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Gino Germani: el 
encuentro con una 
herencia que debe 
ser compartida
A propósito de la reciente 
edición de Gino Germani. 
La sociedad en cuestión. 
Antología comentada 
coordinado por Carolina Mera 
y Julián Rebón 

Damián Pierbattisti

Abstract
The author emphasizes the foremost 

aspects of Gino Germani’s thought, one 

of the precursors of the scientific soci-

ology in Argentina, and his contribu-

tion to the development of the social 

sciences in Latin America, emphasiz-

ing in his stratification, social mobility 

and migrations studies, that are found 

in this anthology; as well as in the sev-

eral analysis on his work compiled by 

Carolina Mera and Julián Rebón. 

Resumen
El autor destaca los aspectos rele-

vantes del pensamiento de gino 

germani, uno de los precursores de la 

sociología científica en la Argentina, y 

su aporte al desarrollo de las ciencias 

sociales en América Latina, haciendo 

hincapié tanto en sus estudios sobre 

la estratificación, la movilidad social 

y las migraciones, que se encuentran 

en esta antología, como en los diver-

sos análisis sobre su obra compilados 

por carolina mera y Julián rebón.
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6| Social classes  7| Peronismo
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Gino Germani: el encuentro 
con una herencia que debe ser 
compartida
A propósito de la reciente edición de Gino 
Germani. La sociedad en cuestión. Antología 
comentada, coordinado por Carolina Mera y 
Julián Rebón1 

Para saldarse, una deuda debió ser centenaria. cuando se cumplen 
cien años del nacimiento del fundador de la carrera de sociología de la 
Universidad de Buenos Aires, cLAcso y el instituto de investigacio-
nes gino germani decidieron publicar conjuntamente Gino Germani. 
La sociedad en cuestión una extraordinaria antología comentada de los 
trabajos más significativos de su obra.

germani no está solo. El gesto editorial trasciende las ba-
rreras de la personificación científica para encontrar en las más de se-
tecientas páginas que lo tienen como protagonista diversos trabajos 
pertenecientes a los investigadores que se formaron con él, como así 
también a los sucesores de estos últimos.

El voluminoso texto se divide en seis grandes dimensio-
nes en relación con lo social que estructuran la obra de germani y la 
convierten en una referencia ineludible de la sociología argentina. La 
primera de ellas –“gino germani 1991-1979”– está compuesta por los 
trabajos biográficos de Ana germani y de inés izaguirre, que permi-
ten comprender el contexto del cual resulta la figura de germani. El 
riguroso relato de ambas, no exento de pasajes donde lo afectivo tiende 
a resaltar, aún más, la figura del investigador ítalo-argentino, refleja 
las tensiones que estructuran la notable iniciativa que emprendiera 
germani al fundar un ámbito de investigación científica en el campo 
de las hasta entonces llamadas “Humanidades”. Luchador antifascista 
irreductible –comunista para los fascistas, judío para los nazis y cienti-
ficista para “el izquierdismo y el ensayismo” (pág. 640)–, esta primera 
sección describe con afecto y emoción el pertrechamiento moral de un 
hombre para volver inteligible un orden social desde el campo cientí-
fico y los múltiples obstáculos que debió enfrentar para llevar a cabo 
tal determinación. 

1 mera, carolina y rebón, Julián (coords.) 2010 Gino Germani. La sociedad en 
cuestión. Antología comentada (Buenos Aires: cLAcso-iigg).
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La segunda sección se ocupa de uno de los grandes proble-
mas investigativos que abordó germani a lo largo de su extraordinaria 
carrera académica. Nos referimos a “clases sociales, estratificación y 
movilidad social”. Allí encontramos un breve texto introductorio del 
prestigioso investigador miguel murmis, quien describe someramente 
la forma que asumió la preocupación por el estudio sistemático y rigu-
roso de las clases sociales en la Argentina. Este texto se ve enormemen-
te enriquecido por el aporte de otra colaboradora directa de germani, 
la reconocida profesora ruth sautu, quien junto con un grupo de jó-
venes pero fructíferos investigadores ponen el acento en el análisis de 
las múltiples dimensiones a las que acudió germani para volver obser-
vable la existencia real de las clases sociales. Estos autores subrayan la 
importancia que le adjudicó el sociólogo a la dimensión subjetiva que 
presenta la pertenencia a una clase social, lo cual es inescindible de la 
posición objetiva que cada sujeto ocupa en la estructura económica. 
Por tal motivo, sautu y su equipo de investigación remarcan que uno 
de los mayores logros del fundador de la sociología argentina consistió 
en que fue capaz de demostrar científicamente la correlación existente 
entre la dimensión económico-social y la autopercepción de clase. 

