples que pueden observarse en la vida .de la S(lciedad global y 
de cada .grupo particular. 

Por su parte, Gurv1tch sostwne como tesis de su estudio, los sigUientes 
}JU-ntos: 

a) la concie:ncra eolectrva no es trascendente' smo n'lmaJ_rente, porque se 
funda sobre la reciprocidad de peTspectivas; 
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b) lW tJehe nada que ver con el mundo espintual y supratcmpon~!-; 
\!) no es armoniosa m umficada. 

Admitidas estas tres recbfieacwnes, pienSa Gurvit-ch .que, como. _decía:. 
Dmkheim, l;t conciencia colectiva es el fundamento iridispensable de la so· 
ciología; a --ta~ fH,iúto qüe cu'anto más- enérgiCamente re-éhac~ínos la solUción 
qU:e di6 al problewa, má,S le agradeceremos el haberlo planteado. 

El segund_o estudio sobre- Durkheini se refiere al problema mo:ral. Como. 
Colón que; busc·a;ndo el Camino de ]as Indias, descubrió América, asÍ" Dmkheim; 
buscando la soluc.ión. ·de- aquella cuestión, _emprendió vastas investigaciones ;:;o
eiológicas que há_:Q. Conducido á i'esultados infinitamente Jl!.ás im-pcnta:ntes _y 
p1·e_cjoSos que la 'solución buscada. ·. · 

La exposición de G~rvitch, ·sin embargo, se hmita a demostrar _q]le Dm··· 
khi:;nm esperaba s·acar d:e' 1,1n cono'cimiento teóric<? prevw,_ una -~oc.tnna:· nior-aJ 
que imponga fines y prescriba reglas de c9nducta ;: es .deCir, su Créencja en la. 
posibilidad de conoceY y de prescribh-, al mismo tiempo. Es e_l reConocimiento
de la estrecha interdependencia de la filosofía moi·al y ·de la sOCiolOgía mo•· 
ral, que es el punto donde reside el elemento más 'fructífero de este análisis
durkheimiano. 

El último estudiO de Gurvitch, que se refiere a "La_ Magia _y .el De
I·ec4o' ', es un capítulo de- Sociología J uri'd1ca, a. la que de.dicó m~s t·arde un. 
libro, en el que 13. define como '-:¡a parte de' la. sociología que eStudia·la _reali_
dád _socml del derechó_, partiendo de sus expre"SiQnes sensibles y eXterior
mente Obsen,·ables, en las conductas cole-ctivas efectivas y en: la baSE;l- rmorfo 
lógica"".. · 

Fiel a su caractel'íshca; tol1).a teorías _y hechos anteriores,. Y'' a la pa:i:; de 
la Escuela de Durkheim -y' de los trabajos de Mauss, Huvelin, Hubert1 juS 
tiprecia las doctrina~- de los grandes maesti·Os como Frazer; Codrington, Leh·-
mann y Mal~nowski · 

Gmvitch se propo~w resumrr· y ''pone-r a punto'' el problema ~entr!)..l- de
la posibilidad de la delimitación preciSa entr.e Magia y Religión, y "de. la fun•· 
ción particular de la p_rimei·a en la vida soci¡d; tratando de comprobar, -pre
via clasificación de las nociones fundamentales de la Magm y de la Religióñr 
la oposición entre las dos;· l.lled1ante el estudio- de sus expresiones exteriori
zadas en institu~ione~ JUl'Ídl~as diferenciadas, sobre las que cada una ~e ellas
obra, sea ·por-sep-a.I:ado, sea dé una manera concomitante, _pero concurrente con 
este ariáhsis se ciena brillantemente esta interesante_- obra. 

Como jmcw final de estos Ensayos, debemos decü que, a11nque se trata 
Ue estudios inconexos, cida uno agota_ su investigación, lo_s que, sohre la base 
de las críticas constructivas de Jos diferentes sistemas, que- se hacen pá:sa1· 
pOr el tamiz fecundante de la reflexión, significan un verdadero esfuerzo 
1·enovador en el c·ampo de la socwlogía 

En primer lugar, se trata de reconcília1' y armonizar en una síntesis -su-
periOr lo que hay de meJor en la socio-logia franeesa y lo que hay de mejor 
en la socwlog1a alemana, mediante un ' 1 método convergencia!'', éomo lo lla
ma Roger Bastide. 

