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Joseph H. FICHTER, Cambio 
social en Chile. Universidad Ca
tólica de Chile. Centro de In
vestigaciones Sociológicas. Pu
blicación núm. l. Santiag..., de 
Chile, 1962, 225 pp. 

En marzo de 1959, la Universidad 
Católica de Chile, abrió sus puertas a 
los primeros candidatos de la Escuela 
de Sociología. Hoy día, la Escuela ha 
llegado a su quinto año y ya han salido 
sus primeros egresados al mercado pro
fesional. Anexo a la Escuela de Socio· 
logía, se encuentra el Centro de Inves
tigaciones Sociológicas de quien presen
tamos la primera encuesta realizada con 
la colaboración de alumnos adelantados. 

Cambio social en Chile, es un estudio 
limitado y empírico del fenómeno actual 
del cambio en el vecino país sudameri
cano. Las premisas fundamentales del 
estudio están enfocadas hacia el estudio 
de las actitudes contemporáneas hacia el 
cambio, antes que en la efectividad del 
cambio mismo. Por lo mismo queda fue
ra de esta investigación, la r~visión his
tórica y la profecía del futuro. Los au
tores quieren saber básicamente, quiénes 
están dispuestos y quiénes no están dis
puestos al cambio, y en cuáles de las 
principales áreas de la conducta social 
uno puede encontrar las mayores dis
posiciones y las mayores resistencias para 
dicho cambio. 

Chile ha cambiado y esto ha hecho 
que muchos chilenos, quizá la mayoría 
estimen que este cambio se ha inclina
do hacia la superación de las condiciones 
que prevalecen en su país. El etnocen
trismo de muchos nacionales, como los 
mismos autores lo afirman, los lleva a 
considerar a su nación como "la lngla· 
terra de la América morena" (v. gr. 
Jorge Ahumada). Pero muchos inves
tigadores están empezando a estudiar las 
condiciones sociales reales del cambio en 
Chile y muchas dudas se arrojan frente 
a posiciones puramente etnocéntricas. 

1147 

Entre los cambios positivos señalados 
para Chile se pueden mencionar : a) de
clinación de la tasa de nacimientos ile
gítimos; b) reducción del problema del 
alcoholismo ; e) disminución del analfa
betismo; d) el desarrollo de la madurez 
política de los chilenos y, e) un cambio 
positivo de los laicos hacia la religión 
y sus promociones como el Movimiento 
Familiar Cristiano. 

Entre los retrocesos que se pueden 
citar: a) problemas ele viviendas, como 
el crecimiento ele las poblaciones "ca
llampa" (nuestras barracas mexicanas, 
villa miseria argentinas, favelas brasile
ñas) ; b) inadecuada escolaridad ; e) 
problemas laborales y aumento de la tasa 
de huelgas ; d) distanciamiento de las 
clases: "es difícil encontrar en Améri
ca Latina otra ciudad como Santiago, 
con residencias tan lujosas y con pobla
ciones "callampa" tan miserables"; e) 
influencia del comunismo y, f) cierta "ri
gidez" estructural aun cuando claro, la 
sociedad chilena no es estática. 

En este marco de cambios 1>ositivos y 
negativos ha sido realizada la encuesta 
dirigida por el Padre Fichter, S. J., Di
rector del Departamento de Sociología 
ele "Loyola University of the South", ele 
Nueva Orleáns. El propósito central 
como hemos dicho arriba es: qué piensa 
la gente acerca del cambio social. 

La gente investigada no constituye p0r 
razones especiales, una muestra repre· 
sentativa, sin embargo, se indica que se 
ha tratado de evitar una sobrerepresen
tación unilateral en los extremos. Las 
conclusiones que se obtuvieron fueron 
obtenidas de opiniones y datos de 328 
clérigos, 488 laicos y 188 mujeres; ele 
origen rural-urbano; nacionales y ex
tranjeros; de varios estratos económicos 
y activos participantes en la sociedad 
chilena. 