La tercera sección se encuentra dirigida a describir el espe-
cial énfasis que puso germani en construir “La sociología como cien-
cia”. Este apartado del libro comienza con un artículo de ruth sautu 
y su equipo: cecilia fraga, carolina Najmías y gabriela Plotino; que 
describe la preocupación por superar la tradición “excesivamente es-
peculativa de la sociología en América Latina” (pág. 318) para intentar 
recuperar la tradición empirista anglosajona, cuya herencia estadouni-
dense se remontaba a inicios del siglo XX en la Escuela de chicago. 
En esta sección, a los trabajos estrictamente técnicos de germani se le 
añade su prólogo a La imaginación sociológica de Wright mills, donde 
el autor describe la paulatina universalización de la sociología como 
disciplina científica y cómo ésta impacta en la labor profesional de los 
sociólogos.

La cuarta sección está consagrada a una dimensión que re-
fleja el interés de germani por construir una disciplina científica para 
comprender los procesos sociales que le eran contemporáneos: en este 
caso, “migraciones y cambio social”. La apertura a la incidencia de los 
estudios de germani en esta materia pertenece al sociólogo argentino 
Alfredo Lattes, quien destaca el carácter pionero de “Asimilación de mi-
grantes en el medio urbano. Aspectos teóricos y metodológicos (1969)”. 
En efecto, germani cristaliza en este trabajo la articulación que propo-
ne entre la dimensión teórica y empírica para dotar a la sociología del 
estatus científico del cual carecía hasta ese entonces. y nos advierte: “El 
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énfasis de las distinciones analíticas no debe llevarnos a olvidar el hecho 
básico de que, en el proceso empírico a observar, esos elementos cons-
tituyen una configuración específica y no una mera configuración de 
rasgos aislados” (pág. 471). dicho de otro modo, para germani, aquello 
que caracteriza al trabajo específico del investigador en ciencias socia-
les refiere a la observación del “comportamiento empírico de los indi-
viduos” (pág. 469), condición sine qua non para producir los reajustes 
necesarios que involucra el diseño de todo marco teórico. 

Las seis secciones, o capítulos, se encuentran perfectamen-
te articuladas entre sí. comenzamos señalando la dimensión biográfica 

del célebre sociólogo para adentrarse inmediatamente en uno de los 
aspectos que estructuró la obra de germani, su preocupación por las 
clases sociales, la estratificación social y la movilidad social. Pasamos 
por la sociología como ciencia y llegamos, por último, a sus estudios en 
otra área sensible del conocimiento científico aportado por germani 
al desarrollo de las ciencias sociales argentinas con sus trabajos sobre 
migraciones y cambio social. Las últimas dos dimensiones cierran con 
una coherencia exquisita el camino emprendido en la breve nota in-
troductoria realizada por los coordinadores de este trabajo, carolina 
mera y Julián rebón.

sin lugar a dudas, el peronismo es un vector ineludible 
para comprender el alcance real de la determinación de germani, y de 
quienes lo acompañaron, por construir una disciplina científica desde 
la cual abordar los fenómenos sociales que fueron contemporáneos a 
sus investigaciones. En tal sentido, la quinta sección, “Las bases socia-
les de las actitudes políticas”, está dedicada a escrutar el singular en-
tramado que articula la estratificación social, las migraciones internas 
y las actitudes políticas. El texto introductorio de raúl Jorrat, soció-
logo argentino y reconocido investigador en análisis electoral, resalta 
los logros producidos por germani en su intento por comprender el 
fenómeno del peronismo a partir de la composición social de la clase 

Uno de los aspectos que estructuró 
la obra de Germani fue su 
preocupación por las clases sociales, 
la estratificación social y la 
movilidad social.
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obrera y de su comportamiento electoral. Por tal motivo se presentan 
dos trabajos notables de germani que sintetizan su preocupación por 
hacer observable la mencionada articulación: “diferenciación de las 
actitudes políticas en función de la estructura ocupacional y de clases 
(1955)” y “El surgimiento del peronismo. El rol de los obreros y de los 
migrantes internos (1973)”.

Ahora bien, si pudiésemos reunir en un centro de interés 
las distintas secciones o capítulos del libro que fueron desplegados has-
ta aquí, podríamos decir que refiere a un gigantesco esfuerzo científi-
co por hacer inteligible el orden social. Un orden social cuyo devenir 
evolutivo es expuesto en el último trabajo que germani publicara en 
español: “democracia y autoritarismo en la sociedad moderna (1979)”. 