Por otra parte, hay en la obra socwlógiCa de Gurv1tch una gran riqueza. 
de contenido, plena de sugestiones, que se muestra respetuosa de las .opiniones 
aiJteriores, que qmere apreciar y val01~ar justamente; como asimismo, res 
petuosa de la realidad que trata de reflejar fielmente en esos dos caracteres 
que 1·esumen, al mismo tiempo, todo su sistema: el empirismo y el plurahsmo, 
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clt'Scom¡mt.>stos en' sus clemeutos originales: los planos en -profundidaQ. dé 'la 
:realidad social, la disti!lción entr~ micro y macro--sociología, y la concepCÍÓJ?. 
remozada de 1~- cpnciencia sQcial,_ que l;l-on, indudablemente, las ideas más fe
cundas de 'este 1·enoVador de _.la sociologia ·fr;mcesa contemporánea. 

dLFREDO PO VID A 

Profesor de _Sociología 
en la Universidad de Córdoba 

''Pellegrilli (1846 ·: 1906). Obras''. _Tomo I, con_ un Ensayo biográfico por 
Agustín Rivero Astengo. Tomos lii :r IV~ compilación y notas del 
mismo autor Publicación del J-oékey Ch1b de Buenos Aires. Bue
nos Aires, 1941. 

El Jockey Club de Buenos Aues, mstltudón a la que el país debe más. 
de una iniciativa interesante en los dominios de la cultura, resolvió hace· 
poco, por órgano de sus autoridades, rendir un homenaje al que fué su 
ilustre fundador: el doctor Carlos Pellegrini. Este homenaje se dinge, aún 
Ihás qUe_ al fundador de la ins_tit11ción, al tribuno y al estadista, buscán
dOse, así, ' 1 unh el JUSticiero recuerdo con la ev:ocación de una existencia. 
excepcional, un poco olVidada por las nuevas generaciones argentinas''-,_ se·· 
gún reza el Prefavio, escrito, al i¡?,11al que el .Ensayo biográfico} por -el señor 
Agust'ín ~ivero Astengo., 

El homenaje ·consiste, como puede advertirse, en la pubhcac1ón de las 
obnis y escritoS del doctor Carlos Pellegrilii. Constará la obra de ·varioS tomo·s, 
de los cuales se han publicado ya el -píimero, el tercero y el cUa,rto, debiendo
aparecer en ·breve -quizá por alguna interrupción en el trabaJO preparatorio-
el tomo segung..o.- -

La obra comienza, según se ha dicho, con un Ensa.yo biográfico sobre 
el personaje, elaborado por Agustín Rivero Astengo Este ensayo debe te·· 
ferirse, necesariamente, excediendo l9_s límites de la pura biografía, al me. 
d'i-o soc-ial y político en que viVió Pellegrini} porque, como lo expresa su 
autor, '' s;t a los científicos y artistas se los puede estudiar. con arreglo a 
sus descubrimientos y creaciones -realizados aquéllos y éstas en una at-· 
mósfera eminentemente personal- no sucede lo mismo con los políticos ·y 
estadistas, a q11ienes hay que juzgar- en ful).ción del medio social en que 
actuaron, y que equivale al laboratoriO del saPio o taller del artista. De 
ahí/ que un ensayo d~ esta índole comporte la pmtura, siquiera sumaria,. 
de la sociedad donde se desenvolvió el político, así como la de sus colabo
t'adores y adversarios, tendencias y partidos, que dan color a la escena ' '~ 
(T, I, págs XII XIII) 

El Ensayo biográfico, así perfilado, comienza con el estudw de los an·· 
tepasados del doctor Pellegrim, a partir de sus abuelos maternos don San .. 
tiago Bevans y doña Priseilla Bright, ingleses, que llegaron al país en no
viembre de 1822' A los Años de aprendizaje sucede el ¡·elato de la actuación 
de Pelleg,Tini como hombre dél partido de Alsina y como guerrero del Pa
l'aguay, luego ·de lo cual se entra al estudio de sus primeras armas como 
Abogado, político y legislador. El resto del Ensayo biográfico abarca la eo'n
sideración de la vida pública del doctor Pellegrini, como parlamentario, tri
buno y gobernante .. Ocupa- todo el tomo I y parte del II, según se anuncia .. 
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Consutuye, sm duda, un ·vhi(l_o ·y eqrtcr.o c:squcma de lrt fc~unt~a v1da del 
doc,tor, 93.!10~ Pellegr~~_¡, 

Los tom.os r.estant~s c.ontendrán la~ obras del <I.octo:r _Pellegrim, proJ¡ .. 
jam13nte compiladas por el m.Jsm.o auto,r S~ño1· Rivero Aste_ugo~ . ES esta: pu 
blicación un nuevo y··ponderable ejemPlo de una ·corriellte Ya infc1ada háce 
años, en, el $~nt,!(lo de :reunir las obras completas de nuestros prohombres 
del pasado,· y ·-qu~ ya se condensó en la aparición de las de Sarmierito, Al 
berdi, Mitre~- Jú.aquin V. G_bnzález, etc. 

E. R. G 
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