Las áreas de estudio se refieren a lo~ 
juicios relativos a la velocidad con que 
ocurren ciertos cambios; la cercanía o 
lejanía de cambios violentos o pacíficos; 
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las grietas entre pobres y ricos; relacio
nes entre el clero y los laicos; la con
ducta moral de la gente joven; los anta
gonismos entre viejas y nuevas genera
ciones, etcétera. 

De esta manera, entrecruzando los su
jetos de información y las áreas de cam
bio, los autores han obtenido una riquí
sima información que permite valorar 
estructuralmente, de acuerdo con la po· 
sición en la sociedad chilena, ¿ quiénes 
están dispuestos para el cambio y para 
qué? 

JORGE MARTÍNEZ Ríos 

MONI NAG. Factors Affect
ing Human Fertility in N onin
dustrial Societies: a Cross-cztl
titral Study. Yale University. 
Publicalions in Anthropology, 
1111mber 66, 1962. 

Esta publicación es de especial interés 
para antropólogos, sociólogos, médicos 
especializados y demógrafos. Contiene ela
tos que difícilinente pueden obtenerse en 
publicac-iones aun especializadas, algu
nos ele ellos obtenidos por medio de en
t rcvistas personales y por corresponden
cia con especialistas en la materia. Su 
exposición ha sido dividida en: [ntn
ducción (en donde se expone la natura· 
lcza del estudio, los criterios base para 
la selección ele las sociedades estudiadas, 
los métodos de análisis y la presentación 
de dos niveles de fecundidad en 61 so
ciedades seleccionadas) ; cuatro capítu
los : Análisis detallado de algunas socie
dades (Kgatla en el Protectorado Be
chuanaland, Yap cercano al pequeño gru
po de islas de Micronesia Occidental, po
hlaciún rural cingalés, dos grupos rura
les en Bengala Occidental y los grupos 
Havasupai y \Valapai en una reservación 
india del Estado de Arizona) ; Factores 
que afectan la probabilidad del coito 
( frecuencia, abstinencia, edad al matri
monio, poligamia, separación y divorcio, 
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viudez) ; Factores que afectan la pro
babilidad de concepción (fecundidad: ci
clo reproductivo, dieta, esterilidad y 
muerte por enfermedad venérea, facto· 
res psicológicos, esterilidad voluntaria) ; 
Factores que afectan el crecimiento del 
feto y la sobreviviencia de la descenden
cia; Conclusiones y tres apéndices: a) 
:factores que se supone están relacionados 
directa o indirectamente con la fecundi
dad ; b) cédula de entrevista para una 
investigación de fecundidad, y e) ochen
ta importantísimas tabulaciones en donde 
se comparan resultados de múltiples in
vestigaciones sobre diversos aspectos del 
tema. 

El estudio corresponde a aquellos de-
11ominados "cultural cruzado" de la fe
cundidad y algunos de los factores qu"! 
tienen íntima relación con este clemc:;
to demográfico, en cierto número de so· 
ciedades no industriales. El autor, tal ,. 
como lo menciona en su introducción tra
ta de ciar respuesta a las siguientes pre
guntas: ¿ cuáles son las fluctuaciones de 
la fecundidad?, ¿ cuáles son los factores 
directa o indirectamente relacionados con 
estas fluctuaciones?, ¿ utilizan estas so· 
dedades algunos recursos voluntarios para 
controlar su fecundidad?, ¿ cuál es la 
efectividad de estos recursos?, ¿ existen 
diferencias en los niveles de fecundidad 
de estas sociedades?, ¿ mantienen las so
ciedades 1111 nivel óptimo de fecundidad 
en relación con su desarrollo?, ¿ los datos 
clisponibles son suficientes para contes
tar estas preguntas?, ¿ y si no es así, que 
pueden hacer los antropólogos y sociólo
gos par; obtener la información nece
saria? 

El estudio comparativo de los niveles 
de fecundidad se basa en el enfriamien
to ck tasas de fecundidad obtenidas ele 
datos cuantitativos y la apreciación de los 
factores que afectan a la fecundidad se 
ha basado tanto en datos cuantitativos 
como cualitativos. No obstante los datos 
son insuficientes de tal manera que el 
autor considera que este análisis 110 pue-