Este último texto es comentado por Juan carlos marín y 
Julián rebón, quienes exponen una breve pero contundente crítica al 
ensayo de gino germani. Allí, éste procura describir los peligros que 
acechan a la democracia moderna y que pueden ser sintetizados en este 
breve pasaje: “Las precedentes consideraciones llevan a formular en un 
nivel de máxima generalidad la hipótesis de que la tensión estructural 
implícita en la sociedad moderna, entre la creciente secularización, por 
un lado, y la necesidad de mantener un núcleo central prescriptivo míni-
mo suficiente para la integración, por el otro, constituye un factor general 
causal de crisis catastróficas que al eliminar los insuficientes mecanismos 
de control de los conflictos llevan a soluciones destructivas de la democra-
cia” (pp. 665-666; énfasis en el original).

Por cierto, la hipótesis que despliega germani es tremen-
damente sugerente puesto que la determinación genocida de las clases 
dominantes latinoamericanas apelaba, en su intento por legitimar el 
exterminio, a un orden natural que había sido vulnerado por la sub-
versión apátrida, marxista y atea. En esta dimensión se aprecia con ni-
tidez que, en efecto, la “tensión estructural implícita en la sociedad 
moderna” aparece claramente cuando los enfrentamientos sociales 
desbordan decididamente el cauce de “un núcleo central prescripti-
vo mínimo”. sin embargo, cuando nos advierte de los “problemas que 
debe enfrentar la democracia en las sociedades modernas” (pág. 652), 
no sólo incurre en la esencialización de un concepto, carente de toda 
identidad real, sino que, además, pierde de vista que “los procesos de 
democratización no pueden ser analizados al margen de los procesos 
de expansión de la formación social capitalista a nivel mundial. La 
particularidad del capitalismo como formación social es su vocación 
universalista […]. Este carácter universalista reside en la estructura 
básica que ordena la formación social: la reproducción ampliada del 
capital” (pág. 644).



219

CyE
Año III

Nº 5
Primer

Semestre
2011

d
A

m
iÁ

N
 P

iE
r

B
A

t
t

ist
i

Analicemos el contexto y las múltiples determinaciones 
sociales en las que se inscriben las transiciones políticas de las dic-
taduras a las democracias en América Latina. La imposición de un 
cierto paradigma que se basara en un orden social donde operara 
un “mercado libre” es resultado directo de una determinación ge-
nocida. Lo que se popularizó, hasta los límites de la banalización, 
como “neoliberalismo” es la forma real que asumió la instrumenta-
lización de una tecnología política, entendiendo por “tecnología” la 
organización y distribución espacio-temporal de fuerza social que se 
expresa materialmente, que tiene a la producción de libertades como 

“principio motor”, al decir de michel foucault. Así, en la Argentina 
al menos, la democracia liberal es resultado directo no sólo de la tu-
tela que el capital concentrado impuso a los principales cuadros de 
la “clase política”, cuyo espacio de obediencia normalizado entró se-
veramente en crisis a partir de mayo de 2003, para marcar los límites 
de una cierta territorialidad social, sino que también es consecuencia 
directa de la expansión de la formación social capitalista.

de este modo, la individuación que remarca germani es 
posible enmarcarla en la paulatina pero incesante expansión de la 
formación social capitalista, signada por la creciente interdependen-
cia de las diversas actividades humanas. La medida de valor de cada 
cuerpo expresa el carácter de intercambio de valor que atraviesan, 
cada vez más intensamente, las relaciones sociales. No en vano la teo-
ría del capital humano, los modelos de competencias y la empleabilidad 
acompañaron de manera aparentemente inocua la traumática “era 
neoliberal”. sin duda alguna, no tardaremos mucho en observar que 
la trazabilidad que permite conocer el recorrido de cualquier mer-
cancía alcance a la mercancía “fuerza de trabajo” y se aplique al con-
sumo productivo de los cuerpos.

desde luego, este debate sólo está animado por el interés y 
la pasión que suscita la publicación de este maravilloso libro, así como 

Si pudiésemos reunir en un centro 
de interés las distintas secciones o 
capítulos del libro […] podríamos 
decir que refiere a un gigantesco 
esfuerzo científico por volver 
inteligible el orden social.
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se enmarca en el camino abierto por el propio homenajeado. La pu-
blicación del presente libro se produce en un momento en el que más 
que nunca necesitamos avanzar en el conocimiento científico de las 
condiciones reales en las que se desenvuelven las diversas luchas hu-
manizadoras de nuestros pueblos. Es imprescindible retomar la deter-
minación política, moral, humana, de aquellos que, como germani y 
junto con él, comprometieron y ligaron su vida a la pasión por la inves-
tigación científica y por desencadenar procesos sociales que conduzcan 
a la creciente humanización de la especie.
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